
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

' , 

Documentos 
Curriculares 

Compatibles 
En qué etapa de 

la elaboración 
de los diseños 

está cada 
provincia 

Exploración 
vocacional 

en EGB3 

un compromiso de todos 
La transformación educativa como un proyecto consensuado entre los 
distintos sectores de la sociedad. El papel del Consejo Federal en esta 

tarea. Qué se hizo hasta ahora y cuáles son las asignaturas pendientes. 

.. 



1997 
Un espacio de debate sobre las políticas educativas nacionales 

y provinciales en el marco del proceso de transformación. 

Con la participación de destacados panelistas nacionales e 
internacionales y la incorporación de experiencias y proyectos 

pedagógicos institucionales y de aula. 

23 y 24 de Septiembre de 1997 
V Congreso Provincial sobre Políticas Educativas 

25 y 26 de Septiembre de 1997 
1 Congreso Nacional Sobre Políticas Educativas 

Para mayor información dirigirse a la 
Subsecretaría de Coordinación del 

Ministerio de Cultura de la provincia de 
La Pampa. Tels. (0954) 33272 y 28931 

Provincia de La Pampa 
Ministerio de Cultura y Educación 

Subsecretaría de Coordinación 



E DITORIAL 

Una política de Estado, 
una política de todos 

M 
ejorar la educación y 
ponerla al alcance de 
todos es una tarea 
compleja y de largo 
alcance. Se realiza 

día tras día en la cotid ianidad de 
nuestras aulas, pero requiere de una 
condición: que el esfuerzo individual 
de cada docente, el esfuerzo institu
cional de cada escuela. sean parte de 
una meta compartida por todos, sean ""-... 
parte del cumplimiento del mandato 
de una sociedad. No es suficiente un 
docente. una escuela. por más exce
lentes que sean. Para mejorar la edu
cación es necesaria una política de 
Estado. 
A principios de los '80 el sistema 
educativo argentino mostraba un alto nivel de deterioro. 
El retorno de la democracia en 1984 junto con la con
ciencia social acerca de esta situación posibilitaron el . 
inicio de un profundo debate. Pr imero el Congreso Peda
gógico Nacional entre los años 1986 y 1988, posterior
mente el debate en el Congreso de la Nación y la sanción 
de la Ley Federal de Educación en 1993. permitieron 
consolidar el consenso en torno a las principales líneas 
de acción para llevar adelante una transformación del 
conjunto del sistema educativo, en la convicción de que 
todo cambio parcial carecería de impacto efectivo ante la 
necesidad de que la educación recupere calidad y equi
dad. 
En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
donde están representados los ministros de Educación 
de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, 
presididos por la ministra de la Nación. se comenzaron a 
elaborar cada una de las propuestas que alimentan los 
diferentes aspectos de la transformación. Este trabajo 
incluye la consulta más amplia a académicos. especialis
tas. docentes. empresarios. trabajadores de diferentes 
actividades. a las iglesias. a los jóvenes y a las familias 

de tal modo que los cambios pue
dan integrar las demandas de to
dos los sectores. 
Esta casi cronología del proceso 
de transformación en marcha es el 
ejemplo más claro de cómo entre 
todos estamos construyendo una 
política de Estado. Para preser
varla debemos poder distinguir las 
metas ya consensuadas. que tie
nen fortaleza institucional. que 
dieron lugar a debates. leyes. nor
mas. acuerdos amplios y acciones. 
que requieren tiempos más largos 
para realizarse con plenitud. de 
los conflictos generados por pro
blemas específicos que aquejan a 
una parte de los actores o a un as

pecto de los muchos que tiene la educación. 
Hoy se plantea con especial énfasis un viejo problema 
nuestro. de todos los docentes: el salario. Comenzar a re
solverlo también es parte de este proceso y también im
plica un escenario federal. donde la iniciativa es básica
mente de los gobiernos provinciales. Pero ello no debe 
poner en riesgo las metas globales por las que trabaja
mos todos. 
No hay duda de que preservar una política de Estado es 
una tarea nueva para los argentinos, con tan pocos pe
ríodos democráticos sucesivos vividos. Pero el aprendi
zaje vale la pena. Está en juego la calidad de vida futura 
de la mayoría de nuestros niños y jóvenes. 

Susana Oecibe 
Ministra de Cultura y Educaci6n de la Naci611 
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Algunos docentes que escribieron a este espacio, ya se conectaron con otros para 
compartir experiencias e intereses. Para que todo esto continúe y se multiplique cada 

vez más, los lectores deben incluir la mayor cantidad de datos postales en el remitente. 

EDUCACIÓN 
AGROPECUARIA 

Señores de Zona Educa
tiva: 
He tenido el gusto de leer 
algunas veces la revista 
que envían mensualmente 
al establecimiento donde 

Como siempre deben enviar la correspondencia a: 

Revista uzona Educativa" 
Sección Correo entre Lectores 

Pizzurno 935 • 1 er. piso, oñcina 144 
(1020) Capital Federal 

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

tengo mi cargo titular de 
maestra especial de agri
cultura y granja. Allí dic
to doce horas semanales 
distribuidas en turnos ma
ñana y tarde. Soy fruticul
tora-enó loga, experta 
agropecuaria y docente 
desde hace 15 años. Noso
tros. los maestros espe
ciales de orientación agro
pecuaria. estamos nuclea
dos en la ADOA (Asocia-

ci ón de Doc ente s de 
Orientación Agropecuaria) 
y tratamos de superarnos 
cada día más. Todo el ma
terial (Zona Educativa y 
otros) que llega a las es
cuelas es distribuido entre 
los maestros de grado y a 
nosotros nos cuesta mu
cho disponer de él debido 
al horario y días disconti
nuos en que desarrolla
mos nuestra actividad. La 
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inquietud que me anima a 
escribirles es no quedar 
afuera de la continuidad 
de los números de tan im
portante revista. que ayu
daría a estar actualizados 
junto con los maestros de 
grado y así poder lograr 
una interrelación de 
áreas. Les cuento que 
nuestra escuela posee un 
subsidio especial para es
cuelas de or i entac ión 
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agropecuaria. Lo obtuvo 
con la presentación de un 
proyecto de instalación y 
puesta en marcha de un 
sistema de riego por goteo 
en los 6.000 metros cua
drados disponibles para 
esta actividad. En este te
rreno ya hay 180 ejempla
res. entre ellos: olivos. da
mascos. membrilleros. ci
ruelos. almendros. higue
ras y durazneros. También 
tenemos algunas plantas 
aromáticas y estamos ar
mando un vivero de arbus
tos florales. Nuestro tra-

bajo con los alumnos es 
interesante y agradable 
por el entusiasmo que po
seen cada día. Esta activi
dad está ligada a las áreas 
de Tecnología. Ciencias 
Naturales, Lengua y Mate
mática. Es por eso que 
quiero estar actualizada y 
al tanto de las nuevas téc
nicas de enseñanza
aprendizaje ( ... ). 

EL ARTE EN TODAS 
PARTES 

Ma. Cristina Tello 
de García 

Chile 73 (E) 
(5400) San Juan 

Prov. de San Juan 

Revista Zona Educativa: 
La Escuela Hortensia Co
rreas de Lemas 1-4 78 fue 
mi destino definitivo ( ... ) . 

LO LOGRAMOS 

El correo entre lectores ya es un hecho. 
Aquí presentamos la carta de una 
docente de Salta que a través de esta 
sección logró conectarse con colegas de 
otras partes del país. 

A los señores de Zona Educativa: 
Es un placer poder comunicarse de nue
vo con ustedes. Con alegría leí la publi
cación de mi carta referida al proyecto 
tecnológico para alumnos de 4° y 5° años. 
Gracias a ella me he conectado con dos 
personas de otras provincias interesadas 
en el tema. con lo cual su revista se con
vierte en lazo de conexión entre docentes 
y favorece el intercambio de ideas y pro
yectos. Por todo lo expuesto muchísimas 
gracias. y espero poder compartir con 
ustedes el duro trabajo de ayudar a que 
nuestro país se convierta en un verdade
ro foco de desa rrollo de personas com
prometidas con el proceso educativo. En 
estos momentos estoy trabajando con el 
programa PRO CIENCIA - Conicet. lo 
cual me ha perm itido investigar temas 
relacionados con la tecnología y poder 
aplicarlo en el aula. Realmente el traba
jo de implementación de tecnología es un 
verdadero desafío y lo más interesante 

es que realmente el proceso de aprendi
zaje es compartido con los alumnos. des
cubriendo con ellos nuevas metodologías 
de estudio y aprendizaje. También estoy 
trabajando en un proyecto de releva
miento de informática educativa. desde 
la Dirección de Polimodal. ya que hasta 
el momento no se había realizado ningún 
estudio sobre la implementación pedagó
gica de la computadora y sus alcances. A 
partir de esta investigación recién po
dremos elaborar acciones de capacita
ción y/o perfeccionamiento en el área. 
esperando poder encauzar el rumbo so
bre la aplicación de la computadora en la 
escuela. Tengo pensado enviarle un artí
culo referido a la relación entre tecnolo
gía e informática sobre el marco de la 
Ley Federal de Educación. ya que por lo 
menos en mi provincia se confunden am
bos términos o directamente se descono
ce su aplicación. Agradeciendo sus aten
ciones. me despido de ustedes cordial
mente. 

Argentina Mónico de García 
Junin 259 

(4400) Salta 
Prov. de Salta 

Tel. (087) 312751 
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Aquí en Guaymallén. Prov. 
de Mendoza, a pocos kiló
metros del shopping y los 
hipermercados. en Inde
pendencia s/n°, a pocas 
cuadras del Carril Rodrí
guez Peña. estoy ejercien
do la docencia después de 
29 años de antigüedad. 
Mis niños son humildes. 
de manitos agrietadas y 
trabajadoras. algunos de 
ellos son cosechadores. 
trabajan en la feria. ven
den diarios. están despro
teg idos. no conocen el 
shopping. ni los hipermer
cados. ni la Fiesta de la 
Vendimia. Sólo saben del 
agobiante y maravilloso 
sol. de sus zapatillas con 
agujeros. pero percibo la 
felicidad en sus caritas 
con grandes ojeras -"por 
la falta de olla" dicen acá
cuando reparto color y 
pinceles de cerdas duras. 
Hace mucho calor en ve
rano. y frío. barro y hume
dad en invierno. Esta es
cuelita. hasta ayer escue
la rancho, hoy con edificio 
escolar nuevo, entre viñe
dos. olivos y zona indus
trial nos brinda una in
fraes tructura hermosa. 
cobijan te, contenedora. 
que nos invi ta al trabajo 
consciente, al hacer. ( ... ) 
Acompañada por la maes
tra de 1M año de la EGB 
de la escuela, encaramos 
"Caminar por el arte. pro
yecto para despertar la 
creatividad". Los destina
tarios son los niños poco 
estimulados. carentes de 
afecto y recursos, cuyas 
familias no pueden acom
pañarlos en el proceso de 
aprendizaje creativo. Se 
detectó un problema: el 
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bajo rendimiento escolar. 
poca creatividad y motiva
ción. Sólo reciben abando
no y maltrato. Esperamos 
que los niños se orienten 
en el área de plástica vi
sual en forma profunda 
desde su más temprana 
edad. ( ... ) que desarrollen 
la imaginación creadora 
con fundamentos éticos y 
actitud estética. que la so
ciedad se beneficie por te
ner miembros que aman y 
valoran el arte. ( ... ) Com
parto con ustedes, maes
tras argentinas, mi queha
cer. Saludo a todas y a tra
bajar por el arte; ¡todo ni
ño es un artista! 

Margarita Mafña 
Escuela 1-4 78 

urbano marginal 
"Hortensia Correas 

de Lemos" 
Independencia s/n° 
(5521) Guaymallén 

Prov. de Mendoza 

CIENCI1 ARGENTINA 
PREMIADA 

Señor director de Zona 
Educativa: 
Los presentes. Marcelino 
Del Valle Tossen, Andrea 
Aguiar. Laura Abrigo y 
Claudia Albornoz. docente 

Prof. Marcelino Tossen y alumnas Andrea Aguiar y Lau
ra Abrigo en la XX Feria de Ciencia y Tecnología. 

y alumnas de la Escuela 
Provincial de Educación 
Técnica W 1. de la ciudad 
de Ushuaia, constituimos 
el equipo de investigación 
del proyecto denominado 
"Reciclaje del venteo", que 
alcanzó la distinción meri
tual con el 1.& puesto en la 
XX Feria Nacional de Cien
cia y Tecnología que se 
realizó en la ciudad de Co
rrientes. el pasado mes de 
noviembre. Este logro tu
vo como recompensa la 
participación en la si
guiente instancia. en don-

de representamos a la Re
pública Argentina en la 
48va. Peria Mundial de 
Ciencias e Ingeniería de 
Science Service que se 
realizó en la ciudad de 
Louisville. Kentucl<y. Esta
dos Unidos. el pasado 5 de 
mayo. Además el proyecto 
fue expuesto en universi
dades de varios estados de 
ese país. Nuestra asisten
cia a este evento es de 
gran importancia. ya que 
jerarquiza nuestra forma
ción educativa y humana. 
nos distingue en el más al-
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to nivel de todos los com
ponentes del ámbito esco
·lar. estimula y satisface al 
alumnado. involucra a to
da la sociedad y requiere 
del compromiso de las au
to ridad es. ( ... ) Nuestro 
trabajo fue declarado de 
interés provincial por la 
Legislatura de la provin
cia de Tierra del Fuego y 
de in terés municipal por 
el Concejo Deliberante de 
nuestra ciudad. ( ... ) Los 
saludamos con un fuerte 
abrazo desde la ciudad 
más austral del mundo. 

Marcelino Tossen 
E.P.E.T. N° 1 

"Antártida Argentina" 
Brig. Gral. Juan M. 

de Rosas 62 
(9410) lJshuaia 

Prov. de Tierra del 
Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur 
Tel. (0964) 21457 

CHICOS ANIMADOS 
Señores directores de Zo
na Educativa: 
La Escuela Normal Supe
rior Nro. 2 "Mariano Acos
ta .. y la asociación coope
radora desean difundir 
una actividad. no progra
mática. que desarrollamos 
desde marzo de 1982. ( ... ) 
Se trata de un taller de 
animación y dibujos an i-

1 
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mados. donde los alum
nos. tanto de primaria co
mo de secundaria. llevan a 
cabo filmes. realizando to
dos los pasos que requiere 
este tipo de producción. 
Este taller está dirigido 
desde sus inicios por el 
profesor Pieroni, quien 
trabaja con los alumnos. 
partiendo del desconoci
miento total en la materia, 
hasta la cristalización de 
películas que cruzaron los 
límites de la escuela para 
viajar por todo el territo
rio de nuestro país y por 
países de América latina y 
de Europa. ( ... ) Sin otro 
particular lo saludan muy 
atentamente. 

Ana María Lernoud y 
Jorge Butera 

Escuela Normal 
Superior N° 2 

"Mariano Acosta" 
General Urquiza 277 

(1215) Capital Federal 
Tel. (01) 931-7981 

Awo ESTÁ 
CAMBIANDO 

Señores de Zona Educa
tiva: 
Desde 1993 y hasta ahora. 
pude percibir que el día a 
día de las aulas y de la es-

cuela empezó a modificar
se desde la práctica resig
nificando la tarea de ense
ñar y aprender. Empeza
mos a movernos y a con
movernos de manera dife
rente, ejercitando los vín
culos como actores y cons
tructores de caminos. Re
cuerdo aquellos días 
cuando se transportaban 
piedras y tablas para la re
facción de los pisos y des
pués para la construcción 
de la nueva salita de jar
dín. Desde entonces 
hasta ahora algo pasó y 
nos siguió pasando. Ese al
go se irradia a nuestro al
rededor. contagiándonos 
optimismo y confianza. 
venciendo poco a poco la 
quietud, el fatalismo y la 
reproducción de viejos es
quemas para li zantes y 
aburridos. Los maestros y 
las jornadas. Los chicos y 
los nuevos espacios. los de 
las puertas amplias donde 
habi tan la igualdad de po
sibilidades y la alegría de 
tener y compartir. La 
aceptación de las diferen
cias y la valoración del he
cho de saber que podemos 
pensar distinto. expresar
nos libremente y enri 
quecernos con el 
aprendizaje cotidiano. Así 
es que nuestro presente 
continúa trabajando sobre 
los cercos para que se si
gan abriendo ha cia la 
aventura del conocimien
to. Especialmente éste 
año 1997 en que celebra
mos las bodas de diamante 

en esta escuela. veo con 
complacencia y asombro 
cómo las autoridades ( ... ). 
supervisoras. religiosas. la 
cooperadora. docentes de 
la región. el equipo direc
tivo . el personal de 
servicios. padres, alumnos 
y la gente que va y viene 
aportan y colaboran con la 
gestión educativa creando 
en esta escuela y en la ma
yoría de las escuelas de la 
región una imagen re 
novada que construye e 
impulsa una nueva idea 

de escuela, educación y 
comunidad. Una nueva 
idea que se explicita a ca
da momento cuando los 
brazos se extienden soli
darios y las voces y las vo
luntades se unen agradeci
das en cada programa y 
cada proyecto del Plan So
cial Educativo. El plan que 
hacemos todos y que nos 
pertenece a todos. 

María Isabel Zelaya 
Escuela N° 77 

(4630) Humahuaca 
Prov. de Jujuy 

GRAClAS 

Zona Educativa agradece el interés demostrado 
por muchos docentes de nuestro país que nos escri
ben frecuentemente. alentándonos a seguir traba
jando y colaborando. en la med ida de nuestras posi
bilidades, con los procesos de transformación edu
ca tiva en que todos estamos empeñados. La edición 
de 400.000 ejemplares mensuales. que signi fica pa-
ra este ministerio un gran esfuerzo. no puede incre
mentarse por el momento. por lo que pedimos dis
culpas por no poder atender todas las solicitudes de 
mayor can tidad de ejemplares con destino a las es
cuelas de todo el país. En esta ocasión agradecemos 
a: Adriana Carrizo (Comodoro Rivadavia. Prov. de 
Chubut). Liliana Sa lvino (Salta, Prov. de Salta). Da
niel Noval (Ca lchaquí. Prov. de Santa Fe). Silvia Ko
walzuk (Córdoba. Prov. de Córdoba). Gladys Fonseca 
(San Juan. Prov. de San Juan). Analía Bertoglio 
(Córdoba. Prov. de Córdoba). Paulina López (Prov. 
de Formosa). Graciela Gigan te (Villa María. Prov. de 
Córdoba). Centro Educativo Complementario Nro. 
801 (San Nicolás. Prov. de Buenos Aires) . Escuela 
Nro. 1 "Leonardo Rosales" (Punta Alta. Prov. de Bue
nos Aires). Colegio "Siglo XXI" (Santo Tomé. Prov. de 
Corrientes). 
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En este número se responden preguntas sobre cursos de capacitación y sobre el Plan Social 
Educativo y la Red Telar. Continúan llegando numerosas cartas con dudas de toda Índole. 

P: Nos interesaría co
nocer el alcance del 
Plan Social Educativo 
y su conexión con la 
Red Telemática Educa
tiva en relación con la 
Educación Especial. 

Miguel Angel Maceda 
Villa María 

Prov. de Córdoba 

R: El Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 
a partir de la implementa-

Mes a mes se irán contestando todas las preguntas. 

Revista uzona Educativa" 
Sección Preguntas y Respuestas 

Pizzurno 935 · 1 er. piso, oñcina 144 
(1020) Capital Federal 

.. ·-·-··--··--.. - ........ . 

ción del Plan Social Edu
cativo. ha comenzado a 
desarrollar acciones de 
políticas compensatorias 
en todas las provincias. 
Por tal motivo. en el año 
1995 se creó el Proyecto 
de Apoyo Institucional a 
las Escuelas de Educación 
Especial, con el objeto de 
brindarles apoyo técnico
pedagógico y con el propó
sito de dar respuesta a las 
necesidadeB educativas 
especiales en el contexto 
orientador de la Ley Fede
ral de Educación. 
Las líneas de acción de es
te proyecto son a) financiar 
proyectos insLi tucionales 
enmarcados en los ejes de 
prevenc ión. in Legración. 
formación laboral e infor
mática. b) proveer el equi-

pamiento didáctico indis
pensable para el aborda je 
acorde con el tipo de disca
pacidades que atiende la 
escuela. e) capacitar a los 
docentes en la utilización 
pedagógica de la informáti
ca y la telemática como he
rramienta que favorezca la 
integración y la formación 
laboral. y d) promover en
cuentros de apoyo pedagó
gico con los responsables 
de la conducción del área 
para direccionar el conjun
to de acciones. 
Tomando como marco de 
referencia la Ley Federal 
de Educación. en cuyos ar
tículos se fundamenta y 
pro m u e ve la integración 
soc ial y escolar de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales. el 
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Proyecto de Apoyo Institu
cional a las Escuelas de 
Educación Especial com
plementa estas acciones de 
equipamiento y capacita
ción con la financiación de 
proyectos de in Legración 
generados en estas escue
las. aprovechando los re
cursos informáticos para 
facilitar la circularidad y 
permanencia en el sistema 
educativo de los alumnos 
con discapacidad visual. 
El desarrollo de estos pro
yectos se acompaña en 
forma conjunta entre la 
Nación y cada provincia 
con actividades de segui
miento y capacitación. re
forzando además la comu- . 
nicación y la integración 
de docentes y alumnos de 
todo el país a través de la 



Red Telemática Telar. que 
vincula cerca de 1.000 es
cuelas in corporadas al 
Plan Social Educativo. 
donde las escuelas de edu
cación especial también 
tienen acceso. 
Durante 1996. las escuelas 
de ciegos y disminuidos vi
suales iniciaron sus prime
ras comunicaciones a la 
Red Telar. donde existe un 
foro de interés especial de
nominado .. Capacidades y 
Discapacidades... En este 
espacio. varias escuelas 
han volcado sus primeros 
mensajes de presentación. 
han compartido proyectos y 
han solicitado información. 
Lo interesante es que las 
respuestas y nuevos apor
tes han trascendido los lí
mites de la educación espe
cial: otras escuelas .. comu
nes .. mostraron su presen
cia e interés. abriéndose un 
espacio de integración y co
nocimiento mutuo. dando 
forma a nuevos vínculos de 
interacción social. compar
tiendo intereses y objetivos 
comunes a través de una 
comunicación per iód ica. 
con una gran carga de in
tensidad afectiva. Además 
de la posibilidad de estable
cer comunicaciones tras
cendiendo las barreras geo
gráficas y en la medida en 
que los propios alumnos de 
las escuelas especiales par
ticipan activamente en el 
envío de mensajes. se pone 
en evidencia uno de los atri
butos más impactantes de 
las redes telemáticas. cual 
es la prescindencia de las 
características físicas de 
las personas: lo que se com
parte en la red es lo que ca
da uno es capaz de hacer: 
se muestran las capacida
des. No se sabe de antema
no cómo es la persona que 

se comunica. Un mensaje 
enviado no deja traza de la 
discapacidad. ¿Quién puede 
saber si la persona que en
vía un mensaje telemático 
es ciega, sorda o con com
promisós motores ? Este 
.. fil tro .. telemático, que sólo 
deja pasar las capacidades 
es sin duda una nueva for
ma de integración. Aquellas 
escuelas públicas o priva
das que no pertenezcan al 
Proyecto 3 del Plan Social 
Educativo y estén interesa
das en participar en ·capa
cidades y discapacidades .. 
deben comun icarse a la 
Fundación Evolución que 
coordina la Red Telar: Es
meralda 486. 4to ... A .. , tels. 
(01) 325-5418 y 393-0227. 

P: Trabajo en la provin
cia de Buenos Aires y 
deseo saber si los cur
sos de capacitación 
que hice el año pasado 
en la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos 
Aires me sirven para 
sumar puntaje en la 
provincia además de 
los módulos aprobados 
en ella o si quedó todo 
sin efecto. 

Teresa Tesaire 
Prov. de Buenos Aires 

R: Los cursos aprobados en 
el marco de la Red Federal 
de Formación Docente 
Continua. tanto los pro-

puestos por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Ai res 
como por la provincia de 
Buenos Aires, si cumplie
ron con todos los requisitos 
establecidos por la Red. tie
nen certificación de validez 
nacional. pero no por el sis
tema de puntaje. ya que ca
da provincia Jo maneja con 
diferentes criterios. Son las 
juntas de calificación pro
vinciales las que evalúan y 
otorgan los puntajes a los 
cursos propuestos por cada 
provincia, por lo que le re
comendamos acercarse a 
las Juntas de su localidad. 
a fin de averiguar los pun
tajes asignados a los cur
sos que realizó. 

P: ¿En cuál de las cinco 
modalidades de Polimo
daJ se organizará un ba
chiller con orientación 
en Manualidades ? 

Lelia Inés Albarracín 
San Miguel 

de Tucumán 
Prov. de Tucumán 

R: En el nuevo sistema edu
cativo no existirá el título 
de Bachiller. Los egresados 
tendrán un certificado de 
estudios de Polimodal con 
la orientación correspon
diente. Las únicas orienta
ciones que se reconocerán 
como válidas en wdo el 
país son las que fueron 
aprobadas en los CBC/CBO 
de Polimodal por el Conse-
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jo Federal de Cultura y 
Educación en el mes de fe
brero de 1997. Estas son: 
Ciencias Naturales. Econo
mía y Gestión de las Orga
nizaciones, Humanidades y 
Ciencias Sociales. Produc
ción de Bienes y Servicios y 
Comunicación. Artes y Di
seño. Dentro de la o las mo
dalidades elegidas. la insti
tución diagramará .. Conte
nidos diferenciados .. acor
des con su proyecto institu
cional. que podrán abarcar 
hasta un 20% de la carga 
horaria mínima. 
Las .. Manualidades ... según 
como sean definidas por la 
institución. pueden ser obje
to de contenidos diferencia
dos prácticamente en cual
quier modalidad. siempre 
que permitan .. enfrentarse 
con campos de aplicación y 
situaciones de complejidad 
creciente en los cuales sea 
necesario ejercitar. fortale
cer y desarrollar las compe
tencias adquiridas ... tal co
mo lo establece el Acuerdo 
Marco para la Educación 
Polimodal (AJO) (lll: 3). 
Si por .. Manualidades .. se 
entiende actividades crea
tivas y plásticas. éstas po
drían ser encuadradas 
dentro de las opciones que 
brinda la modalidad de 
Comunicación. Artes y Di
seño: si en cambio apunta 
a actividades artesanales. 
que pueden ser objeto de 
un emprendimiento pro
ductivo. podrían asimilar
se a los proyectos de mi
croemprendimiento de la 
modalidad de Economía y 
Gestión de las organiza
ciones. o al proyecto tec
nológico de la Modalidad 
de Bienes y Servicios. En 
cualquiera de estos casos 
la propuesta actua l debe 
revisarse completamente. 
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Premios a la excelencia 
1 11 de junio el presi
dente Carlos Menem 
y la ministra de Cul-

tura y Educación Susana 
Decibe entregaron los pre
mios Presidencia de la Na
ción a 34 estudiantes. Esta 
distinción se entrega a par
tir de este año a los univer
sitarios de mejor promedio 
que estén cursando el últi
mo año de su carrera. El 
premio consiste en un di
ploma de honor y una pa-

santía rentada de doce me
ses en el sector público 
dentro del campo de estu
dios del ganador. Este año 
fue premiado el mejor pro
medio de cada una de las 
26 disciplinas de estudio y 
el de cada una de las siete 
regiones del país. Los 34 
premiados integrarán el 
Foro lnterdisciplinario de 
Estudiantes Excelentes que 
se reunirá una vez por año 
con el presidente Carlos 

Menem para ana lizar y 
evaluar la realidad nacio
nal. Los ganadores ya eli
gieron en qué oficina rela
cionada con su especiali
dad desean trabajar. El 
premio Presidencia de la 
Nación logró convocar a 
523 aspirantes de universi
dades públicas y privadas. 
Cada una de ellas envió al 
Ministerio de Cultura y 
Educación los mejores pro
medios de cada disciplina. 

El presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem junto a los estudiantes premiados. 

La línea del Ministerio 
1 Ministerio de Cul
tura y Educación 
puso en funciona-

miento el Centro de Servi
cios de Información a la Co
munidad sobre la Transfor
mación Educativa. Se pue
de acceder a través de la lí
nea gratuita 0-800-66293 

(0-800-6MCyE), personal
mente en Pizzurno 935, PB, 
oficina 2 o por fax al 816-
2956 en el horario de 9 a 
18.30. Esta propuesta bus
ca establecer vínculos con 
la sociedad brindándole in
formación sobre la trans
formación educativa en ge-

neral y sobre los distintos 
programas y proyectos que 
se están realizando en ese 
marco. El usuario podrá se
leccionar en un menú de 
opciones el tema de su inte
rés y luego un asesor le 
brindará la información ac
tualizada día a día. 
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ntre el 30 de junio y 
el 2 de julio se rea
lizó el primer Semi

nario Internac ional de 
Educación y Servicio Co
munitario. Su objetivo fue 
instalar en la discusión 
educativa la temática del 
servicio comunitario inte
grado al aprendizaje y ge
nerar un intercambio de 
ideas orientado a imple
mentar contenidos proce
dimentales vinculados con 
la part icipación en ese 
campo en el marco de los 
CBC de la EGB y del Poli
modal. Participaron direc
tores y equipos técnicos 
provinciales y de la ciudad 
de Buenos Aires de Educa
ción Media y Polimodal, 
académicos de Ciencias de 
la Educación, Ciencias So
ciales y Trabajo Social, téc
nicos y dirigentes de Orga-

partir del encuentro 
regional "Las trans
formaciones educa

tivas en nuestras escuelas" 
llevado a cabo en la ciudad 
de Mendoza, en que partici
paron· escuelas pertene
cientes al Programa Nueva 
Escuela para el Siglo XXI, 
algunas de ellas empezaron 
a realizar pasantías ínter
provinciales. Las institucio
nes presentes en el encuen
tro mostraron sus experien
cias desarrolladas en el 
marco del proceso de trans
formación educativa. Con
cluyeron determinando qué 
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Educ·ación y comunidad . 

nizaciones No Guberna
mentales y directivos. do
centes y trabajadores so
ciales. La asistencia de in-

vitados internacionales 
permitió difundir experien
cias locales y extranjeras 
de servicio comunitario in-

Pasantías interprovinciales 
es Jo que tienen y qué es Jo 
que necesitan como indica
dores para la realización de 
las pasantías. Su propósito 
es que Jos docentes conoz
can realidades diferentes y 
se produzca un aprendizaje 
compartido que permita ac
ceder a otra cultura institu
cional. otro modelo de ges
tión y organización escolar. 
Uno de los primeros casos 
fue el de la Escuela Nro. 
227 ''Gral. Manuel Savia .. 
de Eduardo Castex. provin
cia de La Pampa. El destino 
de los pasantes fue la Es
cuela Nro. 1-220 .. Misio-

nes- de Godoy ~ruz. provin
cia de Mendoza~ donde ob
servaron el desarrollo de 
dos proyectos: ··oistintos 
alumnos. las mismas maes
tras·· por el cual los ciclos 
se organizan por área de 
aprendizaje y ··Aprendemos 
jugando·· en el que maestras 
expertas en juegos fabrican 
material lúdico y orientan 
su utilización para el desa
rrollo de las clases. A partir 
de sus observaciones los 
maestros volvieron a su es
cuela y transfirieron a sus 
colegas las experiencias re
cogidas en la institución vi-

Legrado con la actividad 
escolar. 
El eje temático del semina
rio fue el método aprendi-

sitada. las analizaron y eva
luaron. La realización de 
pasantías es una práctica 
autogestiva que están reali
zando distintas escuelas del 
país a partir de los inter
cambios en los encuentros 
regionales. Entre ellas. las 
escuelas Nro. 251 y Nro. 
195 de la provincia de La 
Pampa visitaron la Escuela 
"Faustino Picallo.. de San 
Rafael. provincia de Mendo
za. y la Escuela Nro. 44 de 
la localidad de Eduardo Cas
tex viajó a la Escuela .. Luis 
Feldman Josin- de Trelew. 
provincia del Chubut. 
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zaje-servicio por el cual los 
jóvenes aprenden y se de
sarrollan a través de la ac
tiva . participación en expe
riencias de servicio a la co
munidad. A diferencia de 
otras actividades. las enca
radas desde los lineamien
tos del aprendizaje-servicio 
se caracterizan por respon
der a necesidades reales de 
la zopa donde. se desarro
llan, están coordinadas en 
colaboración entre ella y la 
escuela y están integradas 
en el currículo académico 
de cada estudiante. 
Se realizaron talleres para 
intercambiar experiencias· 
de servicio comunitario en 
la escuela argentina y pa
neles a cargo de especia
listas en los que se destacó 
su lugar relevante en el 
contexto de la transforma
ción educativa. 

Si desea conocer má s 
acerca de estas experien
cias puede contactarse 
con las instituciones: 
Ese. Nro. 227: Alfredo Pa
lacios 1636. (6380) E. 
Castex. Prov. de La Pam
pa. Tel. (0334) 2302. 
Ese. Nro. 251: Maipú 
11 51. (6380) E. Castex. 
Prov. de La Pampa. 
Ese. Nro. 195: Yrigoyen 
1520. (6380) E. Castex. 
Prov. de La Pampa. Tel. 
(0334) 2320. 
Ese. Nro. 44: Leandro N. 
Alem 751. (6380) E. Cas
tex. Prov. ·de La Pampa. 
Tel. (0334) 2555. 
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La introducción 
de la matemática 
en el Nivel Inicial 

Con la inclusión en el Nivel Inicial de los 
Contenidos Básicos Comunes para el área de 
matemática, los docentes pueden contar con 
herramientas pedagógicas y didácticas 
específicas para potenciar el proceso de 
aprendizaje que se da naturalmente. 

D 
esde hace tiempo se 
trabajan en el Nivel 
lniciallas operaciones 
lógicas de clasifica
ción y seriación. Se 

partía del supuesto de que hasta que 
los chicos no llegaran a trabajar bien 
con ellas, no se podía trabajar 
con números. 
Hoy, consideramos que es po
sible partir del uso que ha
cen los chicos de nociones 
numéricas en situaciones 
cotidianas (escolares y no 
escolares) para comenzar 
su enseñanza. 
Por ejemplo, un chiquito de 
dos o tres años sabe sintoni
zar el canal que quiere ver en 

Mediante la utilización de la 
banda numérica en el trabajo 

de aula, Jos chicos van lamí- 1 

Jiarizándose con la representación 
gráfica de Jos números. 

--
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la televisión o puede 
discar un número telefónico si un ma
yor se lo dicta. A partir del aula. hay 
que darles a los niños la posibilidad de 
intensificar y sistematizar sus expe
riencias y reflexiones con los números. 
Por lo general. las maestras trabaja
ban informalmente con estos con
ceptos, pero al no contar con un cu
rrículo que estableciera las metodo
logías y los objetivos del área. no los 
consideraban ni trataban como con
tenidos de enseñanza. 
Es decir, que el saber que los niños 
traían al Nivel Inicial era desperdicia
do. Hoy en día. el docente debe procu
rar conocer, trabajar intencionalmente. 
organizar y sistematizar este saber. 

La experiencia 
en el aula 

Generalmente, los chicos de cinco 
años no conservan la cantidad dis
creta. pero sí pueden contar. Si una 
maestra le pide que cuente los com
pañeros que hay en su mesa, él 
cuenta y puede contestar. Sin em
bargo, el niño no actuaría del mismo 
modo si se le pidiera cuántos son o 
cuál es el total de los compañeros 
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contarse a sí mismos. 
Otra forma de apli

"U n chiquito de dos 
cación de esta banda 
numérica es. por 
ejemplo. cuando un 
niño cuenta una co
lección de elementos 
y determina que tie
ne 13. En ton ces. ha
ciendo un conteo so
bre la banda (1. 2, 
3, ... ) llega al número 
13 y puede saber có
mo es su representa
ción gráfica. Para los 
chicos el número 13. 
por ejemplo, es un 3 
y un 1 o un 1 y un 3 

o tres años sabe 
sintonizar el canal que 

quiere ver en la 
televisión o puede 
discar un número 

telefónico si un mayor 
se lo dicta." 

que hay sentados en 
la mesa. porque los 
chicos no pueden darse cuenta. en la 
mayoría de los casos. que el último 
número que dicen cuando cuentan es 
el que incluye a todos los demás. 
Es decir. que no tienen en cuenta la in
clusión de clases. porque saber que 
contar "1 . 2. 3" es igual a decir que hay 
3. implica conocer que el 3 incluye al 2 
y al l . Los niños que actúan de esta ma
nera no pueden. todavía. cardinalizar. 
En esta edad. hay pequeños que lo
gran realizar este procedimiento y 
otros que no, pero lo importante pa
ra ellos y para los docentes es que 
pueden contar. Hasta qué número 
pueden contar va a depender de la 
estimulación que reciban en su casa 
y del medio social que los rodea. 
Los chicos a su vez pueden represen
tar las cantidades de distintas mane
ras, entre ellas escribir números. a 
veces correctamente y otras en for
ma invertida. 

La banda numérica, 
un buen recurso 

Para que se familiaricen con la forma 
escrita del número se puede utilizar 
en las aulas una banda numérica. que 
por lo general va del 1 al 31. para 
identificar los días del mes. Cuando 
la cantidad de alumnos en el aula su
pera esta cifra, la banda numérica se 
extiende para que también puedan 

en forma indistinta. 
porque no le dan valor posicional a 
los números sino un significado des
de el conteo. Lo que sí logran es re
lacionar la palabra (trece) y el sím
bolo (1 3) con que se escribe. 
Otras veces. suelen hacer compara
ciones o mediciones. Por ejemplo, si 
un alumno dice que tiene 7 elemen
tos y otro 9. este último puede argu
mentar que tiene más porque su nú
mero. dentro de la banda numérica. 
está más lejos. Aunque los niños no 
dominan la idea de inclusión del nú
mero. van poniendo en práctica sa
beres que si se traba jan en forma 
sistemática van a formar la base pa
ra el posterior desarrollo de la mate
mática en los siguientes ciclos. 

El acercamiento al 
, 

numero 
Hay muchas formas de proponer si
tuaciones con números en el aula: 
por medio de juegos cotidianos como 
cartas. dados, actividades de reco
rrido . leyendo almanaques. entre 
otros. Lo importante en estas activi
dades es que tanto los docentes co
mo los chicos tomen conciencia so
bre lo que están haciendo. 
De esta manera, los alumnos van in
corporando saberes en forma pro
gresiva. Este progreso puede notarse 
de distintas formas: 
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a) Ampliar el dominio numérico (has
ta qué número cuentan). 
b) Contar sin saltear en la serie oral. 
e) Coordinar la serie oral con el re
cuento (pasar con la mano o con la 
mirada los elementos que cuentan). 
d) Determinar una cantidad de ele
mentos a través de una distribución 
convencional de los mismos. 
Otra forma de reconocer este pro
greso es cuando comienzan a averi
guar cuál es el total. Pueden hacerlo 
de formas distin tas: por ejemplo. por 
conteo (contando cada uno de los 
elementos de las dos colecciones). o 
por sobreconteo (partiendo del total 
de elementos de una de las dos co
lecciones). Por ejemplo. si un niño 
tiene una colección de 2 elementos y 
otra de 3. lo que hace es partir del 
cardinal 2 y continúa sumando los 3 
elementos de la otra colección. 
Si bien estos progresos no pueden re
conocerse como etapas determinadas 
de conocimiento. sí puede decirse 
que hay un dominio de los números 
que va aumentando debido a la posi
bilidad de superar dificultades en dis
tintas situaciones. Esto incluye tanto 
el uso de los números con distintas 
funciones -cardinal. ordinal, de anti
cipación de resultados-. como la posi
bilidad de designarlos en forma oral o 
mediante su representación escri ta. 

Objetivos del Nivel 
Inicial 

En general. los niños del Nivel Inicial 
terminan este ciclo sabiendo contar y 
escribir los primeros números (los 
CBC indican hasta 20) y con un buen 
manejo de su aspecto cardinal. Estos 
son los saberes que se logran a partir 
de una propuesta curricular que per
mite trabajar sistemáticamente estos 
conceptos y preparar a los chicos pa
ra el futuro trabajo del área en la EGB. 
Lo importante es ver cómo los niños 
pueden crecer en estos conocimien
tos mediante un trabajo intencional 
que les permita seguir construyendo 
saberes a partir de las experiencias 
que traen de sus casas.+ 



EDUCACIÓN GE N ERAL BÁSICA 

Dar a cada uno lo 
que es de todos 

Decir que todos tenemos un derecho fundamental a la educación y a oportunMades de 
alcanzar y mantener un nÍVel aceptable de conocimientos requiere asumir, a la vez, que 

cada indMduo tiene caracterÍsticas, intereses, capacidades y necesMades de aprendizaje 
que les son propios. En consecuencia, un sistema integrador que tenga en cuenta que los 
fines de la educación son los mismos para todas las personas deberá observar toda esa 

gama de diferentes requerimientos y particularidades. 
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E D UCAC IÓ N G ENE R AL B ÁS I CA 

D 
esde la actualidad has
ta el año 2000 la Edu
cación Especial debe 
reconceptua 1 iza r se. 
modificar sus estruc

turas y recursos a los efectos de lle
gar al próximo milenio con una visión 
nueva de. su función. acorde con los 
cambios generales del sistema edu
cativo y de la sociedad en su conjun
to. Los aspectos más puntuales de 
esta transformación 
serían: 

de llegar). la transición (qué pasos 
dar hasta el año 2000 para lograr ese 
objetivo) y la actualidad (situación de 
la cual partimos para proponer los 
cambios). 

Necesidades 
educativas especiales 

Las necesidades 
educativas especia
les no se definen en + Terminar con un 

sistema paralelo. 
+ Opera r bajo los 

criterios genera
les de igualdad de 
oportunidades y 
calidad educativa 
válidos para todo 
el sistema. 

"E l respeto a la función de un pro
blema psíquico o fí
sico sola mente. 
Éstas no se circuns
criben a una deter
minada falencia 
sensorial o intelec
tual. 

+ Reconocer el nue
vo modelo y com
prenderlo como 
un cont in uo de 
prestaciones de la 
Educac i ón Co -
mún. establecien-
do una gama de 

diversidad es 
condición esencial de 

la convivencia y 
sienta las bases de 

una verdadera 
solidaridad." 

El hecho de que un 
alumno presente 
necesidades educa
tivas especiales sig-
nifica que tiene ma
yores dificultades 
que la mayoría de 
los niños de su edad 

opciones que apunten a la 
atención a la diversidad. 

para aprender o para aprovechar los 
recursos educativos que la escuela 
común le proporciona. De ese modo. 
las necesidades educativas se defi
nen en términos de todo aquello que 

+Procurar una concertación ínter
sectorial que facilite su accionar. 

Si bien el MCyE ela-
bora una propuesta 
técnica de reorde
namiento fi jando 
cr iterios básicos 
para concretarlo. 
son las provincias 
las que tomarán las 
decisiones genera
les y, en acuerdo 
con cada gestión 
provincial, las es
cuelas especiales 
elaborarán sus pro
yectos educativos 
para la reconver-
sión. 
Este proceso supo
ne tres momentos: 

"L a integración se 
sostiene en una 
aceptación y un 

compromiso por parte 
de la familia, la 
escuela y la 
sociedad." 

es necesario reali
zar para alcanzar 
los fines generales 
de la educación. 
Digamos. que sea 
cual fuere el subs
trato sobre el cual 
se asientan las ne
cesidades educati
vas especiales. el 

. sistema ti ene la 
obligación de res
ponder a todas las 
demandas , para 
asegurar la inte-
gración de todos 
los individuos, no 
sólo a la escuela y 
sus fines comunes. 
sino a la vida labo-

la imagen-objetivo (donde se preten- r ra l y a la vida social en general. 
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El rol de la Educación 
Especial 

La Educación Especial se verá en 
cond iciones de promover la educa
ción integrada en los distintos nive
les del sistema común y se definirá 
con una doble función. Por un lado. 
dar respuesta a través de sus pro
pios servicios a todos los alumnos 
que. por la complejidad de sus nece
sidades educativas. requieran un 
abordaje pedagógico diferenciado. Y 
por otro, apoyar al alumno integrado 
en la escuela común y a los docentes 
a cuyo cargo se encuentra. 

L \ LETR \ m: 1. \ 1.1-:' 

La Ley Federal de Educación. en lo 
relacionado con las necesidades 
educativas especiales. 
+ Garantiza el derecho a la educa-

ción de toda la población con ne
cesidades educativas especia
les. 

+ Fundamenta y promueve la inte
gración social y escolar. 

+ Propone una escuela para la di
versidad de óptima calidad. mo
delo institucional indispensable 
para la escuela especial y para 
la escuela común integradora. 

+ Permite elaborar programas de 
atención acordes con la diversi
dad de necesidades educativas 
especiales. 

+ Fundamenta la integración so
cial a través de la formación la
boral. 

+ Reconceptualiza el criterio de 
discapacidad a partir de la cali
ficación de las capacidades. 

+Exige el compromiso intersecto
rial para la atención de las nece
sidades educativas especiales. 

+ Legaliza la construcción de las 
adaptaciones curriculares que 
den respuesta a las necesidades 
educativas especiales. 



E D UCAC I ÓN GENERAL B ÁS I CA 

Esta propuesta. muy lejos de reducir 
el campo de acción de la Educación 
Especial. lo amplía. generando la po
sibilidad de acercar sus técnicas y co
nocimientos al ámbito de la escuela 
tradicional a través de una estrecha 
colaboración con los docentes. De es
te modo estará en condiciones de fa
cilitar la integración de alumnos a los 
disti·stos niveles del sistema común y 
atender requerimientos de los ya inte
grados. Para ello ofrecerá diferentes 
estrategias referidas a cuestiones cu
rriculares. metodológicas y didácticas 
que beneficiarán a la totalidad del 
grupo escolar. Se requerirá. claro es
tá. escalonar las mencionadas estra
tegias. de modo que vayan adecuando 
a los tiempos posibles para llevar a 
cabo el proceso en forma racional. te
niendo en cuenta la necesidad de ir 
creando nuevas instituciones y equi
pos. redes de contención y apoyo. y 
gestionar y formar los recursos mate
riales y humanos necesarios. 
La formación docente estará sujeta. 
a su vez. a reconceptualizaciones de 
manera que se halle en condiciones 
de interactuar con sus pares de la 
educación especial y de adaptarse a 
situaciones desconocidas. A estos fi
nes será de una importancia vital la 
Ley Federal de Educación. que inclu
ye en forma explícita la problemática 
de las necesidades educativas.+ 

"Las escuelas 
ordinarias con 

orientación 
integradora son el 

medio más eficaz para 
combatir la 

discriminación." 

D1~n \R \(:ló' DE S \L n1 nc \ ( 199-l • FR \G\m,ro) 

Sobre necesidades educativas especiales. 
+Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un ni
vel aceptable de conocimientos. 

+ Cada niño tiene características. in tereses. capacidades y necesidades 
de aprendizaje que le son propios. 

+los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados 
de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes carac
terísticas y necesidades. 

+ Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acce
so a las escuelas ordinarias. que deberán integrarlas en una pedagogía 
centrada en el niño capaz de satisfacer esas necesidades. 

+ Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan 
el medio más eficaz para combatir las acti tudes discriminatorias. 

Este nuevo planteo supone un cambio simultáneo en la educación común. 
que se transformaría en un sistema de escuelas con posibilidades de dar 
respuesta a la diversidad. Esto redundaría asimismo en la necesidad de 
un nuevo perfil de los recursos humanos involucrados -los maestros co
munes. los maestros especiales y los equipos técnicos- de modo tal que 
sea posible atender a las nuevas demandas educativas. 
Para ello será necesario promover la reconversión de estas escuelas y la 
creación de las que fueran necesarias como centros de atención múltiple 
para poder ofrecer mayores posibilidades en cada comunidad o región. 
También se considerarán los grados especiales dentro de las escuelas co
munes. con pautas de interacción reales con el resto de la escuela regu
lar. Será preciso. a su vez. reconocer un currículo único. abierto y flexi
ble. para todos los alumnos del sistema. contemplando adaptaciones se
gún las necesidades particulares de los estudiantes. 
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Una iniciativa del Ministerio de Cultura 
y Educación de la N ación y de la 

Enciclopedia Británica para premiar a los 
docentes de todo el país, que se destacaron 

por su labor innovadora. 

Los trabajos se reciben hasta el30 de 
septiembre de 1 O a 18 horas en 

Concurso Maestro del año 
Pizzurno 931, 1er piso, of 144 

(1020) Capital Federal 
Argentina 

Ministerio de Cultura 
y Educación de la N ación ENCYCLOP IEDIA BRITANNICA 



Instrucciones para participar 
del Premio Paulo Freire 
al Maestro del Año 1997 

' El objetivo del Premio Paulo Freire es incentivar a los docentes, y por ende a las es
cuelas, a innovar y a probar nuevos caminos para la enseñanza. 

I Podrán participar los docentes de todo el país que se encuentren durante el presen
te año realizando un proceso de transformación. Deberán tener el aval del equipo 
de conducción de la escuela y del supervisor correspondiente. 

' Deberán presentarse 3 (tres) ejemplares de los trabajos, escritos a máquina o en com
putadora, a doble espacio. 

JLa extensión no deberá superar las 10 (diez) carillas oficio. 

J Cada copia deberá estar firmada por el docente, el equipo de conducción de la es
cuela, y avalada por el supervisor correspondiente. 

~}En el trabajo deberán figurar, en forma detallada, las experiencias innovadoras lleva
das a cabo y un seguimiento de su proceso: quiénes fueron los actores involucrados, 
qué indicadores se tuvieron en cuenta, qué reajustes se realizaron a la propuesta ori
ginal, etcétera. 
Se recomienda que el docente adjunte en su presentación todos los dispositivos que 
considere relevantes para ilustrar el proceso de transformación: cuadernos de alum
nos, registros de clases, planillas de estadística, planificaciones, videos, fotos, etcétera. 

"Los trabajos serán recibidos entre el1 ° de julio y el 30 de septiembre de 1 O a 18 ho
ras en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Pizzurno 931, 1er piso, 
Oficina 144, (1020) Capital Federal, Argentina. 

~Primer premio: para el maestro ganador una pasantía en Colombia, Chile o Brasil. 
Para la escuela a la que pertenece una colección completa de la Enciclopedia Britá
nica y un financiamiento para fortalecer las líneas innovadoras de desarrollo. 
Segundo premio: se distinguirá a un docente por provincia y uno por la ciudad de 
Buenos Aires. Los elegidos tendrán la posibilidad de realizar pasantías en institucio
nes de diferentes provincias argentinas y cursos específicos de capacitación que les 
permitirán profundizar las experiencias que están llevando a cabo. A su vez, las ins
tituciones a las que representaron recibirán una colección reducida de la Enciclope
dia Británica y un incentivo económico para sus futuros proyectos. 
Los trabajos elegidos se tendrán en cuenta como insumo para la elaboración de un 
libro sobre escuelas innovadoras. 

~El ganador del premio se anunciará el1 o de diciembre de 1997. 



• 

E G B 3 

¿Cómo abrir espacios 
para desarrollar las 

vocaciones? 
Si bjen muchas veces la orientación es consMerada un asunto 
que concierne básicamente a adolescentes y jóvenes, la EGB3 
propone encarar el tema a una edad más temprana. ¿Cómo? 
Generando espacios y proyectos que permUan a los alumnos 
de este ciclo ir descubriendo y denni~ndo qué campos de 

acción les interesan y para cuáles tienen más capacidades. 
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P 
ara cualquier persona. 
descubrir su verdadera 
vocación r esu l ta un a 
instancia de vita l impor
tancia para su vida pro

fesional y social. La nueva EGB3 se 
propone encarar este tema de mane
ra distinta: tratando de que cada chi
co tome sus decisiones después de 
que probó qué le gusta. Se trata de 
abrir distin tos campos de acción y 
del saber para que los chicos de esta 
edad puedan ir definiendo y proban
do qué campos les interesa y cuáles 
son posibles o viables de acuerdo con 
su con texto. 
Se trata de una nueva forma de en
tender la orientación desde la escue
la. Ya no es simplemente la instancia 
previa a conseguir trabajo o a em
prender una carrera. sino de acom
pañar un proceso que se va organi
zando a partir de todas las experien
cias de vida. en las que cada persona 
empieza a definir qué cosas le intere-



san. le gustan. son posibles de hacer 
y para cuáles tiene mayores habili
dades y capacidades. 
Con este objetivo, la escuela ofrece a , 

orientación educacional como una 
forma de orientar para la escuela. y 
la vocacional como una forma de 
oriemar para el después. ambos de

los chicos múltiples opcio- -~:!'"oii=---.-----,..,.:---,,..._ ben integrarse para tra tar 
de reducir la disociación 
entre lo que se aprende en 
la esc uela y l o que se 
aprende para la vida. 

nes para ayudar a cada 
uno a armarse un proyec
to de vida propio. po
niendo a su alcance aper
turas diferentes. 
Durante mucho tiempo, si 
una persona era buena en 
ma temática. se pensaba 
que podía ir a una escuela 
comercial. estudiar inge
niería. economía o trabajar 
en una oficina contable. 
Hoy en día. con un panora
ma en permanente cambio. 
tanto en lo académico co
rno en lo laboral. se puede 
entrar a una actividad es
pecífica y terminar relacio
nándola con otra que ini
cialmente parecía muy distinta. Por 
ejemplo. aparentemente un biólogo no 
tiene nada que ver con las leyes. Sin 
embargo. si ese biólogo empieza a tra
bajar en genética. pueden plantearse 
una serie de problemas éticos y lega
les. A partir de ese interés. puede for
marse en leyes para pensar cuáles 
son los desafíos legales que propone 
el avance de la ciencia. aunque su in
serción en ese campo se haya produ
cido a partir de la biología. 
Por eso. cuanto más amplios sean los 
campos que se abren y cuanto más se 
pueda mostrar que no son necesaria
mente caminos sin retorno. habrá más 
posibilidades de formar ciudadanos 
para un mundo cambiante. que es uno 
de los propósitos de la escuela de hoy. 

La responsabilidad 
del docente 

Sobre la base de estos objetivos. la 
tarea del docente adquiere una gran 
importancia. Por esto es necesario 
proponer una apertura hacia los dis-

El sentido de la orientación 
en EGB3 es que permite al 
chico estar de otra manera 
en la escuela y, por lo tan
to. también en el mundo. 
La. idea es que en el hacer 
vaya descubriendo sus po
sibilidades. Cuan tos más 
proyectos y posibilidades 
lo involucren. más posibili
dades tendrá de abrir dis-

tintos campos de 
interés y de ac
ción. 

tintos campos del sa
ber y sus interrelacio
nes. No se trata de 
contar qué hace una 
persona que tiene una 
profesión u ocupación 
determinada. sino de 
que cada alumno pue
da ir tomando con
ciencia, a medida que 
hace cosas distintas. 
de cuáles les son más 

"L . a escuela ofrece 
La escuela tiene 
que formar y de
sarrollar las capa
cidades que el chi
co va a poner en 
práctica en su vida 
cotid iana. Pero 
también tiene que 
ofrecerle activida
des para que él 

múltiples opciones a 
los chicos para 

ayudarlos a armarse 
un proyecto de vida 

propio." pueda planificar o 
hacerse cargo de 
un proyecto en di
versas áreas. Los afines. 

Por eso. cuando se piensa en EGB3. 
es importante considerar su función 
como estimulador de diferentes posi
bilidades para los chicos. 

Orientación educacional 
y vocacional 

Tradicionalmente la orientación vo
cacional se pensaba como un proce
so donde había alguien "que te ayu
daba a ver para qué eras bueno y qué 
ibas a hacer". 
Si diferenciamos dos aspectos. la 
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saberes no son algo que se aprende 
para la escuela. sino conocimientos 
que permiten al alumno ponerse en 
funcionamiento en la sociedad. 

Potenciar la 
curiosidad 

Por las características propias de su 
edad. los chicos de la EGB3 están en 
un momento de muchos ca mbios. El 
paso de la pubertad a la adolescen
cia los hace centrarse mucho en sí 
mismos. Por eso. es conveniente no 



limitar el cu rrículum de este ciclo 
atendiendo solamente a lo que les in
teresa. es decir. qué les pasa. quié
nes son. donde están. etc. Justamen
te la EGB3 abre la posibilidad de 
plantear actividades desafiantes en 
los distintos campos del saber que 
permitan aprovechar todo este po
tencial de curiosidad para abrirlo al 
mundo disciplinar. 
En la nueva EGB3. los Proyectos de 

Orientación y Tutoría se 
constituyen en un espacio 

para que los chicos de
sarrollen sus propios 

proyectos. ya sean 
i ndividuales o 
grupales. y sinte
ticen lo que es
tán aprendien
do. En ellos po
drán integrar 
las necesida
des de su co
munidad o su 
escuela en ac

ciones que estén 
basadas en todos 

estos saberes. 
Med iant e los 

proyectos. los 
chicos pueden 
profundizar 

ciertos 

E G B 3 

"P robarse en 
distintos proyectos 

potencia la 
contenidos. realizar 
trabajos de investi
gación que luego 
vuelven a la comuni
dad. emprender 
campañas de pre
vención y educación 
sanitaria. organizar 
un nuevo sistema de 
convivencia y disci
plina dentro de su 
escuela . poner en 

curiosidad de los 
chicos y los 
conecta con 
posibilidades 
concretas del 

tiva. Éste es uno de 
Jos mayores desa
fíos y sign ifica todo 
un t r aba jo en sí 
mismo. En muchos 
casos. quien articu
la los proyectos es 
el asesor pedagógi
co o el profesor 
coordinador. pero 
en realidad todo do
cente de EGB3, ade

hacer." 

marcha un sistema de apoyo escolar 
para los compañeros con más dificul
tades. participar en el periódico esco
lar. organizar un torneo deportivo o ge
nerar un espacio de arte abierto a la 
comunidad. La posibilidad de pensar 
en proyectos (que involucren tanto a 
chicos de un mismo curso como de dis
tin tos) es infinita. 
Involucrar a chicos en este tipo de 
proyectos. que son espacios privile
giados para la exploración de sus vo
caciones. les permite poner en acción 
una cantidad de competencias para 
que puedan definir qué cosas les gus
ta hacer. La posibilidad de probarse 
va orientando sus vocaciones. 

Todos somos 
docentes tutores 

Estos espacios de 
inserción que dan 
la posibil idad de 
atender la diversi
dad de los intere
ses y capacidades 
de los chicos. en 
general se revier
ten en un mejora
miento global de 
su desempeño en 
la escuela. 
La articulación de 
estas actividades 
es función de cada 
docente en tanto 
es integran te de la 
comunidad educa-
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más de enseñar los contenidos espe
cíficos y disciplinares. tiene que in
corporar su tarea en el marco de un 
trabajo en equipo para poder darle a 
cada púber la posibilidad de probar
se en situaciones diversas. Cono
ciendo qué cosas les in teresan es 
más fácil proponerles e impulsar 
proyectos. que se convertirán en gra
tificaciones no sólo para el docente 
sino también para los padres. ya que 
el trabajo escolar adquiere una gran 
significación no solamente en las ho
ras en que el alumno está en el aula. 
La escuela es el ámbito ideal para 
que aprendan a asumir responsabili
dades. compromisos y participación 
en acciones que tienen que ver con la 
escuela y la comunidad. Cuanto más 
apertura de espacios se genere des
de la EGB3, más se estará ligando a 
la educación con la vida cotidiana de 
los chicos y los estará preparando 
para moverse en el mundo real. 
Más allá de qué está propuesto den
tro de los documentos de EGB3. la 
idea es que cada institución. en fun
ción de su propio Proyecto Educativo 
Institucional. pueda ir armando y re
significando estos espacios de pro
yectos. 
Los intereses vocacionales son per
sonales, pero tienen una función so
cial. Todo desarrollo individual se re
laciona con intereses. con gustos y 
con ~capacidades para ...... pero segu
ramente estos espacios van a trans
formarse en más significativos para 
el alumno. cuanto más signi ficativos 
sean para los demás miembros de su 
comunidad.+ 
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árt>a qut> t>nfatiza la adquisición 
dt• rontt>nidos proredinwntales 
t>specíficos (por ejemplo: la 
¡>lanifirafi(m ~· <>j<>rurión de di
seños ewerimentales. el uso 
apropiado d<>l instrumental. la 
utilización dt' t~miras dt' labo
ratorio. <>le). 

_\lgunas 
1 1 aproXImaCiones 

\ u<>sl ra ewerienl'ia nos ha re 
pensar (Jllt' es imprescindible 
definir t•l espado de área romo 
un lu:,!ar de ••nruentro entre las 
disciplinas. romo un modo de 

zación dt>l nhrl en 
ricios hare im
prt>srindiblt• t>l 
trabajo en t>quipo 
por parte de los 
don•ntes para pla
nil1rar en común. 
est ableriendo gra
duariones ~ lo
gros. Ello lit•nt• 
romo propósito 
aprowrhar nu•jor 
las e\perienrias. 
las especialida
des. las aptitudt•s 
de los docenlt>s ~ 
e 1 e q u i 1, a m i e n t o 

"E s necesario 
contar con docentes 

formados en las 
disciplinas del área, 

para llevar a la 
práctica una 

propuesta didáctica 
de calidad." 

"L os CBC recogen 
el saber científico 
vigente y plantean 

una exigencia fuerte 
con respecto al 
manejo de la 

información." 

Cirnrias \atura
les. ¡)ara abordar 
despurs conteni
dos disciplinares 
romo fotosíntesis. 
fuerzas. composi
ción de la matt>
ria. e\olurión. en
t rt> otros. 
En estt• sentido. al 
principio se traba
jará ron equipos 
qut> inrlu~an pro
fesores de las dis
lintas disciplinas. 
aspirando a cubrir 
en el futuro los 

dt>l t•stabh·rimit•nto. asignando 
grupos. t>spal'ios curriculart>s. 

cargos con docent<·s con rapa
cilarión t•spt•cífica. + 
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POLIMODAL 

A la metlida de cada 
P.Qf1.1JP.Ia uuvu.u• ... 

En el conjunto de los contenidos que integrarán la 
Educación Polimodal, los Contenidos Diferenciados (CD) se 
presentan como una opción decisiva que permitirá a cada 

escuela ofrecer Proyectos Educativos Institucionales propios 
de acuerdo con su entorno socíoproductivo y sus 

características particulares. 

e 
ada vez más, las socie
dades demandan de sus 
sistemas educativos una 
formación qu e brinde 
una preparación in te

gral y equilibrada, con valor formati
vo y social equivalente. para todos 
sus estudiantes. En ese sentido, la 
Educación Polimodal propone dos ti
pos de formación: por un lado, una 
Formación General de Funda
mento (FGF). expresada en Conte
nidos Básicos Comunes (CBC). 
cuyo objetivo será asegurar una sóli
da base de competencias comunes 
que se requieren para participar ac
tiva. reflexiva y críticamente en los 
diversos ámbitos de la vida social y 
productiva: y por otro lado. una For
mación Orientada (FO). expresa
da en Contenidos Básicos Orien
tados (C BO) y en Contenidos Di
ferenciados (CD). 

La articulación entre la FGF y la FO 
da lugar a cinco modalidades: 1) 
Ciencias Naturales, 2) Economía y 
Gestión de las Organizaciones. 3) 
Humanidades y Ciencias Sociales. 4) 
Producción de Bienes y Servicios, 5) 
Comunicación, Artes y Diseño. 

¿Qué son los 
Contenidos 

Diferenciados? 
En el marco de la Formación Orien
tada, mien tras los CBO focalizarán el 
núcleo de competencias fundamenta
les en ciertos campos amplios del sa
ber y del hacer. los Contenidos Di
ferenciados proporcionan campos 
de aplicación de dichas competen
cias. promoviendo la vinculación de 
las instituciones escolares con sus 
entornos socioproductivos, de acuer
do con los Proyectos Institucionales 
de cada establecimiento. Por lo tanto 
corresponderá a cada escuela que 
ofrezca modalidades de la Educación 
Polimoda l. la responsabilidad de fijar 
los criterios para seleccionar. orga
nizar y definir los CD, en el marco de 
los lineamientos y orientaciones que 
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determinen las provincias y la ciudad 
de Buenos Aires. 
Los CD se relacionarán con ámbitos 
diferenciados de aplicación y profun
dización de los CBC y los CBO. Di
chos ámbitos serán definidos a tra
vés de marcos provinciales para el 
diseño de implementación de los CD 
que deberán contemplar procedi
mientos de consulta de las institucio
nes escolares con las organizaciones 
e instituciones representativas de la 
comunidad que integra la escuela. 
Los CD se definirán gracias 
al aporte de los actores 
claves de la zona y 
la co munidad 
escola r. y 



una herramienta de gran utilidad pa
ra las escuelas. que podrán ofrecer 
variadas opciones para distintos gru
pos de estudiantes. 

rá los CD a partir 
de proyectos insti
tucionales propios 
que contemplen es
pacios curriculares 
de valor formativo 
equivalente. acre
ditables como par
te de la Formación 
Orientada. 

"L a FO propone 

Los CD dentro y fuera 
de la escuela 

Uno de los puntos claves de la For
mación Orientada es que propone 
una organización curricular a partir 
de grandes núcleos o campos de 
orientación más centrados en pro
cesos que en destinos ocupaciona
les específicos. Por eso. los CD esta
rán claramente dirigidos al desarro
llo de capacidades de resolución de 
problemas en campos de aplicación 
específicos y en situaciones concre

En es te sentido. 
según lo estableci
do por el Acuerdo 

una organización más 
centrada en procesos 

que en destinos 
ocupacionales 
específicos." ria mínima para el 

nivel, lo cual implica 
540 horas reloj que 
se distribuirán gra
dualmente durante 
los tres años lectivos 

"L 

Marco para la Edu-
cación Polimodal. 
las insti tuciones 
podrán ofrecer módulos de formación 
técnica de los Trayectos Técnico Pro
fesionales. como una alternativa para 
que sus estudian tes obtengan las cer
tificaciones correspondientes en el 

tiempo asignado a 

os CD 
tas - orga ni zadas 
dentro o fuera de la 
institución- en las 
que los estudiantes 
tengan oportunidad 
de profundizar, inte
grar y poner en jue
go. tanto los conteni-

dos conceptuales. 
procedimentales y 
actitudinales de la 
FGF como los conte
nidos de la FO. 
A partir de los CD, 
las instituciones po
drán contextualizar 
sus proyectos desa
rrollando actividades 

proporcionan 
campos de 

aplicación de 
competencias 

fundamentales, de 
acuerdo con sus 

propios Proyectos 
Institucionales." 

los CD. Los módu
los elegidos debe
rán poner en juego 
los con tenidos de 
CBC y CBO y estar 
dirigidos al desa
rrollo de capacida
des de resolución 
de problemas. De 
esta manera. las 
escuelas tienen la 
posibilidad de ofre
cer a sus alumnos 
el acceso a una ba
se de conocimien
tos y habilidades 

formativas bajo la 
forma de alternancias. pasantías y 
otros acuerdos concertados con ins-
tituciones de la comunidad. como 
organismos públ icos. empresas 
privadas. organizaciones no gu
bernamentales. etc .. ya que de 
esta manera acercarán la rela
ción de los estudiantes con el 

mundo del trabajo . 
...... ._ Además. cada establecí

\ miento escolar selecciona-

profesionales que 
les perm itan de

sempeñarse en un primer trabajo y 
continuar aprendiendo durante toda 
su vida activa. 

Competencias para el 
mundo del trabajo 

El desarrollo de los CD comprenderá 
alrededor de 20% de la carga hora-
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de la educación polimodal. 
Los CD. estructurados a partir de 
Proyectos Educativos Instituciona
les. permitirán a los estudiantes en
frentarse con campos de aplicación y 
situaciones de complejidad creciente 
en los cuales será necesario ejerci
tar. fortalecer y desarrollar las com
petencias adquiridas. 
Las instituciones deberán diseñar y 
desarrollar sistemas de seguimiento 
y supervisión de los CD. con el fin de 
garantizar la coherencia entre las 
actividades curriculares y las expec
tativas de logro planteadas. y de ha
cer posible. en todo momento. la eva
luación de los avances y dificul tades 
que los estudiantes encuentren para 
lograr dichas expectativas. En el 
próximo número. algunos ejemplos.+ 
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•'·. una potit-ca 
de Estado 

La mayoría de los países del 
continente pusieron en 
marcha procesos de reforma 
educativa y, gracias a la 
recuperación de la 
democracia, todos se 
encaminan a una nueva 
estrategia para asegurar que 
las transformaciones 
impulsadas no mueran. La 
Educación debe ser una 
política de Estado. Y para 
esto hay una palabra clave: 
concertación. 
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oncertar implica la con
vergencia de voluntades 
diversas en pos de un 
objetivo común. Es decir 
que diferentes actores 

se ponen de acuerdo en grandes fi
nes comunes y lineamientos genera
les acerca de cómo alcanzarlos. De 
ese modo. aúnan sus voluntades. sus 
aportes. para tales logros. O. según 
sus responsabilidades. se compro
meten a no obstaculizar las acciones 
de otros para alcanzar los objetivos 
preestablecidos. Así de sencillo. Y 
así de difícil de alcanzar. 

El nue o 1•acto 
educath·o 

Juan Carlos Tedesco. director de la 
Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO. explica en su libro El 
Nuevo Pacto Educativo que la alter
nativa a las reformas tradicionales y 

a las revoluciones de direren
tes signos pasa por una estra

tegia de cambio por consenso 
entre los diferentes actores socia

les. Y una clave para que la trans
formación sea exi tosa es el grado de 
consenso social con el que se la 

concibe y encara. 

Un rasgo en común en todos estos 
procesos llevados a cabo en América 
latina es el rol del Estado como actor 
principal y promotor de la concerta
ción. Pero el Estado no es el único 
responsable de lo que pase. Las aso
ciaciones. los gremios. las personas. 
tienen también su responsabilidad 
en las perspectivas de éxito o fraca
so de los intentos que se llevan ade
lante en cada país. Así lo demuestra 
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"U na clave para 

básicos y los pactos 
coyunturales en Chi· 
le. los planes decena
les en la República 
Dominicana y en el 
Brasil. los acuerdos 
en el Ecuador y en 
México. las consul
tas en Nicaragua. 
los congresos pedagó
gicos en Bolivia y en 
Argentina o la con
certación de di seños 
de políticas y currícu
los en el Perú. 

que la 
transformación sea 
exitosa es el grado 
de consenso social 

con el que se la 
concibe y encara." 

el análisis pormenorizado de los ca
sos mencionados. 
La mayoría de los países latinoameri
canos es tá viviendo procesos de 
transformación educativa. Éstos co
menzaron entre rines de los ·so y 
principios de los ·go. luego de que la 
mayoría de las naciones rewmó el 
rumbo de la democracia. ya que esta 
forma de gobierno es una condición 
ineludible para poder concertar cual
quier tipo de políticas. no solamente 

educativas. Juan Casassus. de 
la Oricina Regional para Amé
rica latina y el Caribe de la 
UNESCO. explica que apoya

En la Argentina. el 
proceso de transfor
mación educa tiva en 

marcha reconoce diferentes momen
tos. así como logros y aspectos pen
dientes en lo que hace a tales concer
taciones. 
Sintéticamente. podríamos identifi
car las siguientes instancias: 

1- El Congreso Pedagógi· 
co Nacional: A mediados de 
los ·so. el Parlamento nacio
nal convocó a una amplia 
discusión a toda la ciuda
danía para tratar los te

dos en estas nuevas condicio
r-: ~'1.. nes. ··los países de_Ia región han 
f ~ entrado en un penado en el cual 

....---------- 6:::· ~ se van generando las más varia-
das formas de con

certación para 
lograr acuerdos, 
siendo cada for

mas relativos a la educa
ción y sus urgencias. Esta 
di scusión se llevó a cabo a lo 
largo de las diversas instan
cias del Congreso Pedagógico 
Nacional. Sus conclu siones 
marcaron los consensos bási
cos de la sociedad y se tomaron 
en cuenta en la Ley Federal de 
Educación. 

ma ilustrativa del 
tipo de democra
cia y de diálogo 
social en esos 

países". Por ejem
plo. se establecie
ron los consensos 
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2- Ley Federal de Educa· 
ción: Luego de un primer pro
yecto de ley aprobado por el 
Senado de la Nación y que disparó di
versas reacciones de oposición que 
incluyeron manifestaciones masivas 
a mediados de 1992. se elaboró en la 

-----~------------~...._----------------------~--
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4- Consejo Fede· 
ral de Educa -
ción: Si bien fue 

"E l Estado es el creado en 1978. 
luego de la transfe
rencia de las es
cuelas primarias 
del nivel nacional a 
las provincias, ha 
tomado particular 
relevancia a partir 
de la transferencia 
de las escuelas se-

actor principal y 
promotor de la 

concertación. Pero no 
es el único 

responsable." 

Cámara de Diputados un nuevo pro
yecto que se sancionó en abril de 
1993. F'ue votado por unanimidad en 
el Senado y por la mayoría en Dipu
tados: su elaboración implicó un am
plio espectro de consultas a través 
del cual todos los sectores hicieron 
llegar su voz. 

3- Pacto Federal Educativo: El 11 
de setiembre de 1994 se llevó a 
cabo la firma de este pacto 
que. además de fijar metas y 
plazos para su cumplimiento 
en diversos planos. determina 
compromisos comunes en 
materia de financiamiento ~ 
ha sta el año 2000. ) 
Constituye uno de los [i _.. \ • 
máximos niveles de V ; 
concertación alcanza- 1, • 
dos en el plano políti- - ,1 
co. especialmente a ni- } / 
ve! de responsabilida- // 
des de gestión. El presi- ~ . . J 
dente de la Nación y to- "'. ~ 
dos los gobernadores 
(Chubut se inco rporó 
dos meses más tarde) 
plasmaron su volun
tad. 

cundarias a las 
provincias y de la 
sanción de la Ley 
Federal. ya que pa
sa a ser el órgano 

máximo de concertación en materia 
de gestión educativa. Inclusive así lo 
plasma la propia ley dado que delega 
en él la responsabilidad de concertar 
aspectos sustantivos de su imple
mentación como la división de los ci
clos de la Educación General Básica 
y los Contenidos Básicos Comunes, 
entre otros. 
A pesar de la heterogeneidad de su 
conformación política (ver infografía 

1 ). dada la diversidad de pertenen-
~ cias partidarias de los ministros 

J miembros. la paridad en el com
promiso común para con la trans

formación educativa ha ido determi
nando que se trabaje por consensos 
plenos. Como ejemplo cabe señalar 
que todas las resoluciones re
feridas a la implementación de 
la Ley Federal, fueron aproba
das por unanimidad de las 24 
provincias educativas. 
En realidad. las coincidencias expre
san el intenso trabajo conjunto pre
vio y la común consideración de que 
la política educativa tiene que tras
cender las adscripciones partidarias. 
sectoriales o de cua lquier otro ca
rácter. Lo que no significa negarlas 
sino, por el contrario. que tales óp-
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EL Co~sEJo FEDER-\L DE 
CtiL'fURA r EntcActó~ 

Lo preside la Lic. Susana Decibe en 
calidad de ministra de Cultura y Edu
cación de la Nación. Está compuesto 
por los responsables de la educación 
de cada una de las 24 provincias: 
Buenos Aires: Dra. Graciela Giannet
tasio (PJ). 
Catamarca: Lic. Luis A. Varela Dalla 
Lasta (U.C.R.). 
Chaco: Ing. Guillermo Agüero (U.C.R.) 
Chubut: Dr. Norberto Masson i 
(U.C.R.). 
Ciudad de Buejos Aires: Dr. Horacio 
Sanguinetti (U.C.R.). 
Córdoba: Dr. Jorge Pérez (U.C.R.). 
Corrientes: Prof. Catalina Méndez 
(PAL). 
Entre Ríos: Prof. Blanca Osuna (PJ). 
F'ormosa: Ing. Víctor Pan (PJ). 
Jujuy: Cdor. Juan Ljungberg (PJ). 
La Pampa: Cdor. Luis Roldán (PJ). 
La Rioja: Prof. Lilian Mercado (PJ). 
Mendoza: Prof. Domingo De Cara (PJ). 
Misiones: Dr. Ricardo Biazzi (PJ). 
Neuquén: Dr. Carlos Silva (MPN). 
Río Negro: Lic. Raúl Otero (UCR). 
Salta: Dr. Antonio Lovaglio (PJ). 
Santa Cruz: Ing. Ricardo Jaime (PJ). 
San Luis: Sr. Héctor Torino (PJ). 
Santa Fe: Prof. María Rosa Stanoe
vich (PJ). 
Santiago del Estero: Ing. Juan Carlos 
Lencina (PJ). 
San Juan: Prof. Ana María Nieto (PJ) . 
Tucumán: Dr. Héctor Partridge (FR). 
Tierra del Fuego: Dr. Ornar Fernán
dez Arroyo (MPF). 
Representantes del Consejo de Uni
versidades ante el Consejo Federal: 
Ing. Juan Carlos Arenzo, Lic. Juan A. 
Tobías. Ing. Tulio del Bono. 
El Consejo posee una Secretaría 
General actualmente ocupada por el 
Lic. Osvaldo Devries. 



NOTA DE TAPA 

"T odas la 
r-esoluciones 
referidas ·a la 

implemenüwlón de 
la Ley Federal 

fueron aprobadas 
por un·animidad." 

interesarlos en es
ta decisión y trans
mitir lo avanzado 
hasta entonces en 
la transformación 
concertada. 
En esta línea el Co
mité Ejecutivo con
cretó reuniones 
con: el Consejo Em
presarial de las Py
MEs. el organismo 
de representación 
empresari a deno
minado Grupo de 

ticas se transformen 
en aportes singula-
res para la construcción de los obje
tivos compartidos. 
Esto se plasmó en la letra de una re
solución del Consejo Federal. que en 
su XXIX Asamblea Extraordinar ia 
realizada el 19 de diciembre de 
1996, resolvió en su artícu lo 1°: 
'Promover acciones tendientes a lo
grar la colaboración de todos Jos sec
tores: políticos. culturales. gremia
les. empresariales, religiosos. así co
mo de Jos medios de comunicación y 
de la sociedad en su conjunto. con el 

objeto de afianzar la educación 
como prioridad relevante y. 
por lo tanto. consolidarla co
mo fundamental política de 
Estado-. 

La rúbrica de aplausos con 
todos sus integrantes de 
pie constituyó uno de los 
hechos má s emo ti vos y 
trascendentes del Consejo 
Federal. A partir de allí el 
Comité Ejecutivo del Con
sejo (ver infografía 2) . tal 
como lo determina el art. 2° 
de la referida resolución. se 
entrevistó con distintos re
presentantes de sectores 
sociales con el propósito de 
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los Ocho, el consejo 
Directivo de la 
CGT. la Conferencia 

Episcopal Argentina y con las Comi
siones de Educación de la Cámara de 
Senadores y Diputados. 
Cabe recordar que el Consejo Fe
deral de Cultura y Educación 
cuen ta con el aporte del 
CONET (Consejo Nacio
nal de Educación y Tra
bajo) que integran re
presentantes de los gre
mios docentes naciona
les, la C.G.T .. entidades 
empresa rias represen
tativas del ámbito rural. 
de la industria. el comer
cio y los bancos y de los 
ministerios de Economía 
y de Traba jo. Consti tuye 
un ámbito de participa
ción y consenso cuyas in
tervenciones han sido sin
gularmente valiosas para el 
diseño y la construcción de 
los T.T.P. (Trayectos Técn i-
cos Profesionales). Los acuerdos lo
grados por esta vía son luego presen
tados en el seno del Consejo Federa l 
de Cultura y Educación y puestos a 
estudio y análisis de los equipos téc
nicos y profesionales de cada juris
dicción. 
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Threas pendientes 

1. Los T.T.P. se encuentran 
en proceso de elaboración y 
consulta. También se traba
ja en firme para concluir 

-en base a los CBC- el di-
seño curricular del Poli
modal en sus diferentes 
modalidades. así como 
los CBC de la formación 
docente para el tercer ci
clo de la EGB y el Polimo
dal. 
2. Consecuentemente con 
la resolucion Nll 56/96 del 

Consejo Federal de Cultu
ra y Educación que consi
dera a la educación como 
fundamental política de Es
tado, se han creado en ju
risdicción del Ministerio de 
Cultura y Educación de la 
Nación dos comisiones: 

• la comisión técnica de seguimiento 
para la aplicación de la Ley Federal 
de Educación, con fecha 24 de abril y 
constituida por los miembros del Co
mité Ejecutivo del Consejo Federal 
de Cultura y Educación y 
los gremios con repre-
sentación nacional: .:41~;.-. 
AMET. UDA, SADOP y 
ADICO-ADIE. Habiendo 
asist i do a la reunión 
constitutiva. CTERA deci
dió no formar parte de 
ella. Hasta el presente 
han solici ta do al 
Congreso de la Na
ción la ratificación 
legislativa del Pac
to Federal Educativo, a 
fin de otorgarle fuerza ju
rídica vinculan te. como 
una manera eficaz de 
proteger los recursos 

económicos para el sector educativo 
comprometidos por la Nación y las 
provincias. El tratamiento parlamen
tario se espera en breve. 
• la comisión técnica para el análisis 
del financiamiento educativo, del 14 
de mayo, integrada por la ministra 
de Eduación y el ministro de Econo
mía. por las comisiones de Educa
ción y de Presupuesto de ambas Cá
maras del Poder Legislativo y por re
presentantes de los gremios con re-

prese nta
ción nacional: 
AMET. UDA. SADOP y ADICO-ADIE. 
CTERA asumió también en este caso 
la postura de no participar. Esta co
misión analiza diversas alternativas 
sobre el financiamiento.+ 

CmurÉ EJECliTI\O DEL Co~SEJo FEDER\L 

Presidente: Lic. Susana Beatriz Decibe 
Secretario: Lic. Osvaldo Devries 

Representantes por zonas educativas: 

Zona N.O.A.: Jujuy-Salta-Catamarca-Tucumán-Santiago. 
Representante titular: Dr. Antonio Lovaglio (Salta). 
Representante suplente: Lic. Luis A. Varela DaDa 
Lasta (Catamarca). 

Zona N.E.A.: Formosa-Chaco-Corrientes-Misiones. 
Representante titular: Prof. Catalina Méndez de 
Medina (Corrientes). 
Representante suplente: lng. Víctor G. Pan (Formosa). 

Zona Cuyo: La Rioja-San Juan-Mendoza-San Luis-
Representante mular: Prof. Domingo De Cara (Mendoza). 
Representante suplente: Prof. Ana María Nieto de 
García (San Juan). 

Zona Centro: Bs.As.-Córdoba-Santa Fe-Entre Ríos.-Gob. de la C. de Bs. As. 
Representante titular: Dra. Graciela Giannettasio 
(Prov. de Bs.As.). 
Representante suplente: Dr. Horacio Sanguinetti 
(Gob. de la Ciudad de Bs.As.). 

Zona Sur: La Parnpa-Neuquén -Río Negro-Chubut-Santa Cruz-Tierra 
del Fuego. 
Representante titular: Cdor Luis Ernesto Roldán (La 
Pampa). 
Representante suplente: Dr. Norberto Massoni 
(Chubut). 
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En mayo se realizó en Mar del 
Plata la quinta reunión del 
Seminario Federal para la 

Elaboración de Documentos 
Curriculares Compatibles, en los 

que se reunieron equipos de todas 
fas provincias para avanzar los 

preparativos de fa implementación 
del tercer ciclo. 

E 
1 aspecto curricular de 
la transformación edu
cativa se organiza en 
tres niveles de especifi
cación. El primero es de 

alcance federal y son los CBC. los 
Contenidos Básicos Comunes. que 
deben enseñarse en todas las escue
las de un nivel educativo determina
do. El segundo son los diseños curri
culares. que reemplazan a los planes 
de estudios ya que superan la idea de 
una lista de temas y contenidos. Es
La noción es más amplia e incluye, 
además. orientaciones generales pa
ra dar flexibilidad a la aplicación de 
los CBC en las escuelas. y contempla 
las posibles adaptaciones de un mis
mo tema para contextos diferentes. 
El tercer nivel se refiere a la escue
la en sí misma que adapta las instan
cias anteriores según sus necesida
des. conformando los Proyectos Edu
cativos Institucionales (PE!). 
La elaboración de los diseños currri
culares corresponde a cada una de 
las provincias. que tienen autonomía 
para adaptar los CBC a su si tuación 
particular. Actualmente todas las 
provincias tienen elaborados los di
seños de Nivel Inicial y EGB1. La 
gran mayoría también lo hicieron pa
ra EGB2. algunos de los cuales vie
nen siendo comentados en los últi
mos números de Zona Educativa. 
Ahora se ha comenzado a trabajar en 
el tercer ciclo. 

LA GRAO l 
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Provincia 

Buenos Aires 

Catamarca 

Ciudad de Buenos Aires 

Córdoba 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Rios 

Formosa 

Jujuy 

La Pampa 

La Rioja 

Misiones 

Mendoza 

Neuquén 

Rio Negro 

Salta 

Santiago del Estero 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Tierra del Fuego 

Tucumán 

Tipo de documento y ciclos 

Doc. Curricular. Inicial, EGB 1, 2 y 3 

Dis. Curricular. Inicial , EGB 1 y 2 

Doc. de actualización curricular. Inicial, EGBl' 

Lineamiento curricular 

Dis. Curricular. Inicial, EGB1 y 2 

Dis. Curricular. Inicial, EGB 1 y 2 

Dis. Curricular. Inicial, EGB 1 y 2 

Dis. Curricular. Inicial, EGBl y 2 

Dis. Curricular. Inicial. EGB1 y 2 

Dis. Curricular. Inicial. EGB 1 

Materiales curriculares. Inicial. EGB1(**) y 2 t: 

Materiales curriculares. Inicial, EGB 1 y 2 1 

Dis. cur ricular. Inicial, EGB1 y 2 

Doc. curriculares. Inicial, EGB1 y 2 (* ) 

Dis. curricular. Inicial , EGB1 y 2 

Dis. curricular. Inicial. EGB 1 y 2 

Oís. curricular. Inicial, EGB 1 y 2 

Dis. curricular. Inicial, EGB1 y 2 

Dis. curricular. Inicial, EGB 1 y 2 

Dis. cur ricular. Inicial, EGB1 y 2 

Doc. curricular. Inicial. EGB1 y 2 

Dis. curricular. Inicial , EGB1 y 2 

Dis. curricular. Inicial, EGB 1 y 2 (* ) 

Dis. curricular. Inicial, EGB 1 y 2 
(•) l ~n c~laboración (u) Parcial 1 

La hora del 
tercer ciclo 

Entre el 19 y el 23 de mayo se reali
zó en la ciudad de Mar del Plata la "V 
Reunión del Seminario Federal Coo
perativo para la Elaboración de Dise
ños Curriculares Compatibles". don
de se comenzó a avanzar con el ter-
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cer nivel de la EGB. Entre las delega
ciones de las provincias. los técnicos 
del Ministerio de Cultura y Educa
ción nacional. los representantes de 
gremios docentes y de asociaciones 
de enseñanza privada. participaron 
alrededor de 300 personas. 
Si bien al final de la reunión anterior. 
realizada en Villa Giardino en el mes de 
setiembre. se habían tratado temas ge
nerales referidos a EGB3. hasta esta 



J ALIDAD 

*) 

Desde 1995 

Junio de 1997 

1996 

Fines de 1997 

Marzo de 1997 

Mayo de 1997 

Junio de 1997 

Julio de 1997 

Junio de 1997 

Junio de 1997 

1997 

Julio de 1997 

Marzo 1997 

1996 

1996 

Feb a mayo de 1997 

Febrero de 1997 

Marzo 1997 

Febrero de 1997 

Abril de 1997 

Junio de 1997 

1996 

ocasión no se había comenzado a tra
bajar específicamente sobre este nivel. 
El seminario se organizó en tres mo
mentos de trabajo. Un primer momen
to en el que se trataron cuestiones ge
nerales acerca de cómo debe ser este 
ciclo. otro en el que se discutieron la 
selección y el secuenciamiento de los 
contenidos de cada capítulo de los 
CBC, y otro final en el que cada provin
cia tuvo un momento de trabajo propio. 

Los diseños 
curriculares 
provinciales 
llegan al 
tercer ciclo 

También hubo espacio para algunas 
cuestiones conexas, que no son espe
cí fi camente cu-

Otras exposiciones tuvieron que ver 
con experiencias piloto que se están 

realizando este año 
en Tierra del Fuego, rriculares, como 

lo que tiene que 
ver con la locali
zac i ón fí si ca e 
institucional del 
tercer ciclo. Las 
pr ov in ci as de 
Buenos Aires y 
Córdoba, que ya 
empezaron a im
plementar EGB3, 
contaron su ex
peri encia a las 
de más . Ambas 
presen taron dos 
esquemas opues-
tos: en Córdoba, 
desde· el año pa-
sado, de 6º grado 

"E n la 51a reunión 
. del seminario federal, 

realizada en Mar del 
Plata, se trabajó en 

los Diseños 
Curriculares 

Provinciales de 
EGB3." 

Salta, Chub-rn y Neu-
quén probando dife
r entes model os de 
apl:i·gación, aunque 
tedavía sin el corres
pondiente diseño cu
rricular. Además, so
bre cómo localizar el 
ciclo realizó una pre
sentación del Minis
terio nacional. y los 
equipos de La Pampa 
y Misiones contaron 
cómo están avanzan
do con este terna. 
Para septiembre está 
previsto rea lizar la 
sexta reunión de este 

se pasa a primer año del nuevo se-~ 
cundario. mientras que en Buenos 
Aires de 7º grado se pasa a 8º. 

sem inario ya que a fin de año debe 
estar terminada la primera versión 
del diseño provincial de EGB3.+ 
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REPORTAJE 

"LA EDUCACIÓN A DISTANCIA NO ES SÓLO PARA 
LOS QUE VIVEN AISlADOS." 

Mariano 
Jabonero 

El español Mariano Jabonero es experto en 
educacÍÓn a distancia. Explicó que ninguna 

experiencia de este tipo ba pmgresado en paises 
con sistemas educativos poco desarrollados. Y 

dijo que la Argentina está en un momento 
adecuado para su implementación. 

D 
urante los últimos años. el profesor Maria
no Jabonero se dedicó a trabajar en el pro
ceso de reforma educativa española. Consi
derado internacionalmente una autoridad 
en educación a distancia, fue convocado 

por nuestro país para realizar una tutoría en esa área. 

Zona Educativa: ¿Qué es la educación a distan
cia? 
Mariano Jabonero: La educación a distancia se entien
de como un modelo que no se imparte a través de siste
mas presenciales ordinarios. Su oferta está dirigida a 
aquellas personas que. por determinadas circunstancias 
(personal. social, laboral o geográfica). no pueden o no 
quieren seguir sistemáticamente una educación conven
cionaL En la mayoría de los casos. este público está com
puesto por gente que reside en zonas rurales dispersas o 
que se encuentra en situaciones especiales como enfer
mos crónicos. discapacitados y, fundamentalmente, por 
personas adultas. Estos son los destinatarios principales 
de la educación a distancia. 

Z.E.: ¿Existen parámetros internacionales para la 
implementación de la educación a distancia? 
M.J.: Sí. Por varias circunstancias. es un modelo que yo 
podría calificar como idóneo. En primer lugar. casi todos 
los gobiernos de países desarrollados están tratando de 
satisfacer las necesidades educativas. Y esto sólo es po
sible concediendo a todos las mismas oportunidades. En 
Europa, Estados Unidos y Canadá, existe el mandato de 
que la educación básica debe ser un bien común. Y a par
tir de esto. se planteó lo siguiente: hay muchos ciudada
nos no escolarizables que son adultos o gente joven tra
bajadora y que necesitan de la educación a distancia pa
ra formarse. En ese campo. en la actualidad ocurre algo 
que nunca antes se había planteado: el uso extendido de 
las tecnologías de comunicación. que antes eran privati
vas de una elite. 
Z.E.: ¿A qué tecnologías se refiere exactamente? 
M.J.: A tecnología multimedia. que en educación tiene un 
significado diferente al que comúnmente se usa en lo co
merciaL Aquí, multimedia quiere decir multisoporte. Son 
todos aquellos medios que combinan diferentes períodos 
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instrumentales. Se utiliza papel, imagen 
(televisión). sonido (radio) y en algunos 
casos. CD ROM. como lo más avanzado. 
Internet se usa. pero en forma muy re
ducida. Lo mejor es elegir tecnologías 
con las cuales es fácil llegar a la inmen
sa cantidad de población. Normalmente. 
todos los gobiernos hacen esta opción. 
En educación a distancia. se trabaja en 
forma sistemática con todos estos ele
mentos conjuntamente. 
Z.E.: ¿Cómo se hace para Uegar a 
zonas de bajos recursos? 
M.J.: Los tres países europeos que más 
han trabajado en el tema de la educación 
a distancia son el Reino Unido. Francia y 
España. Para poder trabajar con aque
llas zonas remotas. se trata de elaborar 
un sistema especial. autosuficie.n te. El 
med io impreso es fácil de hacer llegar a 
larga distancia. También los casetes de 
audio. la rad io. la televisión (que tiene un 
alcance global) y el video. Además. la 
combinación de esos elementos nunca es 
cara y resulta innovadora. Con todo esto. 
es posible cubrir cualquier lugar por más 
aislado que esté. Según un informe de Re
cursos Humanos de la Comunidad Euro
pea. usando estas tecnolgías se acorta el 
tiempo de aprendizaje. O sea. con un 
combinado multimedia. se aprende antes 
y mejor. 

"L a educación a 
se tiene la capacidad tecnológica para 
poder desarrollar importantes progra
mas en esta área. Por fa lta de recur
sos. es bastante improbable que una 
provincia pueda realizar algún acuer
do con una emisora de radio y de tele
visión. Son cuestiones que normal
mente se plantean como una compe
tencia básicamente estatal y nacional. 
Por ejemplo. en el Reino Unido existen 
programas de educación a distancia a 
partir de acuerdos con la BBC. Es un 
modelo de referencia que est.á presZ.E.: ¿Cualquier país está capacita

distancia se entiende 
como un modelo que no 
se imparte a través de 
sistemas presenciales 

ordinarios." 

do para implementar un programa de educación a 
distancia? 

tando servicios a cientos de miles de personas. 

M.J.: No. Ninguna experiencia de educación a distancia 
ha progresado demasiado en países con sistemas educati
vos poco desarrollados. Este programa es típico de países 
que están avanzados en ese terreno. Por eso. insisto. en 
este momento el caso argentino es sumamente adecuado. 
Z.E.: ¿Cuál es su análisis de la transformación 
educativa argentina? 
M.J.: Entra en la onda de las transformaciones que lleva
ron a cabo los países más desarrollados. Es coherente y 
similar con lo que se hizo. o se está haciendo. en esos lu
gares. Tiene los objetivos de brindar más y mejor educa
ción a más gente. para lo que se hizo una importante re-
novación curricular. · 
Z.E.: ¿Cómo se insertaría la educación a distancia 
dentro de este marco? 
M.J.: El nuevo ro l del Ministerio de Cultura y Educación 
en la Argentina supone nuevos ámbitos de traba jo que no 
son los tradicionales. La educación a distancia es uno de 
ellos. Como ocurre en otros países. sólo a nivel naciona l 

Z.E.: Usted nombró a España, Francia y el Reino 
Unido como los paí-
ses que más avanza-
dos están en este te
ma. ¿Existen otros 
casos interesantes 
fuera de Europa? 
M.J.: Como ya dije. los 
países con modelos de 
educación a distancia 
son aquellos que han 
realizado tranformacio
nes educativas impor
tantes. Los casos de 
Brasil y de México son 
interesantes . . pero son 
experiencias más com

"N inguna experiencia 
de educación a larga 

distancia ha progresado 
demasiado en países con 

sistemas educativos 
poco desarrollados." 

pensatorias que de innovación. En cambio. Estados Uni
dos es un ejemplo de desarrollo. de innovación y de tec
nología. En Canadá también están muy avanzados porque 
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allí el tema de la extensión 
geográfica es muy dificulto
so. Durante varios meses. la 
zona norte queda práctica
mente aislada. En Japón hay 
una cadena de televisión de
dicada exclusivamente a la 
educación a distancia. 
Z.E.: ¿Podría darnos un 
ejemplo de cómo usar la 
televisión para educar? 
M.J.: Lo primero que hay 
que hacer es recuperar la 
función formativa de la tele
visión. Sus funciones básicas 
son las de formar. informar y 
entretener. pero en la actua
lidad esto último se aplicó 
hasta la exagerac ión. Un 
buen ejemplo son los docu
mentales de la BBC inglesa. 
Atraen a una gran cantidad 
de público y son educativos. 
O la famosa serie norteame
ricana Plaza Sésamo. pensada para niños no escolariza
dos. Es un programa donde se tratan los conflictos típicos 
de preescolar. La televisión es el medio de mayor capaci
dad de comunicación. llega a lugares remotísimos y a ba
jo costo. Pero atención: yo nunca le re-
comendaría a nadie que abandone el ma-

tar un serv1c1o telefónico. 
gratuito. para orientar y 
ayudar. en caso de que no 
hubiera en la zona un tutor. 
Z.E.: ¿Se puede decir 
que la educación a dis
tancia reemplaza a la 
formal? 
M.J.: Nunca. Es un temor 
muy común y que yo cali fi
caría como un tic conserva
dor. Cuando aparece algo 
que es innovador. suele ocu
rrir que en seguida se mani
fiestan actitudes de este ti
po. Este modelo nunca ha si
do en detrimen to ni de la 
educación ni de ni ngún 
puesto docente. Es una ofer
ta que se produce además 
de. y no en vez de. Si un ciu
dadano no puede estudiar 
por las vías convencionales. 
ésta es la opción que tiene. 

Z.E.: ¿Cuáles son las desventajas de este programa? 
M.J.: Creo que. en primer lugar. habría que crear cierta 
imagen social. En otras épocas. la educación a distancia 
tuvo escaso desarrollo. Esto fue así porque muy poca gen-

te sabía de su existencia. y los que sa
bían. tenían la sensación de que era 
muy complicado o para los que viven en terial impreso. Es muy versátil y tiene 

un valor cultural importantísimo. Ade
más. se lo puede consultar en todo mo
menLO. 

"L a educación a 
el medio de la sierra. aislados. Aunque 
en menor grado. todavía se corre con 
esa desventaja. Hay que desterrar esa 
falsa idea y socializar el programa. 
Z.E.: ¿Cómo sería la educación a 
distancia ideaJ? 

Z.E.: ¿Cualquier docente puede sea· 
educador a distancia? 
M.J.: No. El docente necesita un sistema 
de formación específica para pertenecer 
a un sistema de tutoría. Su función sería 
estar disponible algunas horas por se
mana para que los alumnos pudieran 
consultar sus dudas. Esta capacitación 
consiste, en un principio. en la explica
ción de la oferta: a quién está dirigida. 
con qué medios se cuenta y la importan

distancia no reemplaza 
a la formal. Es una 

oferta que se produce 
además de y no 

en vez de." 

M.J.: Me cuesta pensarlo. porque su 
desarrollo depende de más factores 
que la educación normal. ¿Por qué de
cía antes que ahora es un momento 
adecuado para la educación a distan
cia? Porque ahora la tecnología es ac
cesible para la mayoría. Hace veinte 
años establecer un programa de este 

cia de la tecnología. Por otra parte. es importan te que 
comprenda los propios medios didácticos que se usarán 
en este programa. totalmente diferentes a los aplicados 
en una clase convencional. También se puede implemen-

tipo era imposible. inviable. La tecnología era muy cara 
y de compleja utilización. Pero ahora no. se ha socializa
do. Lo ideal sería que todos tuviesen las mismas oportu-
nidades.+ · 

lona Educativa fB) Julio de 1997 



REPORTAJE 

"UNA CULTURA DONDE EL PENSAMIENTO SEA PARTE DEL AIRE." 

La comprensión como 
desafío de la educación y 

el desarrollo de la 
inteligencia para el 
aprendizaje son dos 

cuestiones básicas en la 
escuela de hoy David 
Perkins, graduado en 

matemática e inteligencia 
artificial en el Instituto 

Tecnológico de 
Massachusetts, dialogó 

con Zona Educativa 
sobre la importancia de 

enseñar y aprender en el 
marco de una cultura del 

pensamiento. 

Z.E.: En ese contexto. ¿el 
maestro podría aprender 
de los alumnos? 
D.P.: Sí, sería algo natural 
en un aula donde se vive 
una cultura del pen sa 
miento. 

Una inteligencia 
en desarrollo 

Z.E.: ¿Cómo define la inte
ligencia? 
D.P.: Inteligencia es un 
concepto muy controver
sia]. Últimamente se defi
ne como la conducta en el 
mundo. Una persona inte
ligente es aquella que en 
sus actividades demuestra 
la buena resolución de 
problemas. toma las deci
siones adecuadas. discute 
bien. Hay un patrón de 
con ducta que demuestra 
la inteligencia. Además, 

David Perkins 
hay medidas. pero sólo son 
una metodología técnica 
de captar esta realidad. 
En varios aspectos las me
didas pueden perder la 
esencia de la conducta in
teligente. Son medidas 
parciales. aproximaciones 

Zona Educativa: Usted plantea en 
uno de sus libros que hay que insta
lar en el aula una cultura del pensa
miento, ¿cómo la definiría? 
David Perkins: Una cultura donde 
el pensamiento es parte del aire. En 
la tarea educativa se realizan habi
tualmente tareas que precisan pen
samiento. Cuando específicamente 
nos proponemos como objetivo que 
se incrementen y que se tome con
ciencia de ellas, estamos frente a la 
culeura del pensamiento. ¿Cómo se 
caracterizan? Hay actividades en que 
los alumnos pueden analizar. tomar 
decisiones. resolver y formular pro
blemas. Hay muchas actividades en 
grupos en las que los participantes 
discuten y preparan presentaciones. 

La interacción entre el maestro y los 
alumnos es abierta. 
Z.E.: ¿A qué se re-
fiere con interac-
ción abierta? 

crudas a la conducta inteligente au
téntica. Son indicaciones. nada más. 

Z.E.: ¿La escuela tiene un 
papel activo en el desa
rrollo de las conductas in-

D.P.: Es una inte
racción en que el 
maestro escucha a 
los alumnos y ellos 
escuchan al maes
tro . Los alumnos 
pueden decir lo que 
les parece importan
te. Pueden hacer co
mentarios sobre de
safíos y problemas y 

"E l conocimiento teligentes en sus alum
nos? 

se produce en el 
proceso de 

pensamiento y de 
comprensión." 

D.P.: Creo que la escuela 
tiene un gran papel y es 
muy importante 'que lo 
acepte. Hay una tendencia 
en la escuela de todo el 
mundo a tratar la inteli
gencia de los alumnos co
mo una cosa dada, fi jada. 
Y muchas veces cuando, 

el maestro puede decir lo que se nece
site decir. sin miedo. Tiene que darse 
un sentido de comunidad. de unidad. 

por ejemplo. un alumno demuestra 
dificultades de aprendizaje. básica
mente el docente dice: "no puede 
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aprender esto, es dema
siado complejo: el alumno 
no. tiene la inteligencia 
suficiente··. Pero el hecbo 
es que muchas veces los 
alumnos tienen la babili
dad de aprender si se les 
da el apoyo que necesitan. 
la oportunidad de desarro
llar este eje de aprender y 
pensar. Ofreciéndoles la opor
tunidad de desarrollar acti tudes 
más positivas que los lleven al 
aprendizaje y al pensamiento. Por 
eso es muy importante que la escue
la acepte la responsabilidad en el de
sarrollo de la inteligencia de los 
alumnos. 

Partir de las 
diferencias 

Z.E.: En un aula con distintos alum
nos que tienen distin tas habilidades. 
¿cómo se desarrolla este enfoque de 
la cultura del pensamiento? ¿Cómo 
se traba ja desde una cultura del pen
samiento con esa diversidad? 
D.P.: Básicamente. el trabajo en 
grupos con roles di ferentes es muy 
importante. Pensemos en un grupo 
de tres o cuatro 

R E P O R T A J E 

D.P.: La conducta del do
cente no solamente es di
recta. sino también sim
bólica. Cuando un docen
te actúa de una manera 
particular. se produce el 
efecto directo de su ac

ción. pero al mismo tiem-
po. el estilo de actuar da 

señales sobre la actitud y 
las expectativas del docente. 

Por ejemplo. cuando hace una 

dedicará 
"O 

pregunta puede esperar la res
puesta de manera 
paciente o querer 
una respuesta inebe haber un 
mediata. Estos 
dos estilos seña
lan distintos men
sajes acerca de 
las expecta tivas 
del docente. Pue
de considera r que 
el conocimiento 
es una cosa inme-

a hacer las entre
vistas. Pero tam
bién es importante 
que ocasionalmente 
los chicos traten de 
funcionar en áreas 
no tan naturales 
para ellos. Que va
yan cambiando de 
roles. Deben apro
vechar sus venta jas 
y cada tanto inten

proceso de evaluación 
continua durante la 

experiencia educacional 
y muchas oportunidades 
de modificar y mejorar el 

trabajo." 

tar lo que les cuesta más. Otra forma 
. muy útil es que an alumno enseñe a 
otro alumno. Es una ventaja para 
ambos porque al enseñar se apren

de. Ocasionalmente 
un alumno aprende 

diata: el alumno 
sabe o no sabe: o 
que es un proceso 
que requiere un 

chicos. Un alumno 
tiene la responsa
bilidad de sacar 
in formac ión de 
una enciclopedia. 
otro tiene que en
trevistar a su pa
dre. al director. 
etc. Otro alumno 
debe integrar la 
informac ión de 
los otros dos. El 

"C asi siempre el 
mejor de un compa-
ñe ro porque es tá 
más cerca de su ni
vel de comprensión 
y aprecia más sus 
dificultades. Inclu
so también se usa 
este método entre 
alumnos de distin
tos años. 

tiempo de desarrollo. Otra conducta 
muy importante es si el estilo del do
cente es muy crítico. Cuando un 
alumno da una respuesta. el docente 
puede decir: no. incorrecto o gracias 
por la respuesta. ¿hay otras respues
tas? Luego podría decir: tenemos dos 
respuestas. ¿cuá l creen que es la 
apropiada? Este estilo es mucho más 
abierto. provoca una mayor partici
pación. reduce el miedo. Hay que te
ner claro que la conducta del docen
te es rica en significanción simbóli
ca. crea un clima. una cultura. Es 
muy importante que el docente culti
ve esta conducta simbólica. ya que a 
través de ella señala los valores de la 
cultura de pensamiento. papel de cada uno 

depende r á de 
su inclinación y 

punto de resistencia no 
es el alumno ni el 

docente, sino la cultura 
establecida de la 

escuela." 
Z.E.: ¿Qué cambios 
se tienen que dar 
en el maestro para 
pode r c r ear y 

habilidad. Por ejemplo. qu1zas un 
alumno es más sociable. entonces se 

transmitir una cultura del pensa
miento en el aula? 
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Z.E.: En una cul tura del pensamien
to, ¿el conocimiento dejaría de ser 
acumulativo? 
D.P.: Exacto. se pone más énfasis en 



el proceso de conocimiento y en el 
desarrollo de la comprensión que en 
la acumulación de conocimientos. 
Esto no significa que el conocim iento 
no sea importante. es la base. Es im
portante que el alumno saque infor
mación de cualquier texto o fuente 
como parte de un proceso. Pero 
usualmente el acopio de información 
está en el centro del proceso. En 
cambio en el aula con una cultura del 
pensamiento. esta actividad no es el 
centro. sino un apoyo. una herra
mienta. El conocimiento es una he
rramienta para aprender y 
comprender. El conocimiento 
se produce en el proceso de 
pensamiento y de compren
sión. 

Hacia la 
autoevaluación 

Z.E.: En un aula organizada 
bajo una cultura del pensa
miento. ¿cómo se encara la 
evaluación de los alumnos? 
D.P.: El papel de la evaluación 
es muy importante y muy am
plio. Se pueden realizar prue
bas y calificar con notas. pero 
básicamente la evaluación de
be entenderse como retroali
mentación para el alumno du
rante el proceso de aprendiza
je, no al final. El problema pa
sa por qué se utiliza para com
parar unos alumnos con otros. 
para determinar el éxito de la 
escuela. Lo más importante 
desde el punto de vista del 
aprendizaje es la retroalimen
tación para el alumno. porque 
es un fuerza muy poderosa pa
ra avanzar en el aprendizaje. 
Debe hacerse muy temprano. 
Muy cerca del comienzo de un 
tema o una unidad. por ejem
plo. Debe haber un proceso de 
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evaluación continua durante la expe
riencia educacional y muchas opor
tun idades de modificar y mejorar el 
trabajo. Una característica de este 
tipo de aula es que Jos procesos de 
evaluación están integrados a la ex
periencia. No son eventos separados. 
No hay un período para aprendizaje y 
otro para evaluación. El trabajo es 
continuo donde se dan ciclos de re
troalimentación. Las fuentes de eva
luación son múltiples. Una es el 
maestro. pero muchas veces hay re
troalimentación con otros alumnos. 
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con los padres. Además es muy im
portante cultivar el hábito de la au
toevaluación. 
Z.E.: ¿Es distinta la forma de imple
mentar la cultura del pensamiento 
en el aula en nivel inicial y en nive
les superiores? 
D.P.: En ambos casos se puede ha
cer. simplemente el estilo sería un 
poco diferente. Un niño joven necesi
ta más apoyo. hay menos autocon
troi. metacognición. autoevaluación. 
Necesita apoyo físico. Una limitación 
práctica es que el niño no puede es

cribir. no lee. Entonces el pro
ceso de comunicación debe ser 
oral y fís ico. 
Z.E.: ¿Existen dificultades para 
desarrollar la cultura del pen
samiento con un grupo de alum
nos que en años anteriores ha 
aprendido con otros métodos? 
D.P.: En general no es difícil 
que los alumnos cambien. si tie
nen un docente que Jos apoya 
en el proceso. El docente influ
ye en lo que sucede en el aula. 
Con un maestro que instala un 
ambiente abierto, que provoca 
conversación, conocimiento. 
comprensión. porque organiza 
actividades que demandan pen
samiento, los alumnos van a 
cambiar. Ocasionalmente hay 
un poco de resistencia. Por 
ejemplo. los estudiantes que 
han tenido éxito con la metodo
logía convencional, pero aun en 
este caso. básicamente la per
sona clave es el docente. Casi 
siempre el punto de resistencia 
no es el alumno ni el docente, 
sino la cultura establecida de la 
escuela. Los docentes están in
fluidos por la cultura estableci
da en la escuela -lo que es na
tural-. tienen un estilo de ense
ñanza que el sistema estableci
do apoya, actitudes que han 
asimilado funcionando en ese 
contexto. etc. + 



E 
n toda situación de aula. 
existe una cultura espe
cífica de enseñanza y 
aprendizaje. En algunas 
se priorizan las respues

tas de los alumnos. En otras. sus pre
guntas. En otras -más cerradas- se 
valoriza la explicación del docente. 
¿Cómo hacer para transformar la cul
tura del aula en una cultura del pen
samientd? El propósito de enseñar a 
pensar a los chicos es prepararlos 
para que en el futuro puedan tomar 
decisiones meditadas y tener una ac
titud crítica y reflexiva. 

ENSEÑAMOS? 

ens 

¿Qué es una cultura 
del pensamiento? 

La enseñanza que tiene como objeti
vo una cultura del pensamiento re
quiere de técnicas muy diferentes a 
las que se utilizan en la educación 
tradicional que tienen como centro el 
contenido de las materias. Esta últi
ma puede usarse para enseñar cono
cimientos fácticos. como la regla de 
tres simple o las invasiones inglesas. 
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pero tiene dificultades para lograr 
que todos los alumnos lleguen al pen
samiento abstracto. La otra. en cam
bio. está centrada en desarrollar en 
todos las prácticas del buen pensar. 
El rol del docente es clave para el de
sarrollo de esta metodología innova
dora en el aula. Su papel es funda
mental como orientador, pero sobre 
todo como realimentador. es decir. en 
la tarea de incentivar a los alumnos 
cuando demuestran que sus procesos 
de pensamiento están evolucionando. 
En caso contrario. debe ayudarlos a 
progresar. Un buen ejemp lo: un 



¿QUÉ Y CÓI\10 ENSEÑA ,10 S? 

maestro que elogia a un chico no só
lo por participar en clase sino básica
mente por ofrecer buenos argumen
tos para apoyar su punto de vista. 

Estrategias 
y decisiones 

Supongamos que el docente quiere en
señar cómo se construye una estrate
gia simple para la to-

El ámbito escolar es uno de los espa
cios en donde más se escuchan fra
ses construidas a partir de este tipo 
de lenguaje: ¿Qué creen que pasó? .. . 
¿Alguna otra idea? ... ¿Qué les hace 
pensar eso?... Eso es una teoría. 
¿hay alguna evidencia que la apoye? 
Un buen camino consiste en colgar 
un cartel en la pared con palabras 
como pensar. creer, adivinar. conje
tura, hipótesis. duda, teoría. criticar, 
sostener. investigar. etc. Se pueden 

dejar algunos es
pacios en blanco ma de decisiones y usa 

como ejemplo la com
pra de su auto. La idea 
es que los alumnos 
comprendan que exis
ten diferentes opcio
nes y que puedan pen
sar en los pros y los 
contras de cada una. 
Así. de una manera 
simple. explica paso a 
paso el modelo. la es
trategia general de có
mo se apoyan las deci
siones de todos l os 
días en una lógica de 

"L a educación 
para ir llenando 
con palabras que 
surjan en la clase. 
Veamos este ejem
plo: 

basada en el método 
de la cultura del 

pensamiento 
requiere de técnicas 

de enseñanza 
diferentes a las 
tradicionales." 

Alumno: "Explo
rando el álgebra" 
(título de un nuevo 
libro). ¿Explorar 
es una palabra de 
pensamiento? 
Pr ofes or: Qué 
idea interesante. 
¿Qué motivos 
tienes para 
pensar pensamiento general y 

aplicable a numerosas situaciones. 
Después. forma grupos de trabajo y les 
dice que utilicen esa estrategia para 
reelaborar una decisión histórica: la 
Revolución de Mayo. Les propone que 
se pongan en el lugar de esos actores: 
¿Qué opciones tenían? ¿Cuál era la me
jor? ¿Por qué? Mientras tanto, el profe
sor se pasea por los distintos equipos 
para aconsejarlos y guiarlos para que 
se realimente la experiencia. 

El lenguaje del 
pensamiento 

"El uso del lenguaje del pensamiento 
está constituido por todas las palabras 
y modos de comunicación que posee 
una lengua natural para referirse a 
los procesos y productos del pen
samiento·, explican Tishman. 
Perkins y Jay en su libro 
Un aula para pensar. 

que puede serlo? 
Alumno: En ese título, la 
forma en que se usa la pala
bra explorar significa que quie-
ren que uno piense en el álgebra .. . 
pero de una manera especial. como 
si uno fuera a diverti rse, como un 
aventurero explorándolo. 
Profesor: Muy bien . Escribiremos 
explorar en el cartel. 
Además del afiche. que es un impor
tante estímulo. el docente deberá 
preparar sus clases basándose en 
palabras del lenguaje del pensamien
to tratando de que las preguntas no 
sean demasiado generales. Qué pien
san de es un interrogante de sentido 
muy amplio. En cambio. por qué ra-

zones sostienen que ubica al 
chico en un contexto más de
terminado. La realimentación 
oral, reformulando lo que los 
chicos dicen, también es una 
práctica muy rica. Si un 
alumno sugiere una idea 
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que. de hecho. 
es una hipóte
sis. se puede 
responder algo así 
como "es una buena 
hipótesis. ¿qué evidencias 
tienes para sostenerla?" 

La ·predisposición a 
explorar 

Los buenos pensadores tienen pre
disposición a cuestionar e investigar 
nuevos territorios. Hay que tratar de 
fomentar esto en el aula. Es muy co
mún que los alumnos vean las cosas 
sólo desde su punto de vista y que ar
gumenten a partir de ello. Lo que hay 
que conseguir es justamente lo con
trario: que puedan abrirse a ver más 
al ternativas de cómo hacer las mis
mas cosas. Para romper con eso. una 
actividad interesante puede ser pro
poner a un alumno que piense y ra
zone como otro. 
Por otra parte. el docente debe tra-

tar de promover que sus alumnos 
tengan predisposición a ser más 
cuidadosos y detallados en su 
pensamiento. Puede hacerlo po-

niendo el acento en situaciones en 
las que se (equiere minuciosidad. De
be tratar de crear hábitos. ¿Có-
mo? Teniendo en cuenta que: 
+ Las predisposiciones 

son esenciales para po
ner en práctica el buen 
pensamiento. 

+ Enseñar predisposiciones 
hace que los alumnos sean 
más consciente.s de sus pro
pios patrones de pensamiento. o 
sea de cuál es la forma particular 
en que cada uno de ellos piensa. · 

+ Cuanto más predispuestos al pen
samiento se encuentren los alum
nos. mayor será la comprensión 
de lo que significa el buen pensa
miento. 

+ Promover las predisposiciones al 
pensamiento cultiva hábitos dura
deros de buen pensamiento en los 
alumnos. 



¿ Q UÉ Y C Ó M O E~SEÑA MO S? 

Qué actividades son 
rrogantes en los alumnos y los incen
tivará a reflexionar. Lo que se necesi
ta es que las mis-
mas act ividades 

ran los aspectos que tenían que 
ver con las predisposiciones de su 

pensamiento. 
P•·ofesor: ¿Les pa
rece que el pensa-

La cultura del pensamiento atraviesa 
los diferentes temas y materias. y 

que hoy encaramos 
en clase sean gene
radoras de oportu
nidades para desa
rrollarla. Tomemos 
como ejem plo el 
caso de Al bert 
Einstein. El ejerci
cio consistía en que 
los chicos exami
naran -a partir de 
un texto preparado 
por el docente- su 
proceso de pensa-

"L a cultura del miento de Einstein 
era bueno? ¿Por qué? 
Alumno 1: Se hacía 
muchas preguntas ... 
Alumno 2: Se en
frentó a muchas 
ideas hasta que llegó 
a una que le pareció 
correcta ... 

también el sistema educa
tivo en su totalidad. Es un 
modo de encarar la vida. 
Se puede abordar desde 
cualquier disciplina 
porque su objetivo es 
enseñar a pensar. Por 
esta razón, cualquier 
actividad encarada de 
un modo creativo ser-

pensamiento se 
puede abordar desde 
cualquier disciplina 

porque su objetivo es 
el de enseñar a 

pensar." 
Alumno 3: No se 
quedó fi jo en una so
la idea ... 

virá para generar inte- miento e identifica-

.\u:,T.nDO D\ ClLTtR\ DE PE\S:\:\IIENTOS 

¿Qué cosas hay que tener en cuenta para crear en el aula una cultura del pen
samientá! 
+ Siempre que se presente una buena oportunidad, aprovecharla para explicar 

y demostrar las diferentes formas posibles para la toma de decisiones. 
• Fomentar constantemente que los alumnos sean conscientes de las decisio

nes que toman y de las otras opciones que tienen. 
+ Involucrar a los alumnos en algunas decisiones sobre qué estudiarán después 

pensando estratégicamente junto a ellos. 
• Planificar actividades para que los alumnos puedan realizar ejercicios inte

ractivos para relacionar el conocimiento con nuevos contextos. 
+ Empezar con objetivos manejables con predisposición a ampliarlos cuando se 

revelen nuevas posibilidades. 
+ Es importante que el docente sea explícito con sus alumnos acerca de la pro

puesta que está llevando a cabo: el cambio cultural debe ser un esfuerzo con
junto. Explique abiertamente qué esta tratando de hacer y por qué. 

+ El trabajo en conjunto con colegas siempre resulta muy enriquecedor. Se 
pueden diseñar clases y unidades en coláboración. Ofrece muy buenos resul
tados. 

+ El cuerpo docente deberá intentar usar las dimensiones del pensamiento co
mo puentes entre las diferentes disciplinas. 

+ Se recomienda que el docente comience con una iniciativa modesta. Al 
principio. debe concentrarse en una dimensión del pensamiento que se 
ajuste bien a sus objetivos de enseñanza. Además, debe planificar có
mo la incorporará en una serie de lecciones. 

+ Para terminar. no se debe tener miedo de experimentar. Lo más natural es 
que exista una cierta inseguridad preliminar. como sucede siempre con lo 
desconocido. Pero hay que ser audaz. y siempre continuar aprendiendo mien
tras se trabaja. 
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Mientras los alum
nos hablaban. el pro
fesor iba escribiendo 
en el pizarrón: 

Características del pensamiento 

+ No rendirse. 
+ Hacer muchas preguntas. 
+ Generar múltiples ideas y explica-

ciones. 
• Ser crítico. 
• No detenerse dema-

siado pronto. 
Después. el trabajo 
pros iguió en gru 
pos. La consigna fue 
que cada equipo era 
Einstein. Se les entregó 
una información y se los 
instó a pensar. 
Es fundamental crear artefactos vi
suales como recordatorios (lista. 

cartel) para el trabajo en cla
se. Pero no hay que descui
dar este aspecto en los tra
bajos escritos. Si en una 
investigación o en un tra
bajo grupal o individual. 
un alumno olvida alguno 
de estos puntos -como la 

po sibilida d de 
explorar diferen

tes opciones- el do
cente deberá ponerle al
gún tipo de advertencia.+ 



lnstiwto ol cual pertenece 

Domidlio 

Provincia 

CDn Educable 
los chicos están 

pensando en nuevos 
útiles escolares 

--- -- ----------------------- ---------------~-
Llene el siguiente formulario y participe de un sorteo 
mensual por 20 títulos de la videoteca Educable 
Envíelo por correo a México 2153 ( 1222) Capital o por fax al 308-0083 

Nivel: D Inicial O EGB O Polimodal 

Localidad 

Código Postal Teléfono Fax 

LSe encuentra su instituto conectado al cable de la zona? Nombre del cable 

iUtilizan Educable? 

O Se graban los programas. O Se trabaja en vivo cuando salen los programas. O Lo graban los docentes en sus casas. 

tUtilizan la Guia didáctica de distribución gratuita? 

O Las manda el cable de la zona O Las buscan los docentes O El cable de la zona no las recibe 

Produce y comercializa: ~ 
Programas Santa Clara S.A. ~ 

O Se lo utiliza muy poco. 

México 2153 • (1222) Buenos Aires - Argentina • Tel.: (54·1) 308·1286 • Fax: (54·1) 308·0083 e·mail: tvq @ satlink.com http: //www.satlink.com/tvq 



PROPUESTAS DE PROVINCIAS 

El P.E.I. en Santa Fe: 
un modelo para armar 

Las escuelas santafesinas han abierto un camino para diseñar el Proyecto Educativo 
Institucional, al enfrentar una serie de cuestionamientos de no tan fácil respuesta: 
¿qué es el PE. l.?, ¿para qué sirve?, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, ¿por dónde 

empezamos? ... Las respuestas a tantos interrogantes han resultado más que desafiantes 
porque suponen la superación de una tradición que dejaba a la planificación y a la 

gestión educativa exclusivamente en manos de las autoridades centrales. 

E 
1 Ministerio de Educa
ción de la provincia de 

. Santa Fe. por medio de 
tres documentos edita
dos desde diciembre de 

1996, presenta las bases del modelo 
"Transformación Educativa Basada 
en la Escuela" (T.E.B.E). La inten
ción consiste en llevar el eje del 
cambio hacia nive-
les regional~s y lo-
cales. tomando a la 

La historia de las planificaciones ins
titucionales en nuestro país muestra. 
en el mejor de los casos. un enfoque 
normativo centrado en el ··deber ser". 
que limitaba la planificación a tedio
sos trámites burocráticos. En otros 
casos. simplemente quedaba poster
gada en el escenario de las urgencias 
a las que atienden cotidianamente di-

rectivos y docentes. 
Al asumir la respon
sabil idad de crear 
Jos mecanismos de escuela como uni

dad central de la 
transformación cu
rricular. El Proyec
to Educativo Insti
tucional (P.E.I .), ge
nerado desde la es
cuela. es el instru
mento más eficaz 
para el logro de la 
transformación. La 
in stitución ti ene 
qu e co menzar a 

"E stas propuestas gestión y par ticipa
ción. es necesario 
saber que el modo 
en que la escuela 
elija encarar los di
versos momentos 
del P.E.I. será lo que 
defina su perfil en el 
Muro. La búsqueda 
de esti los participa
tivos que involucren 
a los actores insti
tucionales y los 
compromisos asu-

sentirse protagonis-
ta de la reforma 
edu cativa propo-

son como las más 
geniales 'recetas de 

cocina': siempre fa lta 
algún ingrediente que 

debe elegir el 
cocinero." _/ 

niendo ella misma el sendero que 
prefiere transitar de la "Escuela que 
se tiene. a la Escuela que se quiere". 

midos en cada una 
de las etapas del proyecto debe res
petar la singularidad de la institu
ción. A pesar de las semejanzas. las 
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escuelas no son todas iguales y cada 
una de ellas debe encontrar sus me
canismos de participación para con
vertir al P.E.I. en una estrategia flexi
ble de mejoramiento continuo. Se tra
ta de un proceso donde siempre se 
aprende a reflexionar sobre la pro
blemática escolar desde una postura 
crítica en cuan to a procesos y logros. 
Construir una escuela desde el com
promiso colectivo es un trabajo com
plejo que sin lugar a dudas arroja los 
resul tados más en riquecedores. 

Los principios 
básicos del modelo 

¿Qué es lo que pueden hacer las es
cuelas? Cada institución es una uni
dad de cambio singular con sus pro
pias fortalezas y debilidades. La es
cuela es capaz de elaborar sus pro
yectos curriculares por medio de la 
interacción entre equipos docentes y 
alumnos. de construir un modelo de 
organización y de diseñar sus propios 
planes de perfeccionamiento docente 
a la medida de sus necesidades. 
¿Cómo plan ifica r desde la propia si-



PROP UES T AS D E PRO V I NC I AS 

tuación? Lo que se propone es la uti
lización del principio de investiga
ción-acción. El análisis de los pro
blemas y la búsqueda de acciones a 
realizar son procesos dinámicos y 
participativos que consisten en una 
espiral de ciclos de planificación. ac
ción. observación sistemática y re
flexión. que vuelve a dar paso a una 
nueva planificación con nuevas ob
servaciones y reflexiones. El docente 
se entrena así como un investigador 
práctico de su propia realidad. 
¿Quiénes llevan adelante la transfor
mación? T.E.B.E. se sustenta en una 
serie de acuerdos de participación 
entre los distintos protagonistas de la 
realidad educativa: primero. en una 
trama de compromisos entre los di
rectivos. docentes y alumnos de la 
institución: segundo. con los sistemas 
de supervisión para lograr precisar 
las demandas institucionales; tercero. 
en la interacción y alianza con el res
to de la comunidad que convierten a 
la educación en un problema colectivo 
y en una responsabilidad social: por 
último. la interacción debe darse en el 
plano interinstitucional. siendo que 
las escuelas santafesinas deberán 

Resuelto 
- Propósito 
- Ajuste individual 

D -Integración 
~~~\\ ·~6¡; 

crear vfnculos que potencien su tra
bajo y complementen sus fortalezas. 
Este entretejido de alianzas y com
promisos es condición fundamental 
para el éxito del proceso transforma
dor. La escuela debe dejar de ser vis- · 
ta de manera unidimensional para 
pasar a ser analizada inserta en un 
com plejo nudo de relaciones. 
¿Cuáles son los objetivos? El modelo. 
que se plantea como propósito princi
pal la reforma curricular. no desatien
de en el trat.amiento a ninguna dimen
sión específica de la realidad escolar. 
Toman verdadera importancia. desde 
una concepción de gestión integral. las 
relaciones interpersonales. los aspec
tos organizativos. la distribución del 
poder. la comunicación y la relación 
con la comunidad. El enseñar y el 
aprender no pueden ser pensados só
lo desde la cuestión de los conteni
dos curriculares ya que el alumno 
también aprende valores y saberes de 
la forma en que su escuela se organi
za. del uso particular del tiempo y del 
espacio. y del modo de agruparse con 
el resto de los integrantes de su comu
nidad. La organización de lo escolar se 
piensa como un agente de las innova
ciones educativas. 

Herramientas útiles 

El modelo enfatiza especialmente la 
participación docente. por lo que se 
sugieren para el traba jo en las es
cuelas una serie de actividades e ins
trumentos que intentan alcanzar · 
posturas consensuadas en relación 
con cada punto del P.E.!. Lo que tie
nen de recomendables estas pro
puestas santafesinas es que son co
mo las más geniales "recetas de co
cina": siempre falta algún ingredien
te que debe elegir el cocinero. 
Las actividades insisten en reforzar el 
trabajo colectivo y la identificación de 
los actores escolares con el proyecto 
educativo. Dan soluciones prácticas 
para los equipos docentes en el desa
rrollo de cada uno de los momentos 
del P.E. l.. y ofrecen instrumentos cla
ros para la evaluación de lo realizado. 
En la medida en que cada escuela to
me las actividades como "caja de he
rramientas... podrá seleccionar las 
que mejor le sirvan para armar su 
propio rompecabezas y convertirlo en 
una alternativa transformadora.+ 

Resuelto 
- Reconocimiento 

MODELO OE I)I~SE\IPE\0 UE E LIPO - Dominio sobre 
los cambios 
-Estabilidad 

'*->$ . . ~ Resuelto 
Onentacron~ - Consideración mutua 

~ ¿Por qu~ = -Franqueza Resuelto 
- Flexibilidad 

~ 6 40~ 
'*' Renovació~ '% estoy aqUI? - Interacción espontánea 

~ $ .. 
% '111\11'"~ ~ 

No resuelto ~ 
- Desorientación 
- Incertidumbre 
- Temor 

No Resuelto 
- Cautela 

- Desconfianza 
- Fachada 

Resuelto 
- Procesos claros 

- Alineación 
- Ejecución disciplinada 

Resuelto ~ 
- Visión compartida 

- Recursos asignados 
- Decisiones a nive l 

organizacional 

No resuelto .......,_~ 
~ 
~ - Apatía 

- Escepticismo 
- Competitividad 

No resuelto 
- Dependencia 
- Resistencia 

-Sinergia ~ ¿Por qué -
~ continuar(, 

No resuelto 

~ú ~,# 
~ 1\1\111' 

,. No resuelto 
- Hastío 

- Desgaste 

No resuelto 
- Sobrecarga 
- Falta de armonía 

- Conflicto/confusión 
- Falta de alineación 
- Incumplimiento de plazos 

ET\P\S DE CRE\CIÓ\ ET\P\S f)L SlSTE\TO 
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EXPERIENCI EDUCATIVAS 
&Jranl~e su intcr
._ll.i .• ., ... los chicos 
P.AitP.r;rn la lle-gada 

maestra con 

¿Qué ocurre con los chicos que por sufrir enfermedades 
de tratamientos prolongados deben pasar semanas o 

m.eses sin asistir a la escuela? La escuela va hacia 
ellos. En sus casas o en los hospitales siempre habrá 

un maestro para continuar con su educacján y para 
brindarle apoyo en los momentos difíciles. 

~l\S QUE U~STROS 

e ada docente es maestro de los siete grados a la vez, según cada pa
ciente. y se adapta a los conocimientos de cada uno; por lo general 
son chicos que por su salud deben falLar mucho a la escuela y no lle

van el mismo ritmo que otros de su ed·ad. 
Muchas veces a los hospitales llegan niños que ni siquiera tienen documen
tos; entonces una asistente social se los tramita. Muchos chicos de la calle no 
saben leer ni escribir y sus casos son muy diffciles. Llegan al hospital con la 
policía. o provenientes de insti tutos de menores y muchas veces nunca fueron 
a la escuela . Otros llegan por casos de violencia familiar y se los tiene un 
tiempo en el hospital para protegerlos del entorno hostil que los rodeaba. En 
ambos casos el desafío del maestro es ganarse su confianza. 
Los chicos desean ver al maestro, esperan con ansiedad el momento de las 
clases. Incluso hacen con gusto los deberes que les dejan. Muchos padres, 
que no terminaron sus estudios primarios. se enganchan al ver el entusias
mo de sus hijos. y los docentes los derivan a la escuela de adultos. 
La visi ta del maestro al lado de la cama es para muchos chicos enfermos 
una contención. un ·neces idad; la esperan como a alguien que es más que un 
maestro. 
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D 
entro de la rama de la 
educación especial se 
sitúa la llamada Escue
la Domiciliaria. Aunque 
existe desde hace déca

das en varias provincias, la tarea de 
sus maestros es poco conocida. . 
La función esencial de estas escue
las es brindar escolarización a aque
llos chicos que por distin tos motivos, 
especialmente de salud, no pueden 
seguir concurriendo a clases en sus 
colegios habituales. 
Los alumnos con enfermedades que les 
impiden movilizarse o con tratamientos 
que recomiendan un largo reposo tie
nen en la Escuela Domiciliaria el medio 
para continuar las clases y no perder la 
regularidad del año en curso. Pero los 
que más se destacan son los docentes 
que enseñan en los hospitales a aque
llos chicos internados. enfermos o deri
vados de institutos de minoridad. 

--- ------------------------------------



EX P E RI ENC I AS E D UCAT I VAS 

Cómo trabajan 
Un grupo de maestros se encarga de 
visitar diariamente las distintas sa
las de los centros de salud, llevando 
enseñanza a chicos internados. Se 
acercan a cada cama y cuando en
cuentran un chico recientemente in
ternado se interiorizan de su diag
nóstico. se informan con el cuerpo 
médico sobre la duración de su esta
día en el hospital y si sus condiciones 
de salud le permiten recibirlos para 
las clases de todos los días. 
Si el niño puede recibir sus clases 
(obviamente quedan exceptuados 
aquellos cuyo estado de salud revis
te fragilidad). se le 
toman los datos y la 
escuela domiciliaria 
solici ta el pase des-

cede las dos semanas. Para lapsos 
menores no se justifica todo el trámi
te. pues las clases perdidas se pue
den recuperar rápidamente. 
Pero los chicos no sólo siguen con las 
clases de matemáticas o lengua. 
también están en los hospitales los 
maestros de música. plástica. tecno
logía. etc. Así. al recuperar su salud, 
el alumno puede reintegrarse a su 
escuela sin ningún tipo de desventa
ja respecto de sus compañeros. 

Igual que en 
la escuela 

Un aspecto a desta
ca r es que esta mo
dalidad de enseñan
za es obligatoria; los 

de el establecimien-
to al que asiste nor
malmente. Los pa
dres o encargados 

"E sta modalidad 
padres no pueden 
oponerse a la visi ta 
del maestro. En lo 
referente al nivel 
dentro de los hospi
tales. los contenidos 
son los mismos que 
en cualquier otra es
cuela , y abarcan 
desde la educación 
inicial hasta el sépti
mo grado. que se ex
tenderá hasta el fin 
de la EGB3. De todos 

del menor (asistente 
social en el caso de 
chicos que llegan de
rivados de institutos 
de minoridad o por 
casos de violencia 
familiar) lo deben 

de enseñanza es 
obligatoria; los 

padres no pueden 
oponerse a la visita 

del maestro." 
tramitar, y junto con 
el pase. su docente 
habitual envía un in-
forme de la situación del alumno 
donde constan calificaciones y otros 
datos que serán continuados durante 
su estadía en el centro 
asistencial. 
Una vez que tiene el pase. 
el docente de la escuela 
domiciliaria visita al chico 
jun to a su cama o. si se 
puede movilizar. se reú
nen varios estudiantes en 
un mismo lugar. Cuando 
es dado de alta en el hos
pital. se le concede nue
vamente el pase a su es
cuela común. 
Esta modalidad de ense
ñanza se adopta cuando el 
período de internación ex-

modos. los maestros van adaptando 
los contenidos y exigencias de acuer
do con las circunstancias especiales 
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de cada chico. Incluso reciben las vi
sitas de directores o supervisores. 
como en los demás establecimientos. 
Además. en sus camas los chicos ha
cen los deberes que los maestros les 
encargan para el día siguiente. 
Si el período en el hospital excede los 
dos meses. la escuela domiciliaria le 
entrega el boletín de calificaciones 
del bimestre correspondiente.+ 

PtR\ \OC.\CIÓ\ 

L os docentes que dictan cla
s~s en l~s centros hospif,9la
rlos estan permanentemen

te haciendo cursos de actualización 
en el área de educación especial. y 
debido a lo particular del ámbito 
donde se desempeñan. tienen reu
niones de contención periódicas. 
Pero el rasgo que define a los 
maestros de los hospitales es el 
cariño que brindan a chicos que 
ven sólo algunas semanas y luego 
de reponerse vuelven con sus 
maestras. 
Los chicos reciben de ellos no só
lo la enseñanza de un maestro. si
no la protección de un mayor y la 
compañía de un amigo. Y el tem
ple de estos docentes se pone a 
prueba cuando comparten las que 
saben pueden ser las últimas cla
ses de los chicos con enfermeda
des irreversibles. 
"Es durísimo darle clases a un chi
quito enfermo terminal, es terrible". 

confiesa Lidia Llerena. 
maestra del Hospital 
Pedro de Elizalde. Los 
chicos se encariñan en
seguida con las maes
tras: "nos están espe
rando y es una alegría 
compartir el rato con 
ellos. Cuando tenemos 
alguna reunión. o el día 
de pago de sueldos. nos 
cuesta dejar el hospital 
para ir hasta la escue
la". cuenta la maestra 
Alicia Sesma. 



EX P E RI ENC I AS E D UCAT I VAS 

Otra oportunidad 
on DnQ~.,¡n 
\Jil l~Ul'UIIU 

Un proyecto que surgió como alternativa para un 
grupo de escuelas que se propuso responder a las 

problemáticas acerca de dificultades en el 
aprendizaje, deserción y alumnos con extra-edad. 

Desde hace dos años se está llevando a cabo en la 
zona de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el 

marco del Plan Social Educativo. 

Multigrados 
Esta experiencia de retención escolar 
tuvo, entonces, corno principal objeti
vo la integración entre los alumnos, y 
entre éstos y el docente, en el ámbito 
de cursos multigrado en el que cada 
alumno provenía de distintos grados 
y había que lograr desarrollar un sen
tido de pertenencia al nuevo grupo. 
Los grupos de alumnos 
se formaron contem-

requirió tener en cuenta ciertas cues
tiones que normalmente tienen una 
importancia más relativa. Por ejem
plo, la atención a la diversidad y a la 
consideración de los aprendizajes pre
vios que se realizan antes de entrar en 
la escuela que, de alguna manera, tie
nen gran infiuencia sobre las formas y 
capacidades de comunicación, la in
formación, los modelos culturales y 
los valores con que se manejan. 

Ya co ncluida la 
primera etapa pu
dieron observarse 

E 
ste proyecto comenzó a 
el abor arse en el añ o 
1995 con la participación 
de cuatro escuelas prima
rias ubicadas en contex

tos urbano-marginales: las Nro. 823, 
1254, 9020 y 1315, a las que, en fe
brero de 1996, se agregó la Nro. 613. 
Geográficamente corresponden a la 
sección B del distrito y. salvo la Nro. 
9020 que es de la ciudad de Granade
ro Baigorria, el resto se encuentra en 
la zona norte de la ciudad de Rosario. 
Muchos de los alumnos de estas ins
tituciones pertenecen a lo que se 
puede considerar un sector de ries
go. ya que no tienen sus necesidades 
básicas cubiertas, lo que interfiere 
en su normal crecimiento y desarro
llo, y es común que deban comenzar 
a trabajar a muy temprana edad pa
ra colaborar económicamente con 
sus familias. 

plando que no hubiera 
más de 15 chicos por 
grado que tuvieran so
bre-edad, es decir que 
fueran mayores de lo 
que normalmente debe
rían ser para ese curso 
y estructurando inter
namente los grupos por 
edad. A su vez. los do
centes participantes 
debían tener experien
cia en varios grados, 
disposición para el tra-

"A ctualmente el 
algunos intere
santes logros. Por 
parte de los alum
nos hubo una re
gularización de la 
asistencia y una 
recuperación de 
chicos· que habían 
abandonado la es
cuela. Además se 
produjo un acer
camiento familiar 
y una integración 
del grupo. ya sea 
entre los mismos 

Las autoridades de estas escuelas se 
encontraron con la problemática de 
la deserción escolar, agravada por 
los índices de repitencia y de fraca
so. lo que los llevó a buscar alguna 
respuesta para un elevado número 
de alumnos que, atrasados, tenían 
mayor edad que el resto de sus com
pañeros del mismo grado. 

ba jo en grupo e interés 
en perfeccionarse. ya 

proyecto se encuentra 
en la etapa que han 

llamado de 
'Afianzamiento de los 

contenidos 
curriculares'." 

que se prefirió que eligiesen volunta
riamente participar de la experiencia. 
La particular situación de estos chicos 

alumnos, entre éstos y el docente o 
entre el grupo y el resto de la escue
la. Esto trajo como consecuencia, por 
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Alumnos de 4!1, 5!1. y Mul tigrado participan de la actividad "Pinto mi escuela' ·. 

un lado, una disminución de la agresi- sirvieron para la evaluación final de 
vidad y una mayor tendencia al desa- la experiencia. 
rrollo de la confianza en sí mismos, y Como en toda actividad de este tipo. 
por otro a cuestiones más específica- pudieron detectarse algunos factores 
mente escolares como una mayor in- que facilitaron las tareas y otros que 
serción en las actividades generales la obstaculizaron. Las nuevas pro-
de la institución o un creciente desa- puestas pedagógicas como el trabajo 
rrollo de la oralidad. en talleres y rincones y la implemen-
En lo que toca a los dqcentes también tación del taller de radio. así como la 
se registraron avances en la posibilidad flex.ibilización del espacio del aula en 
de brindar una ma- lo que se refiere al 
yor atención a la di- uso del lugar. el tiem-
versidad. de traba- po y las actividades 
jar en grupos. de que se desarrollan. se 
realizar actividades "L cuentan entre los pri-
diagnósticas y de lo- aS aUtOridadeS de meros. Su éx.ito estu-
grar una apropia- l vo muy relacionado 
ción del interés del estas escue as se con el fuerte compro-
alumno de acuerdo encontraron con la miso docente con la 
con su etapa evolu- experiencia y su inte-
tiva. Para poder ha- prOblemátiCa de la racción con el equipo 
cer todo esto fue ne- deserción escolar." técnico. 
cesario lograr que Se dieron. sin embar-
la escuela como ins- go. algunas situacio-
titución llegara a te- nes que dificultaron 
ner una mayor fiex.i- los avances. Por un 
bilidad en su organi~ lado, cierta carencia 
zación y gestión. de recursos humanos y materiales 

en el área de Especialidades. algu-

Sistematización 
Para esta segunda etapa, el principal 
objetivo era la sistematización del 
aprendizaje y la profundización de lo 
que tuviera que ver con lo pedagógi
co. Para ello. se hizo mayor hincapié 
en recursos como el trabajo grupal. 
talleres y rincones, que ya habían si
do enunciados en la primera etapa. 
Además se trabajó con fichas de au
toaprendizaje para los niños. con di
ferentes instancias de producción 
dentro del aula y fichas individuales 
de seguimiento de cada alumno que 

Las instituciones que les interese 
este proyecto pueden contactarse 
con las escuelas rosarinas: escue
la Nro. 613 "Ovidio Lagos". Mar
tín Fierro 361 (2000). tel. 041-
555163: escuela Nro. 824 "Repú
blica Oriental del Uruguay ... Sal
va t 1150 (2000). te l. 041-
552543: escuela Nro. 1254 "Cmd
te. Tomás Espora ... Superí 2439 
(2000). tel. 041-558006: escuela 
Nro. 1315. Medrana y pasaje Nro. 
1 (2000). tel. 041-385137. 
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En esta experiencia se intentó en
carar el problema de la deserción 
escolar a través de la conformación 
de cursos multigrado. en los que 
alumnos de distintas edades hacen 
juntos un mismo grado. De esta 
manera se pueden atender mejor 
las necesidades propias de estos 
chicos que ya han abandonado la 
escuela o que son potenciales de
sertores y a quienes se quiere rein
tegrar a la escuela. Para ello cuen
tan con maestros que han elegido 
voluntariamente trabajar esta pro
blemática y que se han capacitado 
especialmente para promover el 
rescate de los saberes previos y la 
experiencia particular de estos chi
cos, y el trabajo grupal entre el · 
curso internamente y con el resto 
del alumnado. 

nos inevitables cambios de maestras 
a cargo de los grupos. o casos en los 
que el docente no había elegido estar 
voluntariamente a cargo de la expe
riencia. Además. se observó que. al
gunas veces. no se llegaron a cum
plir completamente los criterios de 
selección de alumnos para la forma
ción del multigrado o hubo dificulta
des en la asunción de roles dentro 
del equipo de dirección. 

Este año 
Actualmente el proyecto se encuen
tra en la etapa que han llamado de 
"Afianzamiento de los contenidos c.u~ 
rriculares .. . para el cual se han re
gistrado algunas novedades. a la vez 
que se recibió un subsidio del Plan 
Social Educativo. 
Si bien participan las mismas escue
las. se ha modificado la cantidad de 
niños participantes, se crearon dos 
nuevos multigrados y .hubo algunos 
cambios de los maestros que estaban 
al frente de los grupos. Además algu
nas escuelas adoptaron el sistema de 
trabajo por áreas (como Matemática, 
Ciencias Naturales. Lengua y Estu
dios Sociales).+ 



LA EDUCACIÓN 

La reforma 
educativa 
en Italia 

mez años de educación obligatoria, aceleración de las 
metas establecidas para los más pequeños y una puesta 

en marcha gradual a concretarse en 1999, son algunas de 
las características de la reforma que propone el ministro 

Luigi Berlinguer para el sistema educativo italiano. 

L 
a gran reforma escolar es
tá en marcha. Fue lanzado 
en el Congreso de los Mi
nistros el proyecto de ley 
"Berlinguer"· para el reor

denamiento de los ciclos de estudio. La 
obligatoriedad de la instrucción se ex
tenderá a una dé-
cada, de los cinco a 
los quince años de 

El ministro subraya que 
el planeamiento de la re
forma educativa no es 
obra de una sola persona. 
que en el fondo no ha sido 
una decisión personal, sino la crista
lización de la voluntad de los italianos 

que no están satisfe
chos con lasrespue~ 
tas que el actual sis
tema da a los proble-edad y la escuela se 

estructurará en dos 
ciclos con la desa
parición del ciclo 
medio. 

"L a obligatoriedad 
mas laborales. de ac
titud y de motivación 
que pesan sobre los 
púberes, adolescen
tes y jóvenes en este 
convulsionado fin de 
siglo. Frente a las crí
ticas que debe afron
tar esta propuesta, 
de parte de algunos 

Luego de meses de 
debates. consultas 
y conflictos el mi
nistro de la Publi
ca Instruzione , 
Luigi Berlinguer. 
ha transformado el 
documento de in-
tención que pre-
sentara en enero 

de la instrucción se 
extenderá a una 

década, de los cinco a 
los quince años de 

edad." 
docentes y padres 
que ofrecen su com
prensible resistencia 
a un cambio tan radi-

en un proyecto de ley de reforma es
colar. 

cal. el ministro pone de manifiesto. 
tratando de aquietar los temores, que 
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el proceso de cambio se llevará a ca
bo en forma ordenada y gradual. Po
ne de relieve, as imismo, que la apari
ción de ciertos elementos novedosos 
busca evitar la mutilación que se pro
duce en la educación cuando se inte
rrumpe inapropiadamente. 

La escuela 
del siglo XXI 

"La formación de la nueva genera
ción". dice el ministro, "constituye 
para nuestro gobierno una responsa
bilidad ineludible, porque en ella se 
apoya la continuidad y el desarrollo 
del sistema democrático. la solidez 
del aparato económico e industrial y 
la esperanza misma de todos los 
miem!)ros de la comunidad ... 



EN EL MUNDO 

Nociones básicas • 3 ciclos con objetivos Enseñanza 

-

Scuo/a dell'infanzia . Ciclo primario 

para empezar a leer · • específicos de enseñanza obligatoria 
y escribir. (por ejemplo: tecnología) . ....__ ____ __. 

3 4 5 6 6 

Scuo/a superiore 

12 13 14 15 · 
Scuola : 

dell'orientamento ¡ 
Acceso a la formación Universidad 

profesional de base 
A año preparatorio. 
B año de orientación general. 
e bienio de orientación dividido en cuatro cuatrimestres autónomos compuestos por módulos 

- disciplinarios característicos: científico, artístico, técnico-profesional, etc. ,.,-;;.-._ 
O año de orientación universitaria. 

nes. de costumbres. El desarrollo de 
la ciencia moderna ha hecho emer
ger la necesidad de completar dicho 
modelo tradicional con la "'transmi
sión-adquisición .. de métodos. la ob
tención de una inteligencia crítica. la 
búsqueda. la profundización y la con
jugación más estrecha entre la fase 
cognoscitiva e intelectual y la fase de 
aplicación e investigación. 

Duran te una cierta época la forma
ción ha tenido como núcleo funda
mental la ·· transmisión" de conoci
mientos consolidados. de tradicio-

En la opinión de Berlinguer. el actual 
sistema educativo y de formación 
italiano es prácticamente el mismo 
desde el inicio del siglo. y ha llegado 

el momento de echar mano de una 
intención reformadora que. teniendo 
memoria del pasado. tome los desa
rrollos de la sociedad. las condicio
nes presentes y las posibles tenden
cias futuras. Se necesita para ello 
convocar a todos los expertos del 
sector, los docentes. los directivos 
escolares, los hombres de la cultura. 
la familia, los políticos. las asocia
ciones. las instituciones sociales. a 
una reflexión conjunta de la cual ob
tener propuestas eficaces y una dis
cusión serena que se desenvuelva en 
la conciencia del interés por el futu
ro del país. 

1 

tos OB,mTI\ OS UE 1"()\1)() 

- El crecimiento del nivel cultural y científico general, y de la habilidad y ca
pacidad profesional. 

- El ·desarrollo de una cultura fundada en la tolerancia. la valorización de 
las diferencias y el valor del pluralismo y de la libertad. 

- El desarrollo de la conciencia democrática y la realización de una ciuda-
danía plena. 

Las estrategias propuestas. 
- Un incremento de la duración de la escolaridad obligatoria de 8 a 1 O años. 
- La afirmación del derecho de los jóvenes a conseguir una sólida califica-

ción profesional. 
- La valorización del profesionalismo de los actores escolares. 
- La realización de un sistema de evaluación capaz de soportar la autono-

mía escolar para un desarrollo armónico y unitario de todo el sistema. 
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Cómo será 
Tres años de escuela de la infancia 
entre los tres y los seis años: seis 
años de escuela primaria entre los 
seis y los doce años y seis años de es
cuela secundaria entre los doce y los 
dieciocho. Una educación. en conse
cuencia. menos segmentada en mu
chos aspectos que la escuela italiana 
actual. y por tanto más idónea para 
garantizar la continuidad de la forma
ción, aun cuando. sabiamente. los dos 
ciclos -primario y secundario- se ar-



ticulan internamente en segmentos 
de menor duración, de uno o dos 
años, cada uno con su propia meta a 
alcanzar, verificar y certificar. 
Un poco en broma, pero cumpliendo 
el objetivo de describir cabalmente 
el funcionamiento de la "nuova scuo
la", se juega en el ambiente educati
vo italiano con la siguiente imagen: 
Para los niños de entre tres y seis 
años es conveniente el monociclo 
(una sola rueda) o ciclo y para los de 
entre seis y doce está el triciclo (tres 
ciclos de dos años cada uno). Para 
los chicos cuya edad va de los doce a 
los dieciocho años llega el momento 
de hacer uso de la bicicleta (dos ci
clos de tres años) . 
En la secundaria los dos ciclos trie
nales de los que hablábamos se arti
culan entre ambos con un año de 
orientación y dos de profundización, 
con la diferencia de que en el ciclo 
inicial, el primer año orienta la elec
ción del rumbo escolar a seguir. y en 
el segundo ciclo, el último año se 
puede dirigir hacia una escuela de 
estudio o una escuela de trabajo pos
terior al diploma. 

~aestros, progra10as 
y planes de ~studio 

Son los docentes los responsables del 
encuentro. de la mediación. de la 
compenetración entre los destinata
rios de la educación (no siempre de-

EN EL MUNDO 

seosos de estudiar, pero sí cargados 
de ansiedad, inseguridades y exigen
cias) y el patrimonio de conocimien
tos de la humanidad (así de enorme. 
poderoso y compeli-
do al aprendizaje). 
··En último · térmi-

actual, verbales y no verbales y a los 
principales ámbitos del saber. 
Una vez concluida la instrucción 
obligatoria de base, común a todos, 

se deberá profundi
zar algunas líneas 
de estudio siguiendo 
los intereses e incli-no. un compromiso 

de esta magnitud 
recuerda que la 
obligac ión de los 
educadores está di
rigida a quienes 
deben superar con 
éxito los problemas 
de motivac ión y 
aprendizaje, y no a 
los que asustados 
por la magnitud del 
cambio se arran-

"L a reforma busca 
naciones persona
les. por un lado, y 
las necesidades de 
la organización la
boral y profesional, 
por el otro. Esto da 
cuenta de que facili
tar la inserción en 
los mercados de tra
bajo es una de las 
grandes razones que 
inspiran la reforma. 
Un punto importan
te del aspecto insti-

evitar la mutilación 
que se produce en la 
educación cuando se 

interrumpe 
inapropiadamente." 

can los pelos por-
que desaparece la 
esc uela media ... , 
opinó el diario genovés ··n Secolo 
XIX", sobre el nuevo proyecto educa
tivo. 
Será preciso entonces, trabajar en el 
aspecto técnico para ajustar conte
nidos y objetivos teniendo presente 
que para todo el ciclo obligatorio de 
diez años es necesario construir, en 
todos los estudiantes. una sólida ba
se de habilidades y conocimientos. 
abiertos a todos los lenguajes de uso 

tucional es la con
fección de los planes de estudio y los 
programas, que precisamente, la ley 
establece que deben estar sujetos al 
control parlamentario aunque no sea 
all í donde éstos se elaboran. La 
prueba de fuego para la ley será el 
propio clima cultural en que veremos 
dispuestos los criterios de proyec
ción de los recorridos formativos y 
las consecuentes indicaciones de 
contenidos.+ 

L\ ESCtEL.\ BASIC.\ E\ EtROP.-\ 

La distinción escolar en tres niveles -elemental, medio y secundario 
superior- está incorporada casi del todo en la Unión Europea. En algu
nos países (Dinamarca, Finlandia, Portugal, España y Suecia) existe un 
primer nivel de escuela básica de una duración de 7, 8 o 9 años que 
comprende los viejos niveles de la escuela elemental y media. En otros 
países (Austria, Bélgica, Alemania) después de la escuela primaria se 
accede a la secundaria. En Gran Bretaña está en curso una reforma pa
ra el pasaje del segundo al primer modelo, con la introducción de una 
escuela básica de los 5 a Jos 14. En Francia la etapa primaria va de los 
6 a los 12 y se reparte en 3 grados de 2 años cada uno. 
En la mayor parte de los países europeos el ciclo escolar obligatorio de 
''tiempo completo" dura hasta los 16 años. En Bélgica. Holanda y Ale
mania a esta obligación se le suma la imposición de un período de 
"tiempo parcial" hasta cumplidos los 18 años de edad. 
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Procesos e romoción 
de innovac·ones 

urr·cular 
Ana MarÍa Zoppi, Susana Argüello, Alejandrina Juárez, Cristina Rojas, Ricardo 

Ruiz y Graciela Wayar. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de Jujuy 

Esta invesUgación consisUó en identmcar y recuperar fas 
experiencias llevadas a cabo en escuelas primarias de fa provincia 
de Jujuy. ( .. .)Aquí se presentan algunas consideraciones acerca de 

cómo los docentes interpretan por qué y para qué se movilizan. 
cuáles son fas condiciones que se asocian con la emergencia de esta 

conducta profesional autónoma, cómo se autoevafúan los logros y 
resultados, entre otras cuestiones. 

( ... ) Para iniciar la investi
gación. se llevó a cabo un 
relevamiento bibliográfico 
para identificar los conoci
mientos sobre el tema ( ... ) 
en nuestro país. ( ... ) Se ad
virtió ( ... ) que era necesa
rio desarrollar una nueva 
posibilidad: ( ... ) mirar la 
dinámica de la eventual in
novación curricular ( ... ) 
buscando el reconocimien
to de las experiencias au
togestionarias llevadas a 
cabo en las escuelas. En 
segundo lugar se analiza
ron comparativamente de-

························111111!111-························ 

finiciones del concepto .. in
novación curricular.. ( ... ) 
para poder darse cuenta 
de cuáles de estas defini
ciones eran las que cada 
docente o cada escuela te
nía presente cuando decía 
innovar. La siguiente ac
tividad consistió en rele
var las acciones y proyec
tos considerados innova
ciones curriculares por los 
propios docentes. ( ... ) Acu
diendo a un cuestionario 
semiestructurado aplicado 
en septiembre de 1993. se 
encontró que un 63o/o de 

las escuelas decía estar 
desarrollando. de manera 
autogestionaria. alguna in
novación. ( ... ) Es necesa
rio aclarar que en el mo
mento en que se concretó 
la consulta, ( ... ) el diseño 
curricular institucional vi
gente era de 1978. Por lo 
tanto. se puede afirmar 
que estas experiencias de
ben ser reconocidas como 
autogestionarios. ( ... ) Sólo 
el 37 o/o corresponde a 
cambios en el modelo di
dáctico ( ... ) Un 38o/o se ba
sa en el supuesto de que la 
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innovación: curricular im
plica el· cambio en el fun- , 
cionamiento institucional. 
( ... ) El 25o/o llama innova
ción · a la emergencia de 
hechos que tienen que Yer 
con 1¡:¡ propia profesionali~ 
dad docente (adopción de · 
·nuevas teorías. acciones 
de perfeccionamiento au
togestadas). 
Estos datos pe'rmiten de
ducir que ( ... ) los docentes 
están intentando superar 
la dependencia técnica y 
política que limitaba su 
derecho a la autonomía 



profesional y están ac
tuando desde el reco
nocimiento de que 
eso implica una 
transformación de 
ellos mismos co
mo sujetos epis
témicos compro
metidos colectiva
mente en procesos 
so l idarios d e 
aprendiza je per
manente. También. 
una transfo rma
ción del contexto 
institucional que 
debe promover 
y sostener esa 
nueva realidad 
académica. Por 
último se reali
zó un releva
miento y análisis 
del "pensamiento" im
plicado en las prácticas de 
los docentes que generan 
estas acciones y proyectos 
de innovación curricular. 
( ... ) En una serie de jorna
das presenciales en las 
que aproximadamente 300 
docentes presentaron pú
blicamente sus experien
cias. 

Dimensiones 
analizadas 

Para el análisis de las ··vo
ces" de los docentes se 
construyeron diversas ca
tegorías para investigar: 
( .. . ) las condiciones que 
facilitan la emergencia de 
sus propuestas de innova
ción. para qué realizan 

esos esfuerzos. 
quiénes son los 

protagonistas y 
los suj etos de 
aprendizaje, en 
qué cons i ste n 
las innovaciones 

y cómo se llevan a 
cabo, la innova
ción curricular co
mo proyecto insti
tucional y su eva
luación. ( ... ) Se re-

conocieron una se
rie de aspectos in
novadores: 
+ el funciona
miento insti
tucional: los 
docentes expre
san que las ta
reas que reali-

zan involucran a 
toda la escuela ( ... ) 

señalando que lo insti
tucional es tructura y 
significa las prácticas 
educativas y posibilita 
su transformación. 

+ los contenidos: ( ... ) 
el énfasis está puesto 
en los contenidos disci
plinares. En la selec
ción, reorganización y 
sustitución de conteni
dos, los docentes ( ... ) 
in tentan que en el pro
ceso de apropiación de 
l os co nten ido s. l os 
alumnos realicen rela
ciones sustantivas. arti
cu lan los contenidos 
con los que se desarro
llan en las provincias 
que reciben a los hijos 
de los emigrados tem
porarios de Jujuy. 

integración de los 
alumnos con proble
máticas sociales. 

• articulación escue
la-comunidad: ( ... ) 
fundamentalmente con 
los padres de los alum
nos ( ... ) compartiendo 
con ellos los espacios 
académicos y sociales. 
También se contactan 
con las instituciones del 
barr io y organizan y de
sarrollan actividades en 
forma con junta . ( ... ) es
pecialmente con insti
tuciones que se dedican 
a la atención de la sa
lud. 

+ la teoría como con
tenido de las innova
ciones: ( .. . ) lo que im
plica una posibil idad 
más cercana de modifi
cación de la lógica de 
las prácticas docentes. 
orientadas muchas ve
ces por hipótesis for
muladas sólo desde la 
experiencia. 

Los docentes recurren a 
las siguientes estrategias 
para lleva r a cabo sus in
novac iones: estu.dio en 
grupo. reuniones grupales 
institucionales, ta lleres d.e 
perfecc ionamiento. reu
niones de padres y alum
nos. ( ... ) Las relaciones 
con los padres se están 
conformando de manera 
diferente: los hacen parti
cipar en las decisiones de 
la institución y en activi
dades en el aula. asignán
doles el rol de legitimado
res sociales de su tarea. 
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1 ~a Innovación t•s 
evaluada 

( ... ) Para el análisis de es
ta dimensión se impuso la 
construcción de una serie 
de subcategorías: 

según el momento 
en que se efectúa: la 
evaluación in i cia l o 
diagnóstica permite al 
docente saber cuál es el 
estado en que se en
cuent ran los niños y 
ta mbién sus prop ias 
prácticas en el con
texto institucional. 
( ... ) Es útil en la 
programación de 
acciones. ya que 
les permite posi
cionarse frente a 
la situación, in
terpretarla y des
de allí plantear la 
innovación que és
ta requiere. La eva
luación de proceso 
( ... ) le permite al 
docente conocer 
cómo está desa
rrollando la in
novación. ( ... ) 
Además del ca
rácter retroali
mentador que 
los docentes 
le asignan a la 
evalución procesual. 
debe rescatarse tam
bién el lugar que ocupa 
en l a pr omoci ón de 
aprendizajes colectivos 
y favorecer la comuni
cación entre ellos. 
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el docente, sujeto
objeto de la autoe
valuación: ( .. . ) com
prende, a veces, la tota
lidad de la institución y 
en otros casos se focali
za en segmentos o as
pectos concretos de la 
real idad escolar. ( ... ) 
Muestra la profesionali
dad que están asumien
do los docentes, al plan
tearse si está haciendo 
lo que se propone o no y 
por qué y qué grado de 
responsabilidad le co
rresponde en ello. 
apreciación de lo
gros y dificultades: 
en este rubro los docen
tes comprometidos con 
innovaciones curricula
res demuestran su ca
pacidad de tomar dis
tancia de los hechos. de 
analizarlos y valorarlos 
y exponen los diversos 
resultados de sus inno
vaciones. ( ... ) Los lo
gros de las innovacio
nes se sitúan en diver
sos aspectos: ( ... ) en el 
ap rendizaje de los 
alumnos en las distintas 
áreas. en el desempeño 
social y en la formación 

de actitudes. ( ... ) La 
identidad y tradición 
oral ocupa un lugar 
muy im por tan te. El 
hecho de que los 
alumnos reconozcan 
su identidad cultu-
ral ( ... ) y trabajen 

con ello. ya sea en el 
aula o en el proyecto 
institucional, a través 
de una radio comunita
ria con alumnos. padres 
y abuelos. son innova
ciones que los docentes 
impulsan en su afán de 
regionalizar el currícu
lo. 
( ... ) Identificar las difi
cultades que se presen
taron en las innovacio
nes resulta necesario y 
pertinente a los fines de 
responder a una eva
luación como proceso 
de comprensión y mejo
ra. ( ... ) Entre ellas se 
reconocen: dificultades 
relacionadas con el co
lectivo docente ( ... ) y 
con el uso de determi
nadas estrategias ( ... ). 
el currículo oficial como 
!imitador de la práctica 
( ... ). el contexto social 
como !imitador de la in
novación ( ... ). la buro
cracia del sistema como 
obstáculo. 
la metaevaluación: 
( ... ) al interrogarse acer
ca de la propia evalua
ción. el docente abre un 
proceso de cambio pro
fundo y significativo en 
relación con sus modos 
de evaluar y analizar sus 
innovaciones. ( ... ) 

Algunas conside· 
raciones finales 

A modo de reflexiones fina
les. es posible destacar al
gunas ideas: ( ... ) la apre
ciación de las fallas de la 
escuela se inicia con la 
conciencia del propio ma
lestar. ( ... ) La conduc-
ta innovadora se 
or ienta fu nda
mentalmente a 
la búsqueda de 
algú n va lor 
educacional 
que se conside
ra todavía no 
suficientemente 
logrado ( ... ). Atender 
los intereses y las nece
sidades que las personas 
sienten y expresan es otro 
fun damento de estas 
prácticas educaciona-
les innovadoras ( ... ). 
La realidad se inter
preta y se valora 
cuali ta tivamen te, 
de modo perma
nente y en conso
nancia con la lógi
ca de la vida coti
diana ( ... ). El servi
cio educat ivo eri 
opinión de los maes
tros debe articular
se con la cultura 
propia de cada co
munidad ( .. . ). La 
reflexión en la 
acc ión es una 
instancia insos
layabl~ del pen
samiento edu-
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cativo crítico ( ... ) La prác
tica de los docentes que ge
neran innovaciones curri
culares en sus escuelas no 
es individual ni solitaria 
( ... ). La teoría como insu
mo de nuevos conocimien
tos es fuente generadora y 
criterio de referencia de la 

praxis in
novadora 

( ... ). La propia 
capacidad de inno

vación no se relacio
na necesariamente 
con la definición de 
reformas político-
educativas más 
estruc tu rales 
( ... ). El auténti
co cambio curri
cular es. desde 
las concepciones 

pedagógicas de los 
maestros. un pro
ceso gradual y no 
una ruptura técni
ca.( ... ) Finalmente. 
la valoración profe-

sional del docente 
es condición ine
ludible para la 
innovación cu
rri cular. auto
sustentable y 
per man ente 
( ... ). 
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En esta edicÍÓn, Zona Educativa comenta los diseños curriculares 
de las provincias de Buenos Aires, Formosa y Jujuy En el primer 
caso, ya fueron distribuidos en la provincia. En los dos últimos, 

comenzaron a repartirse en el mes de junio. 

no de los primeros 
puntos que toca el 
diseño curricula r 

formoseño es el tema de la 
diversidad directamente 
relacionada con la cotidia
nidad. Cada contexto so
cial categoriza la realidad 
de diferente manera. Esta 
idea está en la base de las 
concepciones de sujeto y 
de conocimiento de este 
documento. Plantea que el 
maestro enseña a conocer 
cuando enseña a pensar 
desde las distintas disci
pl inas. permitiendo al 
alumno formularse pre
guntas. acceder a nuevos 
problemas y revelarse a la 
pregunta del otro. Consi
deraciones sobre los niños 
con necesidades educati
vas especiales y el bilin
güismo ocupan apartados 
específicos . Dentro de l 
marco general incluye 
gráficos or ientador es 
acerca de los distintos ni
veles de concreción curri
cular y, por otro lado los 
lineamientos de política 
educativa para la trans
formación de Formosa. A 
continuación se caracteri
za la Educación General 

DISEÑO CURRICUlAR PROVINCIAL. EGB 1 y EGB 2 . MlNISTERIO 

DE EDUCACIÓN DE LA PROWNCIA DE FORMOSA. 1997. 

(',()Bfi!RNO De LA PROVINCIA l).E JlOttMOSA 
Mlnl~lerio dt: (;ultiJfa y rdu~:urlbn 

Básica. especificando sus 
objetivos, funciones y ex
pec tativas de logro del 
primero y segundo ciclos. 
Dentro del encuadre peda
gógico-didáctico definido 

por la tríada contenido
alumno-docente. se espe
cifican criterios de selec
ción y orga nización de 
contenidos. El aspec to 
fundamental a tener en 

Zona Educativa @) Julio de 1997 

cuenta es su significativi
dad para los alumnos. Es
te diseño adopta un enfo
que interdisciplinar y glo
balizador para la organi
zación de los conten idos al 
entender que deben pre
sentarse a los alumnos co
mo un todo conexo. rela
cionados entre sí y no co
mo partes independientes. 
Una sección especial tie
nen los contenidos trans
versa les y algunas pro
puestas para organiza rlos. 
La evaluación incluye tres 
campos in terdependien 
tes: el sistema educativo. 
la institución y el aula. En 
el ca pítulo sobre Proyecto 
Educativo Institucional se 
detallan objetivos a alcan
zar por la escuela formo
seña. teniendo en cuenta 
que sólo el 25o/o de los es
tablec im ientos de nivel 
primario son urbanos y 
concentran el 68o/o de la 
matrícula. mientras que el 
otro 75o/o de escuelas son 
del ámbito rural y recibe 
solamente un 32% de la 
matrícula. A partir del se
gundo ciclo de la EGB se 
agrega inglés a las demás 
áreas curriculares. 
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os documentos curri
culares bonaerenses 
no están organizados 

por áreas. En varios cua
dernillos se describen Jos 
fundamentos del currículo. 
los marcos generales técni
co-pedagógicos. los funda
mentos y criterios de selec
ción de contenidos para ca
da área, las expectativas 
de logro de cada una de 

ste documento em
pieza describiendo 
el proceso que lle-

vó a la elaboración de los 
diseños curriculares. Den
tro de sus fundamentos 
generales incluye los prin
cipios organizativos didác
ticos que permiti rán ela
borar las estrategias de 
enseñanza. entre ellos. el 
lenguaje y la comunica
ción. la creatividad. la glo
balización. la in terdiscipli
nariedad. la transversali
dad y la evaluación. Entre 
los contenidos transversa
les propuestos se encuen
tran: la educación am-

DoalMEM'os CURJHctJIARES. CONSEJO GENERAL DE 

CULTURA Y EDUCACIÓ ' DE lA PROVI CIA DE BUENOS 

AIRES. 1996. 

ellas. las orientaciones de 
apoyo didáctico y sugeren
cias bibliográficas. 
Una de las particularida
des de esta provincia es 
que los capítulos de los 
Contenidos Básicos Co
munes sobre Tecnología y 
Formación Ética y Ciuda
dana no se corresponden 
con áreas curriculares es
pecíficas. sino que se de
sarrollarán en todas las 
ár eas. Los conten idos 
propios de la Formación 
Ciudadana serán inclui
dos en el área de Ciencias 
Sociales. En lo que se re
fiere a la Formación Ética 
se considera que sus con
tenidos están relaciona
dos con la formación mo
ral y como consecuencia 
no pueden separarse de 

una formac ión integral·. 
Lo tecnológico se integra
rá a los con tenidos de ca
da área según las corres
pondencias emergentes. 
En el tercer ciclo de la 
EGB se dedicará un lapso 
específico para el desa
rrollo de Jos contenidos de 
Tecnología. Para la defini
ción de su modelo ma
croestructural. este dise
ño contempla tres tipos 
de factores: los epistémi
cos, los pedagógico-didác
ticos y los pragmáticos, 
originados en la realidad 
de los recursos humanos 
del sistema y en las posi
bilidades institucionales 
actuales. Su diversa natu
raleza puede contradecir
se en ciertos aspectos. En 
el Nivel Inicial y en prime-

DlS~O CURIHCUIAR PllOVINCIAL. NIVEL IMCIAL, EGB 1 Y 
EGB 2. PROVINCIA DE JUJUY. 1997. 

al docente biental, sexual, 
vial. para la paz. 
para la igualdad 
de oportun ida
des. para la sa
lu d. para el 
co nsumo. La 
e va 1 uac ión es 
co nsi dera da 
un proceso in
tegral en tanto 
comprende lo 
conceptua l, 
procedimen
tal y acti tu di

DISEÑO 
CURRICULAR DE 

EDUCACióN 
GE ERAl BAsrcA 

en su ca
pacidad de 
enseñar. La 
escuela es 
en tendida 
como ámbi
to donde se 
promueve la 
participación 
de todos sus 
mi embros, 
cada uno en 
el rol que le 
compete. Pero 

na!. Debe estar integrada 
con la ta rea educativa y 
orientar al alumno en su 
proceso de aprendizaje y 

~'"''• c., lQ 

se aclara que 
no existe un modelo de 
institución único y válido 
para todos los establecí-
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ro y segundo ciclos de la 
EGB un solo docente se 
hará cargo de las áreas. 
excepto de aquellas que 
requieren especialistas. 
En el tercer ciclo el abor
daje de los contenidos se 
caracteriza por un recorte 
más especializado. por 
ello cada área quedará a 
cargo de un docente espe
cífico. Se establecen ex
pectativas de logro por ni
vel, ciclo y área, a partir 
de las cuales el equipo do
cente elaborará las metas 
anuales. En el capítulo 
destinado a la evaluación 
y la acreditación se espe
cifican los distintos obje
tos a evaluar, las expecta
tivas de logro, las funcio
nes y las técnicas de eva
luación. 

mientas educativos. El 
alumno es considerado el 
punto de part i da del 
aprendizaje que irá cons
truyendo el objeto de co
nocimiento a partir de su 
propia acción significati
va. Este documento resal
ta la necesidad de un do
cente pa rti cipat i vo y 
orientador. que no se limi
te a ser transmisor de co
nocimientos. sino que se 
constituya en mediador en 
el proceso de aprendizaje. 
Se valora la autonomía del 
docente que le permita es
tablecer una relación ho
rizontal con los alumnos. 
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Qué pasa con los chi 
V n 1994 se realizó un 
....; • Censo Nacional de Do
----..J centes y Establecimien
tos para dar inicio a una nueva 
etapa en la historia de la infor
mación educativa. Esto fue ne
cesario debido a que se había 
descuidado la imprescindible 
continuidad en la recolección de 
información. base de un sistema 
de estadística confiable. 
En este número presentamos al
gunas cifras básicas sobre los 
alumnos de la escuela secunda
ria. En esta página se puede ver 
la cantidad de alumnos que había 
en 1996 en cada año de cada mo
dalidad. Este dato. que fue toma
do en el relevamiento anual de 

Cuántos 

abril de ese año. es definitivo. Pe- Otra cosa totalmente distinta es 
ro además de saber la cantidad de 
alumnos del secundario nos pare
ció importante mostrar algunos 
otros elementos como cuántos 
llegan a graduarse o cuál es el 
porcentaje de repetición. Esto no 
es tan fácil. si queremos dar ci
fras definitivas. En el caso de la 
cantidad de alumnos que repiten. 
no hay problemas porque cuando 
se levanta información censal. co
mo se hizo en el censo de 1994 y 
como se hace anualmente desde 
1996 en el mes de abril. esta ci
fra se pregunta y resulta fácil 
computarla. El Cuadro 3 ofrece 
esta información con cifras defini
tivas de 1994. 

de 

cuando queremos tener una idea 
de cuántos alumnos que ingresa
ron a 1 er. año llegan a graduar
se. La dificultad en este caso re
side en que para saber esto hay 
que empezar a contar cuántos 
jóvenes ingresan un año deter
minado al 1 er. año del secunda
rio; luego ver cuántos de ellos 
pasaron a segundo al año si
guiente y cuántos a tercero al 
otro año y así sucesivamente. 
Esto se llama hacer el "segui
miento de un cohorte". 
Este procedimiento tiene una 
condición: necesitamos datos de 
una serie de años. para ir siguien
do a la cohorte que estamos ana-

tlltl nano a o o 
Tal como se aclara en el recuadro. hay que tener en cuenta que éstas son cifras aproximadas y a las que se les debe 

aplicar el porcentaje de repetición de cada año. 

Cuadro 1 
Año de estudio 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Bachiller y Comercial 83 65 

Técnica 

Fuente: Elaboración ··zona Educativa··. Cifras provisorias. 

Las modalidades clásicas Bachiller y Comercial retienen algo menos del 40% de los alumnos que ingresan. En el caso de la 
escuela técnica, la retención es de alrededor del 20%. 
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• co en a sec ____ __ a a 
!izando desde el primer año hasta 
el año de egreso. En nuestro caso, 
esto es un problema porque, co
mo se dijo más arriba, las series 
estadísticas recién se empezaron 
a recomponer a partir de 1994, 
cuando se hizo el Censo Nacional 
de Docentes y Establecimientos. 
Entonces, el cuadro de retención 
que aparece en la página 60 

(Cuadro 1) es sólo una aproxima
ción para dar una idea. Está cal
culado tomando las cifras del 
Cuadro 2 y haciendo el pareen ta
je relacionando EN UN MISMO 
AÑO ESCOLAR (o sea NO si
guiendo una cohorte) los alumnos 
de los diferentes cursos. Es bue
no recordar, entonces, que en el 
caso de este cuadro, no se tratan 

de cifras definitivas, sino de una 
aproximación global al problema. 
Aun más, estas cifras deben ser 
leídas teniendo en cuenta que (tal 
como sabemos por el cuadro 3) 
en primer año hay cerca de un 
10% de repetidores, por lo cual 
la retención aproximada debería 
considerarse un 10% más baja 
de lo que aparece aquí. 

Cuántos alumnos hay en cada año y modalidad 
De los casi 2.400.000 alumnos que hoy cursan la escuela secundaria, el 78% concurre a las modalidades más clásicas 
(Bachiller y Comercial), un 17% a escuelas técnicas y sólo un 5% a otras específicas como Agropecuaria o Asistencial. 

Año de estudio 

1º 2º 4º 5º 

Todas las 
modalidades 

2.387.474 701.111 573.559 434.638 354.057 286.569 37.540 

Ciclo básico 1.397.546 562.063 469.701 365.782 - ------
Bachiller 

Comercial 

Técnica 

Agropecuaria 

Asistencial 

Otras 

307.212 

178.406 ll 

429.498 139.048 103.858 

15.229 

356 

59.227 l! 

F'uente: Relevamiento Anual 1996. Da tos definitivos. 
Dirección General Red F'ederal de Información Educativa. MCyE. 

68.856 

F 
¡¡ 

[1 

ll 
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166.481 

97.136 

49.716 

6.886 
-

167 

33.671 
•' 

137.788 2.943 

80.550 720 

38.441 

5.740 

189 

23.861 

29.579 

2.603 

1.695 
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~orcentaje de repitentes del nivel de enseñanza 
· media ·por modalidad y año de estudio 

Un pro.b)ema que preocupa a lo largo de todo el sistema es la repetición. En el nivel medio, el peso de la repetición 
es mayor en 1 ll y 2ll años, disminuye a partir de 3er. año, para perder importancia en los cursos superiores . 

. Cuadro 3 -r· g rg~~~::. . . 

Modalidad --~ 1º 2º 

Ciclo Básico 9,9 
. -

,. · Bachillerato 11,0 10,4 

Comercial 11,2 

Técnica 13,2 

Agropecuaria 9,3 9,1 
----------

Asistencial 1, 7 3,2 

Otras 

Total 

5,9 6,0 
------~~----~~-

10,1 11,2 

Años 
3º 

Fuente: Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos 1994. 

4º 5º 6º 

5,2 0,7 1,0 

4,4 0,4 0,0 

6,2 4,4 0,6 

3,8 1,6 0,5 

0,0 0,0 

3,0 0,7 0,0 

1,2 0,7 

Para tener una idea más completa de lo que pasa con la repetición es importante tener en cuenta cómo van abandonando los 
chicos entre primero y quinto/sexto años. Los bajos porcentajes de repetición en 4ll, 5ll y 6ll años reflejan una matrícula que ya 

ha dejado muchos chicos en el camino. 

¿Se anima a seguir una cohorte en su escuela? 
Para eso llene la siguiente planilla 

.:~~~------=::z:r-:~-~ICII!!II----=-----=-=---=-. R= son los que repiten y 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

2 

: ~-sta sería la cohorte de 1990. Haciendo lo mismo para varias cohortes d,iferentes se puede saber 
si la escuela mejora o no sus índices de retención. 
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por eso al año siguiente 
cursan el mismo grado (o 
año). 
D= son los que no están 
más en la escuela y por 
eso también los restamos. 
P= son los promovidos. y 
por eso van al año siguien
te al grado-año posterior. 
E= egresados. 

Si lo desea. puede en
viar estos datos a Zona 
Educativa: Pizzurno 
935 - 1 er. piso. oficina 
144. (1020) Capital Fe
deral 



En esta seccÍÓn se publica jnformacÍón sobre congresos, 
cursos, talleres relacÍonados con el quehacer docente. Qujenes 
quÍeran comunÍcar actMdades que se encuadren dentro de este 

espacÍo deben dÍrÍgÍr su correspondencÍa a: 

Revista "Zona EducatiJ'a" 
Pizzurno 935 -1 er. piso, oficina 144 

(1020) Capital Federal 

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

Enc.uentros 
• · Del 31 de julio al 2 de 
agosto se realizará el 
Congreso Nacional de 
Educación Musical cuyo 
título es ··La educación 
musical en la Argentina de 
hoy: entre la utopía y la 
realidad··. Tendrá como se-

de el Conservatorio Muni
cipal de Música (Sarmien
to 1551, 6° Piso). Se lleva
rán a cabo paneles temáti
cos y talleres de nivel Ini
cial. EGB 1. 2 y 3. Polimo
dal y terciario. Para mayor 
información e inscripción 
comunicarse al 302-6928 
o por fax a los números 
304-7997/9960. 

todas las es-
cuelas 
parti 
cipan
tes. Pa
ra inscri
birse deben 
enviar un 
mensaje a: 
cip@pccp
.com.ar. 
que inclu
ya: nombre 

• La F'ederación Interna
cional de Educación F'ísica 
(F'IEP) organiza las 3ras. 
Jornadas de Educa
ción Física del Merco
sur. que se llevarán a ca
bo entre el 15 y el 18 de 
agosto en la ciudad de 
Córdoba. Se rea lizarán 
reuniones de delegados de 
la F'IEP y de las asociacio-

El Centro de Informática Psicopedagógi
ca (CIP) invita a alumnos y docentes de 
todas las áreas del 2do. ciclo de EGB de 
todas las escuelas del país a festejar el 
Día de la Tradición (10 de noviembre) con 
un fogón telemático. El objetivo es 
crear un espacio de comunicación y ex
presión utilizando las nuevas tecnologías 
que permiten trascender las paredes de 
la escuela y formar un gran equipo de 
trabajo. El modo de comunicación será el 
correo electrónico. que puede ser de la 
escuela o de algún particular. La inscrip
ción es hasta el 31 de agosto. A las es
cuelas in teresadas se les enviará un plan 
de trabajo con actividades sugeridas y 
material didáctico de apoyo para poner 
en marcha el proyecto interescolar. Los 
trabajos realizados por los alumnos se
rán procesados por el CIP y enviados a 

de la institu
ción. dirección pos
tal. teléfono y fax. di-
rección electrónica que utilizarán. indi
cación de los cursos en que desean parti
cipar y cantidad de alumnos y nombre de 
la persona que coordinará la experiencia. 
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nes de profesores de edu
cación física de los distin
tos países. talleres y cur
sos. Para más información 
dirigirse personalmente al 
Centro Integral del Docen
te: General Paz 419, Cór
doba. Tel. (051) 214223, 
fax (051 )249925. Por co
rrespondencia dirigirse a 
la F'IEP: Diego de Torres 
1144. (5006) Córdoba. 
fax.(051) 555058. 

• En el marco de la Mega
Exposición Computación '97. 
se realizarán del 30 de agos
to al 2 de septiembre las 
Jornadas de Informática 
Educativa '97 en el Predio 
F'erial de Palermo (ciudad de 
Buenos Aires). El objetivo de 
este encuentro es debatir 
ideas y aplicaciones de las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación a la 
práctica educativa. Se han 
organizado conferencias. de
mostraciones de software. 
paneles. cursos tutoriales. 
etc. Para obtener más infor
mación dirigirse a Rivadavia 
5427. 6° piso. (1424) Capi
tal. Tel. 902-4989. fax 901-
1877. e-mail: horizonte@da
tamarkets.com.ar 



• Los días 19 y 20 de sep
tiembre tendrán lugar las 
Prüneras Jornadas de 
Investigación en Edu
cación organizadas por 
institutos de educación su
perior de la provincia de 
Mendoza. Están destina
das a estudiosos de la edu
cación y a profesores y 
alumnos de carreras que 
se relacionan con la educa
ción del ámbito nacional y 
de la República de Chile. 
Quienes lo deseen pueden 
enviar sus ponencias hasta 
el 15 de agosto. Para ma
yor información e inscrip
ción dirigirse a la Escuela 
Normal Superior "Tomás 
Godoy Cruz". Rivadavia 
350, (5500) Mendoza. 

• Fundaustral organiza 
por séptimo año consecuti
vo el Congreso Interna
cional de Informática 
Educativa '97 que se rea
lizará los días 16. 17 y 18 
de octubre. Se realizarán 
conferencias. demostracio
nes, paneles de discusión y 
se contará con la presencia 
de especialistas locales y 
extranjeros. Todos aquellos 
interesados en participar 
pueden presentar sus po
nencias hasta el 1 ero. de 
agosto. La sede del congre
so será el Colegio del Sal
vador. Para informes e ins
cripción dirigirse a Fray L. 
Beltrán 267. (1 406) Capi
tal Federal o comunicarse 
por teléfono al (O 1) 632-
6036 miércoles y viernes 
de 15 a 20. fax (01) 633-
2828. Personalmente pue
den acercarse a Av. Córdo
ba 859. 1 P ·x. Capital. de 
10 a 18 a partir del 11 de 
agosto. 

• Del 27 al 31 de octubre se 
realizará en el Estadio de la 
ciudad de Mar del Plata la 
Décima Reunión Nacio
nal de Educación en Fí
sica. organizada por la Aso
ciación de Profesores de Fí
sica de la Argentina. Se lle
varán a cabo presentacio
nes de trabajos de investi
gación y desarrollo. exhibi
ciones de material científico 
y didáctico. conferencias y 
mesas redondas y cursos
talleres de actualización pa
ra docentes de todos los ni
veles de enseñanza. Para 
informes e inscripción (ven
ce el15 de septiembre) diri
girse a la !"acuitad de Inge
niería. Av. Juan B. Justo 
4302. (7600) Mar del Plata, 
fax (023) 81-0046. e-mail: 
stimler@mdp. edu.ar 

• El Departamento de 
Ciencias de la Educación 
de la Universidad Católica 
Argentina ofrece dos cur
sos para la Red Federal de 
Formación Docente Conti
nua: Capacitación Labo
ral (del 11 de agosto al 20 
de octubre y Evaluación 
Educativa (del 11 de 
agosto al 16 de octubre). 
Para mayor información di
rigirse a Bartolomé Mitre 
1869. Capi tal Federal. tels. 
371 -3077 y 374-2943. fax 
374-2921. De lunes a vier
nes de 9 a 13 y de 15 a 20. 

• El departamento de Hu
manidades de la Universi
dad Nacional de Lanús 
anuncia la apertura de la 
Licenciatura en Audiovi-

• Las ciencias naturales 
en el nivel inicial. Volumen 
1 y 2. Miguel Angel Man
cuso. Aurelio Rodríguez. 
Alicia Vespoli). Ediciones 
Grupo Naturalito. Buenos 
Aires. 1997. 

• Para la libertad. Publi
cación bimestral para Ni
vel Inicial y EGB. Año 3. 

sión. Las dos especialida
des de esta primera etapa 
son: Técnico universitario 
en sonidos y grabación. Téc
nico universitario en pos
producción audiovisual. Los 
in teresa dos en recibir más 
información pueden dirigir
se a Habana 568. Valentín 
Alsina. Tels. (01) 208-
1786/1467/1587 (in t. 1 04). 

• El Centro de Educación 
e Investigaciones Musica-
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l,nblicacionrs 
Nro. 13. Buenos Aires. 
Mayo/junio 1997. 

• Aula Abierta. Revista de 
educación. 3er. ciclo de 
EGB y Polimodal. Año 6. 
Nro. 55. Buenos Aires. 
Mayo 1997. 

les Collegium de la ciudad 
de Córdoba ofrece dos 
cursos: Perfecciona
miento en técnica pia
nística (entre julio y sep
tiembre ) e Investigacio
nes en Nivel Inicial y. 
su propuesta didáctica 
(entre agosto y septiem
bre). Para mayor informa
ción dirigirse a Collegium. 
Caseros 963. Córdoba. 
Tel. (051) 210232. e-mail: 
elsa@powernet.com.ar 



SERVICIOS 

• El laberinto de Jos tex
tos. Lengua oral. com
prensión y producción de 
textos y proyectos. 4to., 
5to. y 6to años de EGB. 
(Liliana Cinetto, Adrián 
Cabra!, Andrea Sabarís, 
Silvia Seoane. Marcela 
Costa. Mabel del Gesso). 
Editorial El Ateneo. Bue
nos Aires. 1997. 

• Está abierta la inscrip
ción para los cursos Dis
ciplina sin sanciones y 
Límites que favorecen 
el aprendizaje coordina
dos por la escuela para 
padres y educadores. Las 
actividades se organizan 
en las escuelas de todo el 
país que Jo soliciten. Para 
más información dirigirse 
a Paroissien 2519. (1429) 
Capital Federal. Telefax. 
(01) 702-7240. 

• Revichicos, una revista 
escolar hecha por los chi
cos. para todos. Año 1, 
Nro. 1. Escuela Fiscal 
Nro. 183 de Máximo Paz. 

Provincia de Santa Fe. 
.,.,..,...-._ Abril 1997. 

• El Departamento de Cien
cias de la Educación de la 
Universidad Católica Argen
tina ofrece el curso de ex
tensión: El cine nos pro
pone ... : la figura del 
maestro. Se inicia el 19 de 
agosto. Para mayor infor
mación dirigirse a Bartolo
mé Mitre 1869. Capital Fe
deral. tels. 371-3077 y 374-
2943. fax 374-2921. De lu
nes a viernes de 9 a 13 y de 
16 a 20. 

·~ Misceláneas 
• La Secretaría de Recur
sos Naturales y Desarrollo 
Sustentable convoca al con
curso Buen ambiente. Po
drán participar docentes y 
alumnos de escuelas de to
do el país. Deberán presen
tar trabajos que aborden 
procesos de transformación 
hacia una sociedad sosteni
ble. El límite de entrega es 
el 19 de agosto. Para mayor 
información comunicarse al 
tel. (01 ) 348-8663/8672. 
fax: 348-8495. e-mail: Eam
biental@Sernah.gov.ar 

• En la Fundación Integra
ción de Santa Fe funciona 
una de las bibliotecas y 
bancos de información 
de las Naciones Unidas 
en nuestro país (también 
los hay en Capital Federal. 
Córdoba y Mar del Plata). 
Cuenta con documentos de 
los distintos órganos y pro
gramas especializados del 
sistema de Naciones Uni
das. La atención al público 
se realiza los lunes. miér
coles y viernes de 9 a 12 y 
de 17 a 20 en Francia 
2445. Santa Fe. Telefax. 
(042) 53-0938/ 55-0300. 

• Exploratorio. un centro 
de ciencias interactivo que 
acerca las nociones de cien
cia y técnica al público en 

general y ofrece a las insti
tuciones educativas de to
dos los niveles (desde sala 
de 3 años hasta universita
rios y docentes) un punto de 
apoyo concreto para la en
señanza de áreas tales co
mo tecnología. física, biolo
gía, química, informática. 
astronomía, etc. Se realizan 
demostraciones de ciencia, 
talleres y cursos de robóti
ca. arqueología y paleonto
logía, energía solar y astro
nomía. Las visitas guiadas 
son de lunes a viernes de 9 
a 17 (solicitar turno) y el 
horario de acceso al público 
en general es sábados. do
mingos y feriados de 15 a 
20. Para más información 
dirigirse a Roque S. Peña 
1400. (1642) San Isidro. 
Tels. (01) 743-1177 y 743-
1178, e-mail: telecom 1 @s
tarnet.net.ar . en Internet: 
h ttp:/ /www.mcye.gov.ar/ex
plo y httpJ/ www.telecom
. com . a r/generacionx
/brief.html 

• Lecturas: Educación 
Física y Deportes es una 
revista digital primera en 
su temática en lberoaméri
ca en ser publicada en la 
World Wide Web. La direc
ción es http:// www.sirc.ca
/revista/640/efdxtes.h tm. 
Incluye artículos sobre 
educación física escolar. 
aplicación de la tecnología, 
formación docente. etc. 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO INTERACTIVO 
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Enrico Stefani 
Volvió de los Estados Unidos -donde residía desde hace 20 años-para presidir el 

Conicet. Este renombrado especialista en biología molecular le cuenta 
a Zona Educativa los futuros planes del organismo. 

Evaluar, un trago dificil 
De nada sirve modificar el sistema formal de calificaciones si esto no va 
acompañado de un cambio en el concepto de evaluación de los alumnos. 

Encuentre toda la información que le interesa 
al docente en el número de agosto de 

¡Pídasela a su director! 



¡'Bienvenidos! 
A los integrantes de las 

delegaciones de todo el mundo 
que llegaron a la Argentina 

para participar de la 

XXXVIIIIMO 
Olimpíada Matemática Internacional 

Del 18 al 31 de Julio, en Mar del Plata 

N o importa el idioma: 
_, . _, . 

nutneros y stgnos tnatetnattcos 

Organiza 

son universales 
Olimpíada Matemática Argentina 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
Pacheco de Melo 1826 - Capital 
813-6663 1811-6100 

® 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



5[/a di[ecfo[/a 
S[es. docentes 

Coloque los posfe[s que [eciba en algún 
luga[ visible de su escuela 

Nuevo Sistema Educativo 
Ley Federal de Educación ~ 24.195 

Educación 
Inicial 

Se oduolizo lo viejo educación 
primario , compodóndola en 6 años 

Educación 
Polimodal 

Se reemplaza, actualizo y amplío 
la vieja educación secundario 

J:~ 
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2do Ciclo 

1 er Ciclo 

de Cultura y Educación de la Nación 
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PreViñCióñSARyacción 
para una mejor educación 
M 

ejorar los niveles de retención, y a la vez 
optimizar el grado de rendimiento de los 
alumnos es un tema que desvela a todos 
los que participan de la actividad educa
tiva. Las experiencias de escuelas que 

han logrado resultados positivos son una prueba de 
que aumentar la calidad educativa no sólo es posible, 
sino que es un hecho palpable cuando se trabaja a 
conciencia desde el PEI. Para generar soluciones ha
ce falta primero detectar el problema, y luego tomar 
decisiones que tiendan a solucionarlo. Para ello, será 
conveniente que desde el equipo directivo se convo
que a reuniones con el objeto de: 
- elaborar datos estadísticos; 
- acordar estrategias y diseñar proyectos para llevar-

las a la práctica; 
- evaluar las medidas a través de un seguimiento 
sistemático. 

~~Prevenir y curar'' 
Algunas de las experiencias ya implementadas de
muestran un alto grado de efectividad en el aumento 
de la retención. Básicamente se trata de la implemen
tación de una suerte de "batería" de líneas de acción 
que atacan al problema desde diversos frentes simul
táneos. Espedficamente, nos referí mos a la elabora
ción de proyectos vinculados con: 
- La propuesta pedagógica: ¿por qué los chicos apren
den menos?, ¿cuáles son las debilidades y las fortale
zas de las actividades pedagógicas actuales?, ¿necesi
tan los alumnos una atención más personalizada a lo 
largo de los periodos recuperatoños?, ¿cómo aumentar 
el interés de los chicos por la escuela? Ha sido útil por 
ejemplo la implementación de cursos de apoyo ex
traescolares para los alumnos con mayores dificultades 
y el diseño de nuevas formas de acercamiento de los 
estudiantes a los contenidos pedagógicos a través de 
una mayor flexibilidad de métodos, tiempos y espacios. 

El Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación, a través de una iniciativa del Plan Social, 
convocó a reuniones de intercambio sobre las 
alternativas de trabajo implementadas en torno a 
uno de los mayores desafíos de la educación: la 
retención escolar. A través de este artículo, Zona 
Dirección desea compartir con sus lectores 
algunas de las conclusiones de este encuentro. 

- Partidpadón de la familia: ¿por qué no invitar a la 
familia para el trabajo institucional? En este sentido, 
será fundamental generar espacios de participación que 
permitan a la familia saber qué es lo que está apren
diendo el alumno, cuáles serán los contenidos próximos 
que se desarrollarán en la cursada y 
cómo -desde la casa- se puede com- ('Aumentar la calidad 
plementar la tarea docente. 
- Convivencia escolar: la falta de 
disciplina suele ser una de las cau
sales de bajo rendimiento y de re
pitencia. ¿Por qué no t rabajar in
terdisciplinariamente, con la cola
boración de gabinetes psicopeda
gógicos y asistentes sociales? Des
de la institución se pueden gene
rar los ámbitos para que los acto
res educativos y la familia encuen
tren la mejor salida que impida 

educativa no sólo es 
posible, sino que es un 
hecho palpable cuando 
se trabaja a conciencia 

desde el PEl " 

llegar a casos extremos. Los alumnos de grados o 
años superiores también pueden participar de esta 
tarea, donde lo fundamental es trabajar desde ·la 
prevención y la fundamentación de las medidas im
plementadas. I:J 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN-----------------------

E 
l quehacer educativo es un tra
bajo colectivo. Por lo tanto, 
habitualmente existen diferen
cias de criterio. Esto, -en lugar 
de convertirse en un problema, 

constituye una oportunidad de estable
cer nuevos contratos y compromisos 
mediante el· trabajo en equipo. 
La creación de acuerdos colectivos es 
una actividad cuyo principal promotor 
es el director. Una competencia que se 
torna necesaria adquirir es, pues, la de 
"mediador". 

El rol directivo 
proceso de med 

11Duro y suave" 
Uno de los mayores dilemas que habitual
mente se presentan en el proceso de me
diación es la elección de la estrategia a 
utilizar. Comúnmente se observan dos 
maneras de mediar: la suave o la dura. El 
mediador "suave" procura evitar conflic
tos personales, y por eso hace concesio
nes para llegar a acuerdos. El "duro" ve 
todas las situaciones como un duelo de 
voluntades que lleva a posturas extremas. 
Proponemos una tercera estrategia, que 
es dura y suave a la vez: "dura con el 
problema, suave con las personas". 

En el número anterior, anticipamos los puntos clave del 
papel directivo en la mediación. En esta nota 
profundizaremos sobre esta función que se torna 
indispensable para la construcción de acuerdos 
institucionales. 

Por ejemplo, ante la existencia de un 
conflicto "cerrado", este mediador 
puede desplegar varios argumentos 
para que las partes encuentren una 
solución mutuamente satisfactoria. 
En este esquema de mediación, el di
rectivo acentúa su rol en tanto garan-
te del bien común: su papel tiene 
sentido en tanto impide las desviacio-
nes superfluas, y focaliza las discusiones 
a favor de las prioridades de la escuela. 

Resolviendo el problema 
juntos 

El proceso de mediación es la puesta a 
punto del diálogo institucional. Si que
remos arribar a acuerdos y dejar de la-

((El proceso de mediación es la 
puesta a punto del diálogo 

institucional " 

do las discusiones "encajonadas" es im
portante que el director ejerza su rol de 

ABC para mediaciones efectivas: 
SIEMPRE: 
- articular los intereses personales en función de los objetivos de la escuela; 
- trabajar en función las metas y acciones a corto, mediano y largo plazo. 
ANTES DE LA MEDIACIÓN: 
-repasar percepciones, métodos, metas, valores, información, roles de cada uno; 
- seleccionar estrategias a partir de las cuestiones prioritarias; 
- definir qué necesitará preguntar, sobre qué puntos construir, qué aspectos 

evitar. 
DURANTE: 
.- crear un buen clima, establecer tiempos y aclarar objetivos; 
1- presentar propuestas, investigarlas y cerrarlas por partes; 
-escuchar, y ser prudente para evitar la toma de decisiones "en caliente"; 
- trabajar con lo positivo, abrirse a nuevas opciones. 
DES PUES: 
:- hacer evaluación y seguimiento de los planes y acciones acordadas. 
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mediador, teniendo en cuenta algunos 
puntos clave: 
- Atender a gestos y miradas: en todo 
proceso de interacción las palabras van 
acompañadas de otras señales que tam-

bién hay que considerar. 
- Presentar bien la información: or
ganizar y planificar la agenda de las 
reuniones y desarrollar los temas de 
manera ordenada y tranquila. 
- Incorporar al otro: fomentar la 
participación de las partes en la 
discusión y el diálogo. Y saber es
cuchar, prestando atención a las 
diversas posturas. 
- Hacer sentir bien a los integran

tes del equipo: fomentando la idea de 
que el beneficio de la escuela depende 
del compromiso y de la voz de todos. 
- Adoptar una actitud medida: tenien
do en claro que las metas se lograrán 
siempre y cuando se adopte una postu
ra creativa y abierta. 

El desarrollo de La 
mediación 

No siempre el trabajo en equipo se re
fleja en acuerdos inmediatos y direc
tos. Suelen darse situaciones de con
flicto en las cuales el director tiene que 
emplear estrategias diversas. Lo funda
mental es no tomar una actitud apoca
líptica: con estrategias apropiadas para 
la mediación puede lograrse que los ac
tores educativos lleguen a un acuerdo 
colectivo aun cuando éste, a priori, pa
rezca imposible. 



-----------------------DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

en el . . ~ 
1ac1on 

En el proceso de mediación, es conve
niente que el director se prepare: ¿có
mo? Invirtiendo tiempo en analizar los 
problemas y previendo diferentes pos
turas que podrán ponerse en juego en 
la interacción en equipo. Desde esta 
óptica, podemos mencionar algunos 
puntos importantes en el camino que 
conduce a un acuerdo: 
- Intereses: para llegar a un acuerdo en 
beneficio de la escuela, el mediador 
tendrá que descifrar los intereses del 
equipo. La habilidad personal más im
portante en la mediación es la habili
dad para ponerse en el lugar del otro, 
entendiendo su forma de ver las cosas. 
¿De qué manera? 
- Imaginando las diversas posiciones 
que se plantearán en la reunión de tra
bajo y pensando en los intereses que 

Para una buena generación de acuerdos: 
Es importante que los integrantes del equipo, partiendo desde el mediador, 
asuman la cualidad de ser incondicionalmente constructivos. Esta caracterís
tica se refleja en: 
-equilibrar emodón y razón: disminuye la probabilidad de un conflicto irracional; 
- tratar de entender: para reducir los enfrentamientos; 
- preguntar, consultar y escuchar: una mejor comunicación permitirá mejo-

res resultados; 
-aceptar al otro como alguien valioso: fortalece la relación y el vínculo entre 

las personas. 

están detrás de esas posiciones. 
- Opciones: el buen mediador no sólo es
cucha sino que, identificando los intere
ses de las partes, propone opciones 
creativas para llegar al acuerdo. Muchas 
veces la solución viene acompañada de 
la creación de nuevas posibilidades has
ta ahora no exploradas. Primero inventa 
y después evalúa. Es conveniente suge
rir tantas estrategias como sean posi
bles, incluso aquellas ideas que a prime
ra vista parezcan descabelladas. Des
pués de una tempestad de ideas se pue
den revisar las opciones y evaluar cuáles 
satisfacen los intereses de la escuela. 
- Alternativas: es efectivo pensar en 
varias posibilidades de acción ante una 
problemática determinada. Luego se 
seleccionará la más apropiada en virtud 
de los objetivos planteados en el pro-

yecto de la escuela. ¿Qué puede hacer 
el directivo? Guiar la interacción para 
identificar aquellas estrategias que in
suman menores recursos y -fundamen
talmente- que sean posibles de ser lle
vadas a la práctica.[B 

Para pensar 
Una madre intentaba mediar ante sus 
dos hijos: ambos se disputaban una 
naranja. ¿Qué hizo? Dividió la fruta 
en dos. Los niños siguieron llorando: 
uno quería el jugo y el otro la cásca
ra. La mediación falló; el mediador no 
identificó correctamente los intere
ses de las partes, y no se llegó a resul
tados mutuamente satisfactorios. 
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REPORTAJES 

D 
esde su papel de cate
drático del Departa
mento de Didáctica y 
Organización Educati
va de la Universidad 

de Barcelona, Francisco Imber
nón ha estado siempre preocupa
do por la teoría y la práctica en 
los distintos niveles de la educa
ción. Este interés lo ha llevado a 
desarrollar tareas de formación de 
formadores como capacitador y 
asesor de equipos docentes de 
instituciones educativas euro
peas. Zona Dirección dialogó con 
él durante su última visita a 
nuestro país, donde participó de 
diversos encuent ros de capacita
ción a directivos. 

((El cambio se da cuando se puede 
reflexionar sobre la práctica 
elaborando un proyecto en 

común." 

Zona Direcdón: Se habla mucho 
de la capacitación de directi
vos, pero ¿cuáles son los ámbi
tos más propicios para esta for
maciQn? 
Frandsco Imbernón: Se puede 
enseñar y aprender ciertas cosas 
fuera del contexto, pero no se lo 
hace de forma interna y sustan
cial hasta que se las vive, y se las 
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11 En los procesos de transformació1 

' ranClSCI 
Capacitaciótz directiva, gestíón pari1 
responsabilidad y transformación ct 
ejes de esta entrevista a uno de los • 
formación docente de la nueva escu• 

transforma en experiencias de la 
práctica concreta. Lo importante 
es que la persona aprenda algo y 
lo adapte al contexto donde t ra
baja. Y como las circunstancias 
son diferentes, no hay soluciones 
iguales para todos. Creo que la 
formación de directivos debería 
ser una formación de todo el 
claustro. ¿Por qué un sistema ha 
de formar a unos en dirección y a 
otros no? Si hablamos de gestión 
participativa, todos los docentes 
deberían ser capacitados, porque 
todos estarán involucrados en la 
gestión. 

Nuevos roles para el 
cambio 

ZD: ¿La gestión participativa 
transforma las habituales fun
ciones de todo el equipo docen
te? 
FI: Es un cambio de roles, co n el 
cual toda persona que está en la 
escuela se implica en el proceso 
educativo. Unos tienen un rol y 
otros, otro. Una persona asume el 
concepto de "liderazgo transfor
macional": asume el papel de 
coordinador, desempeñando cier
tas funciones; y otras personas se 
encargan de responsabilidades en 
los ciclos, o los departamentos. 
Un problema a resolver que tene
mos en la enseñanza es qué es un 
trabajo en equipo. La cultura pro
fesional del docente suele ser ais
lada, atomizada, y también la del 
directivo. Esto podría ser lo mis
mo que si nosotros lleváramos a 

nuestro hijo enfermo al hospital, 
y llegara el médico y nos dijera 
"Dejadme solo que yo lo opero". Y 
que entonces lo operara sólo con 
las manos. Uno no quisiera que su 
hijo fuera operado por un médico 
sólo con las manos. Pero en la 
educación sí lo consentimos: da
mos un hijo desde la ciudadanía a 
una persona, y permitimos mu
chas veces que opere con las ma
nos. En la escuela t al vez una 
persona sólo opera con las manos 
porque no conoce otro procedi
miento, entonces la única forma 
es crear estructuras para que pue
da compartir las necesidades con 
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! ha de reformar sobre La práctica." 

~ 

~ m ernon 
r~tiva con 
cular, constituyen los 
~cialistas en modelos de 
española. 

sus compañeros. Esto implica que 
los directivos generen procesos 
donde la comunidad educativa 
pueda explicar sus problemas, 
discutirlos. 
ZD: ¿Cómo se delimitan los ro
les y las funciones en una ges
tión participativa? 
FI: Hay que tener en cuenta el 
concepto de "responsabilidad": 
puede haber una igualdad en el 
trato, pero una desigualdad en las 
responsabilidades. Lo que se ha 
de establecer no son procesos rí
gidos, ni regulados muy estricta
mente desde lo administrativo, 
sino generar mucha más flexibili-

dad que permita a la escuela es
tablecer sus canales de participa
ción. Éste es un trabajo impor
tante del directivo, como respon
sable de pensar, repensar y esta
blecer un proyecto donde se den 
estas nuevas líneas de participa
ción colectiva. Pero no podemos 
confundir la democracia con la 
falta de principios y valores. Ca
da uno asume su responsabilidad 
y da cuenta de ella a los demás. 
ZD: ¿De qué manera los directi
vos pueden instrumentar la 
participación y la responsabili
dad en la gestión? 
FI: Hay un tema muy importante 
que es establecer canales de in
tercambio. Esto significa que pa
ra que haya comunicación en un 
equipo, una función importante 
del directivo es poner a las per
sonas de acuerdo en lo que han 
de enseñar, y establecer climas 
de trabajo adecuados para que -a 
pesar de la diversidad ideológica
puedan aceptar hacer un proyec
to conjunto. Éste es el trabajo 
más arduo de un directivo. Si un 
proyecto es una herramienta de 
transformación educativa y de in
novación de t rabajo, ha de ser 
colectivo; no puede ser de unos 
pocos, ni impuesto ni dirigido 
desde arriba. Ha de ser participa
do, discutido, elaborado por to
dos. 

Transformación 
curricular 

ZD: Con respecto a la reformu
lación del Proyecto Curricular 
Institucional, ¿por dónde es re
comendable empezar? 
FI: Hay un primer problema que 
aparece en todas las reformas 
que es separar el Proyecto Educa
tivo del Proyecto Curricular. Ésta 
es una tendencia extraña, porque 
en el fondo los dos están imbrin-

cactos en un mismo proceso. He
cha esta salvedad, creo que en el 
tema del Proyecto Curricular no 
hay una única forma de hacerlo. 
Son muchas maneras de elaborar
lo; estamos hablando actualmen
te de procesos. Hay personas que 
por sus contextos o por la idio
sincrasia de su actividad podrán 
hacer un método más inductivo: 
en la práctica a través de peque
ños proyectos pueden inductiva
mente generar un Proyecto Curri
cular con el tiempo. Otros, por su 
forma de trabajo o formación , 
pueden hacer un proceso más de-

((Si hablamos de gestión 
participativa, todos los docentes 
deberían ser capacitados, porque 
todos participarán de la gestión. " 

ductivo, desde lo general hacia lo 
particular. En esto no soy muy rí
gido: deberíamos establecer en 
los equipos directivos una flexi
bilidad estructurada. 
ZD: ¿Cómo hacer para generar la 
transformación institucional, y 
a la vez mantener las fortalezas 
de las gestiones actuales? 
FI: Ha habido un error al querer 
muchas veces plantear una rup
tura y empezar de nuevo. Por 
suerte los educadores no parten 
de cero, cuentan con un bagaje, 
y sobre ello habrá que construir 
los nuevos procesos. En la trans
formación se ha de reflexionar 
sobre la práctica. Aquí necesita
mos directivos capaces de sumi
nistrar a los docentes instrumen
tos para que ellos sean capaces 
de reflexionar sobre la práctica 
elaborando un proyecto, donde 
se pone en común y se hace una 
reflexión colaborativa. Donde se 
asume una especie de autonomía 
compartida: cada uno ha pensado 
autónomamente , pero ahora 
compartimos conjuntamente esa 
autonomía.[!] 
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L 
a gestión por proyectos 
implica diseñar medios 
para lograr fines. Es allí 
donde la planificación 
cobra su verdadera di-

Hacia una 
1 'f' . , mensión, como instrumento de 

conducción de los procesos insti
tucionales. La cuestión no es in
corporar la planificación como he
rramienta de la gestión, puesto 
que su uso es normal en las escue
las. La clave es convertir este insu
mo en un elemento vivo y flexible 
que permita La concreción de los 
acuerdos postulados desde el PEI. 
Muchas veces La planificación se 
vislumbra como una rutina que só
Lo sirve para mostrar a determinada 
persona y en determinada época de 
año. Incluso suele ser una tarea in
dividual que se realiza en ámbitos 
extraescolares. ¿Por qué no planifi
car para el hacer, y no para el mos
trar? ¿Por qué no hacerlo colectiva
mente? La única forma de planifi
car para La transformación, y no 
para archivar planillas y copiarlas 
año tras año, es hacer vivo al PEI, 
llevándolo a La práctica. 

pLañl lCaClOn 
transformadora 

"La puesta en práctica del PE! 

significa que no se puede hablar 
de estrategias de planificación 
uniformes y estandarizadas." 

Hace falta, entonces, pensar en 
alternativas de planificación con
sensuadas que permitan efectuar 
rápidos ajustes ante realidades 
cambiantes. Planificar, en suma, 
no es perder el tiempo en tareas 
sin sentido, sino que es una forma 
de ganar tiempo: anticipa proble
mas y prevé acciones para solu
cionarlos. 

¿Qué planificación 
tenemos? 

Teniendo en cuenta lo anterior, la 
planificación será mucho más efi-
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Todo proyecto parte de una situación presente, y 
a la vez, plantea una meta futura. El PE/ no es 

una excepción a esta regla general: en su marco 
se definen los objetivos a desarrollar mediante 
una planificación institucional comprometida 

con el mejoramiento de la educación. 

caz si las metodologías se selec
cionan a partir de acuerdos colec
tivos. Romper con la costumbre 
de transcribir la planificación de 
años anteriores automáticamente 
es todo un desafío que implica 
cuestionarse: 
- ¿Qué planificación tenemos? ¿Es 
una herramienta útil o es algo 
que escribimos (copiamos) sim
plemente por hábito y tradición? 
- ¿Cómo diseñamos nuevas herra
mientas? 
En este proceso, el directivo ocu
pa el Lugar esencial de conducir 
de manera coherente e integral la 
organización global de todo un 
sistema de proyectos articulados 
simultáneamente. 
Desde este punto de vista, propo
nemos adoptar un paradigma su
perador de viejas recetas como es 
el "estratégico-situacional". En 
este modelo no hay norma abso
luta que guía La acción, sino una 

"imagen objetivo" que Le da di
reccionalidad. Para llevarlo a ca
bo, es necesario: 
- desarrollar la "planificación" 
como agenda de reuniones; 
- priorizar en función de la im
portancia de los problemas; 
- aceptar que cada realidad tiene 
sus ritmos, obstáculos y ventajas; 
- tener en cuenta que las estrate
gias pueden variar según el con
texto y el aspecto a planificar, 
pero serán Legítimas si hay un 
acuerdo sobre su utilización. 

Lo uestratégico" y Lo 
u operativo" 

El PEI es el instrumento del cam
po estratégico por excelencia: de
fine los objetivos en tanto esta
dos futuros deseados para la es
cuela, a Los cuales se llega me
diante La actividad planificadora. 
La dificultades suelen aparecer no 
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en la enumeración de los objeti
vos, es decir, en la definición de la 
política general de la institución, 
sino en el momento de elegir las 
estrategias para concretarla. En 
esta instancia nos situamos en el 
nivel de la "planificación operati
va", donde lo importante será 
evaluar la viabilidad de las alter
nativas posibles. La planificación 
operativa se traduce en la elabora
ción de proyectos de trabajo, los 
cuales contemplan el diseño de: 
- objetivos (compatibles entre sí); 
- análisis de funciones y tareas: 

qué cosas hacer, 
en qué orden y tiempos; 

- relaciones entre funciones 
- selección metodológica: además 

de las ya conocidas "parrillas" y 
"redes conceptuales", se pueden 
elaborar: 

• diagramas temporales: a través 
un cronograma de retroalimen
tación que programe las accio
nes mediante plazos de: orga
nización, difusión y elabora
ción de módulos, ejecución y 
evaluación (determinación de 
responsables generales, aseso
res y coordinador del proyecto 
específico); 

• bancos de datos (en sistema 
manual o computarizado): para 
el almacenamiento, procesa
miento y recuperación de la in
formación sobre las actividades 
que cada grupo planificador-e
jecutor está llevando a cabo; 

• cronogramas de tareas: inclu
yen las actividades de los di
versos equipos a través de un 
pizarrón o cartulina donde se 
pueda indicar el paso del tiem
po en cada línea de acción pla
nificada (también se detallan 
los responsables de cada área); 

• instrumentos de estadística 
permanente: para la recolec
ción de datos sobre las debili
dades-fortalezas de la marcha 
de las acciones· planificadoras: 
encuestas, cuestionarios, bu
zón de sugerencias, informes 
de los coordinadores de proyec
tos al equipo directivo, reunio
nes plenario. 

((Hace falta pensar en alternativas de 
planificación consensuadas que 

permitan efectuar rápidos ajustes 
ante realidades cambiantes. " 

Escuela que tenemos 
-------- ----- - - - -

Escuela posible 
1 --- - -

Planificación en acción 

Como vimos, la puesta en prácti
ca del PEI, en tanto se trata de 
un proceso abierto, significa que 
no se puede hablar de estrategias 
uniformes y estandarizadas. Será 
la situación de cada escuela la 
que guíe la actividad planificado
ra futura y determine los pasos 
más convenientes a seguir. En 
ese sentido, los directivos -con 
una mirada instituciona l global
conducirán la gestión planifica
dora a partir de las opciones que 
el contexto demande: 
- en algunos casos, será mejor 
comenzar por una reunión am
pliada; 
- en otros, podrá ser más útil em
pezar por la invitación a un gru
po impulsor que luego incorpore 
en diversos grupos de trabajo al 
resto de los actores escolares; 
- o bien, convocar directamente a 
equipos de t rabajo que lleven 
adelante proyectos específicos, 
siempre bajo la conducción de los 
directivos (quienes participa~án 
de los encuentros de los equipos, 
yjo mantendrán posteriormente 
reuniones con los coordinadores 
de cada grupo). 
Una vez reunidos, los diversos ac
tores, pueden definir las estrate
gias de planificación más conve
nientes, acordando la asignación 
de responsabilidades y compromi
sos. A modo de ejemplo, propo
nemos el siguiente plan de desa
rrollo: 
- seleccionar los objetivos del PEI 
a planificar en un corto-mediano 
plazo; 
- revisar y poner en consideración 
las metodologías de planificación 
utilizadas hasta el momento: de
terminar sus puntos fuertes y dé
biles; 
- delinear aspectos organizativos 
y acciones de la planificación es
tratégica; 
- ejecución de las acciones acor
dadas; 
- seguimiento: para ajustar y pro
fundizar tendencias, y evaluar re
sultados 
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Revista ''Zona Dirección" 
Pizzurno 935- 1er. piso, oficina 144 

(1020) CaiJital Federal 
' J ... 

E-Mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar. 

Encuentros 
La "Revista Para la Libertad" invita a 

supervisores, directivos y docentes a 
participar de la "Primera Jornada de In
tercambio de Experiencias y Capacita
ción" (Nivel Inicial y EGB), a realizarse 
en la ciudad de Buenos Aires, el próxi
mo 16 de agosto de 8.30 a 20 horas. 
Los ejes temáticos de esta propuesta 
son: "Ser docente: sentido y contrasen
tido de una profesión", "Las áreas dis
ciplinarias y la identidad social del 
alumno", "De qué hablamos cuando ha
blamos de planificación". El arancel es 
de 15 pesos (se hacen descuentos). Las 
vacantes son limitadas (se ent regan 
certificados de asistencia). Para mayo
res informes, comunicarse con el tele
fax (01) 613-6828, Bacacay 2676, 
(1406) Capital Federal. 

lfti!1 •r•t.¡• t41 rnt4i4W 
"ECONEDUC" es una lista de interés 

electrónica abierta dirigida a todas las 
per!!onas que deseen obtener informa
ción sobre temáticas relacionadas con 
el "Foro sobre Economía de la Educa
ción" (difusión de actividades docen
tes, de investigación, y de gestión; in
tercambio de ideas y cooperación) . Una 
vez suscri ptos, los interesados podrán 
enviar y recibir mensajes gratuitamen
te a los demás integrantes de la lista. 
Para inscribirse, deben mandar a la di
rección Listserv@listserv.rediris.es un 
mensaje que diga subscribe ECONEDUC. 
Para mayores datos, remitirse electró
nicamente a http:/ jwww.rediris.es/list. 
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DE RECURSOS HUMANOS 
~ 

Con resos 
El Centro de Estudios "Estrategia Ge

nérica" convoca a directivos, docentes 
de todos los niveles, estudiantes y pro
fesionales de la educación, al "3er. 
Congreso de Intercambio y Capacita
ción Docente: Nuevos métodos de En
señanza-Aprendizaje". Esta actividad de 
formación se llevará a cabo los días 15 
y 16 de agosto en el Complejo Ferial y 
de Convenciones de la provincia de San 
Luis. Para informes e inscripciones, re-

mitirse a Bulnes 1950, 1er. piso "B", 
(1425) Capital Federal, teléfono (01) 
814-4725, o a Colegio María Auxiliado
ra, Av. España 415, (5700) San Luis, te
léfono (0652) 23064. 

Cursos 
El Instituto Superior "SEPA" (Servi

cios Educativos de Perfeccionamiento 
Avanzado) invita a directivos, docentes 
y profesionales de la educación de to
dos los niveles, a participar del curso 
"Formación en mediación escolar y re
solución de conflictos en las Institucio
nes Educativas". El régimen de cursada 
es de 30 horas-reloj a dividirse en jor
nadas que comienzan a mediados de ju
lio (una vez por semana los días sába
dos). Para informes e inscripción, diri
girse a la sede de "SEPA", Eduardo Cos
ta 1938, (1640) Martínez, provincia de 
Buenos Aires, teléfonos (01) 798-
9573/4. 

Normativas para una mayor autonomía 
Convocamos a los equipos de conducción de todo el país para que nos re
mitan sus opiniones sobre las normativas necesarias para acrecentar la au
tonomía escolar. En esta etapa de transformación es imprescindible contar 
con marcos legales que reflejen las necesidades cotidianas de las escuelas. 
Y para ello, sus sugerencias y experiencias son fundamentales. La corres
pondencia debe ser enviada a: Revista Zona Dirección , Pizzurno 935, pri
mer piso, oficina 144, (10.20) Capital Federal. Zona Dirección es un espacio 
para ustedes. ¡Esperamos su carta! 
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