


Para responder todas sus inquietudes sobre 
los cambios en la educación argentina sólo 

, tiene que discar un número de teléfono. 
¿Que son los TTP 

y quién puede 
cursarlos? 

gratuita 
Transformación Educativa 

¿Donde se 
cursa el 

Polimodal? ,. 
Un ser.vicio para directivos, maestros, padres, alumnos, 
estudiantes de magisterio y, ~ara todo aquel que 1Susque 

información sobre la aplicación de la ley 24.195. ' 
• 

Llame, no se quede con la duda. 
También se reciben consultas 

personalmente en: 
Pizzurno 935, PB of. 2, Capital y por correo electrónico: 

postmaster&>bibnal.edu.ar 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



E DI T ORI AL 

Todos podemos y debemos 
jerarquizar la tarea de enseñar 

E 
n los últimos años. la Ar
gentina viene realizando un 
esfuerzo muy importante 
en materia de inversión 
educativa. En pesos cons

tantes el gasw Wtal pasó del 10,6% en 
1991 al13, 7% en 1996 y como porcen
taje del PBI, del 3,1% en 1991 a un 3. 7 
en 1996. Sin embargo. esw todavía no 
alcanza. Los objetivos de equidad y ca
lidad establecidos en la Ley Federal de 
Educación no podrán asegurarse si no 
se.mejoran y protegen los recursos que , """'-, 
se necesitan. Mejorarlos en los niveles 
que señala la misma ley y protegerlos 
para que no se desvíe a otros fines. 
Cualquiera pensaría que esto es bastan
te simple de lograr. Sin embargo. tiene 
una complejidad nada fácil de resolver. 
La primera de ellas tiene que ver con el 
país federal. Cuando decimos que el presupuesw educativo 
debe aumentar estamos incluyendo decisiones del Gobierno 
nacional y de los gobiernos de cada una de las provincias y 
de la ciudad de Buenos Aires. 
En segundo lugar. estamos en un régimen de reparw de re
cursos supuestamente universales para un orden de priori
dades que cada Estado. nacional y provincial. determina. Di
go supuesw porque casi la Wtalidad de los recursos tiene 
nombre y apellido y es como creer en el libre mercado abso
luto entre acwres débiles y acwres fuertes. ¿Se imaginan 
quién gana entre un banco y una escuela? 
En tercer lugar. existe una discusión en cada gabinete de go
bierno. también nacional y provincial. sobre los criterios pa
ra repartir los recursos disponibles. Diríamos quP, cada sec
wr defiende la absoluta necesidad de sus recursos con en
tendible energía. El peligro está en que como Wdo es priori
dad. luego. nada es prioridad. 
Por último. la discusión más común. Se argumenta: ¿por qué 
diferenciar el salario de los docentes del resw de la adminis
tración pública? ¿Cómo explicar a los secLores de la seguri
dad. la salud. la justicia. las legislaturas. los empleados pú
blicos en general. que vamos a distinguir a la docencia de las 
demás actividades del Estado? 
Como les decía. nada fácil. Ni hablar si se trata de discULir 
los impuesws o de reclamar que Wdos paguen. La mitad del 
problema está en los bolsillos de los evasores. 
Pero tampoco terminan aquí los argumenws. Queda otro. na
da simple y es el que alude al régimen laboral de los docen-

tes. los famosos estatuws que. a fal ta 
de dinero y al cabo de varias décadas. 
han repartido días de licencia. menos 
horas de trabajo. falta de controles y 
otras desviaciones que sólo han ayuda
do al desprestigio de la profesión. Para 
esa caja negra -dicen los ministros de 
Economía sin diferencias en todos los 
gobiernos- no hay más plata. 
Es por eso que el mejoramienw de los 

1 recursos para educación no es resorte 
exclusivo del Ministerio nacional. Re-
quiere un tratamiento en profundidad 
en el seno del Congreso de la Nación, 
incumbre a todos los gobernadores. 
necesita que los docentes se compro
metan en un reparaqor programa de 
reforma laboral y a la sociedad que 
acompañe en el momenw de decidir 
prioridades. 

Sin embargo. Wdos nosotros podemos hacer algo. Usted co
mo direcwra. ustedes como docentes. nosotros como funcio
narios. Avanzar en las líneas de la transformación educativa 
para mostrar que vale la pena invertir en educación. Que si 
se derivan recursos. se van a obtener buenos resultados. 
Que los buenos resultados que estamos empezando a tener. 
y los cambios que se empiezan a perfilar. deben ser alenta
dos con una recompensa justa que jerarquice la tarea de en
señar. 
La mayor parte de las herramientas para seguir avanzando 
ya han sido acordadas y se han construido entre todos. Ya 
hemos logrado el acuerdo políLico de todos los gobiernos pro
vinciales para la transformación que comenzó. 
Nos resta algo más. Asegurar que los recursos que la socie
dad está dispuesta a destinar a la educación -incluida la re
tribución que merecen sus docentes- sean muy bien utiliza
dos. EsLo quiere decir. simplemente. garantizar que la escue
la vuelva a ser el mowr del crecimienw personal y social de 
Wdos nuestros niños y jóvenes. 

Susana Decibe 

Ministra de Cul/.ura y Educación de la Naci6n 
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Educación científica y tecnológica · . 
Un análisis de la nueva política del área a partir del momento en que 

pasa a depender del Ministerio de Cultura y Educación. Los proyectos, la 
nueva estructura, los estímulos a la investigación y cómo repercutirá en 

las provincias, las escuelas y la educación en general. 
Página 28 

El Conicet, según Stefani 
Desde el mes de mayo Enrico Stefani preside el 
Conicet. En una entrevista con Zona Educativa, 

este docente e investigador, devenido en 
funcionario por la insistencia de sus colegas, 

revela los futuros planes del organismo . 
Página 36 

Políticas Educativas en La Pampa 
En septiembre los pampeanos realizarán el "V Congreso Provincial sobre 

Políticas Educativas". Pero además tendrá lugar el 1M Congreso 
Nacional en la materia. Qué se espera de estos importantes encuentros. 

Página 46 

-------- -----------rinde examen 
En nuestra habitual sección 11Zona Estadística11 presentamos los 
resultados de un relevamiento que se realizó juntamente con el 
Operativo Nacional de Evaluación acerca de la opinión de los 

docentes sobre Zona Educativa. ---- -- ------------
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Hace ya varios meses que escuelas de todo el paÍs envÍan sus proyectos y experiencias 
innovadores. Una muestra de cómo la transformación se concreta en las aulas dÍa tras 

dÍa. Quienes deseen compartir estas experiencias deben enviar la correspondencia, 
incluyendo dirección postal, número de teléfono, fax, e-mail, etc., a: 

NtÑOS ESCRJ'fORES 
A la revista Zona Educa
tiva: 
Me permito acercarles el 
libro Cuentos mágicos de 
los niños de la escuela 
Tomás Alva Edison. cu
yos auwres son alumnos 

Rel'ista "Zona Educativa" 
Sección Correo entre Lectores 

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

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

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

de pr imero a cuar to años 
de la E.G.B. ( ... ) 
Durante el año 1996. de
tectamos la necesidad de 
producir textos. no sólo 
para aplicar los conteni
dos trabajados en el área 
de Lengua y desarrollar 
la competencia lingüísti
ca de los niños. sino 
también para incentivar 
la escritura de obras con 
un valor estético. Así 

surgió la idea de crear 
un taller literario. En el 
caso particular de la 
propuesta del año pasa
do los alumnos tenían 
claro los destinatarios 
de sus producciones: ni
ños de nivel inicial. de 
jard ín y prejardín. Esto 
no sólo motivó a los pe
queños escritores. sino 
que también los obligó a 
escribir textos que deja-

Zona Educativa (1) Agosto de 1997 

ran un mensaje de ense
ñanza para los más chi
quitos. ( ... ) Se pudo edi
tar en diciembre de 1996 
un libro en el que apare
cen los cuentos de nues
tros pequeños autores. 
( ... ) Esta propuesta he
cha rea lidad el año pasa
do motivó a los docentes 
del colegio a continuarla 
y mejorarla en este año 
lectivo. en el que se con-



cretará a través del pro
yecto llamado "Taller li
terario". Los ob jetivos 
que se persiguen en esta 
nueva propuesta apun
tan a la aplicación y to
ma de conciencia de las 
estrategias correspon
dientes a la escritura. a 
la producción de textos 
de un .valor estético y 
con mensajes positivos. 
al placer de escribir sus 
propios textos y de leer
los. El propósito es con
formar un nuevo libro 
que contenga al menos 
una obra de cada niño. 
La metodología para rea
lizar este taller es apli
car estrategias cogni ti
vas: planificación del 
proceso de escritura de
terminando propósito, 
destinatario, etc.: escri
tura convencional ajus
tándose a las normas del 

LOS CUENTOS DE LA 
TARDEYDELA 
MAÑAN~ .. 

-~--~ -~!~~-~':e 

sistema lingüístico: revi
sión de lo escrito en fun
ción de lo planificado ini
cialmente y reescrituras 
sucesivas. ajustándose a 
la normativa lingüística 
en función del nivel de 
conceptualización a que 
ha llegado el niño y a los 
propósitos de escritura. 
Se aplicarán también las 
estrategias lingüísticas. 

M. Graciela Bertancud 
Colegio 113-P "Tomás 

Alva Edison .. 
Entre Ríos 358 

(5500) Mendoza 
Prov. de Mendoza 

Al staff de la revista Zo
na Educativa: 
( ... ) Queremos manifes
tarle nuestra alegría por 
un proyecto que comenzó 
en 1996 y finalizó al tér
mino de ese año y que 
plasmó el trabajo de to-

dos los grupos del Centro 
de Apoyo Escolar Casa 
del Niño "Estrella de Be
lén ": el libro Los cuentos 
de la tarde y de la maña
na. Todo este trabajo pu
do hacerse gracias al es
fuerzo de todos los eh i
cos y maestros. Este año 
pensamos poder hacer 
algo similar con otros 
textos a elabora r con los 
chicos (una nueva serie 
de canciones o cuentos 
que se aprenden en dis
tintos momentos del día). 
El proyecto fue denomi
nado Antología de cuen
tos. ( ... ) Para comenzar 
a trabajar realizamos 
actividades con todos los 
grupos del centro. dividi
dos en subgrupos de 2 a 
6 chicos. acompañados 
por un maestro: acerca
miento a distintos libros 
y revistas (semejanzas y 
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diferencias): una vez di
Fet·enciados los libros de 
otros textos se definió 
qué es un cuento: escri
bieron en papelitos (lu
gares. acciones. títulos). 
Con este banco de datos 
se elaboraron los cuen
tos. ( ... ) Semana tras se
mana se rewmaban los 
cuentos elaborados y se 
implementaban distintas 
maneras de ir perfeccio
nándolos: un grupo co
rregía el cuento de otro 
grupo. etc. ( ... ) A los chi
cos que no lograron in
corporarse en la escritu
ra de cuentos se les dio 
la oportunidad de dibujar 
los de sus compañeros. 
( ... ) Este trabajo no sólo 
es importante por su 
producto final. el libro. 
sino por todo el proceso 
que impli có la elabora
ción de los textos reali
zados en etapas. 

Sebastián Kunica 
Centro de Apoyo Escolar. 

Casa del Niño 
"Estrella de Belén·· 

San Fernando 
Prov. de Buenos Aires 

Tel. (01) 725-2397 

TODOS A LEER 

Revista Zona Educativa: 
Desde que fuimos selec
cionados por el M in iste-
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rio de Cul tura y Educa
ción de la Nación. en el 
3cr Concurso .. Estímulo a 
las iniciativas institucio
nales.. en 1996. donde 
presentarnos el proyecto 
.. La escuela promotora 
de niños que sepan escu 
char. hablar. leer y es
cribir... nos propusimos 
como objetivo inmediato 
mejorar paulatina y sos
tenidamente el nivel lec
tor de los alumnos. reva
lorizando la impor tancia 
de la lectura pa ra todos 
los actos de la vida y la 
incorporación de con te
nidos conceptuales. pro
ced imenta les y ac ti tudi
nales del nivel inicial y 
de la Educación General 
Básica como lo estable
cen los CBC. Se desarro
llaron actividades como: 
taller de lectura y re
creación: confección y 
redacc ión de textos bi
bliográficos. propaganda 
y ca tálogos: exposición y 
confrontación de produc
ciones: teatro de títeres 
y representaciones au
diovisuales: banco de ho
ras de lectura: in tercam
bio de mater iales confec
cionados con escuelas de 
la zona: redacciones 
epistorales: repar to y 
lectura de diferen tes 
textos a ancianos. des
protegidos. niños y fami
lia en general: préstamo 
de textos diversos a per
sonas lectoras. etc. La 
ejecución del proyecto 
marcha gracias al dinero 

que recibimos. con el 
que la escuela pudo ad
quiri r los recursos nece
sarios: una TV. una vi
deo. l ibros de cuen
tos( ... ). 

Ma. del Carmen García 
Escuela N° 1050 

Vera 
Prov. de Santa Fe 

LA ESCUELA EN LA 
COMUNlDAD 

Estimados amigos de Zo
na Educativa: 
Tengo el agrado de escri
birles para compartir un 
trabajo real izado por 
alumnos de 4° año de ni
vel medio del Insti tu to 
Pbro. Miguel Di Geróni
mo. que se rea lizó en 
1996 cerca de fin de 
año. Surgió como una in
quietud de la directora 
de rea lizar un trabajo 
práctico sobre turismo 
en nues tra ciudad. ( ... ) 
Urra vez fij ados algunos 
lineamientos se dejó la 
libertad para que cada 
grupo creara su propio 
trabajo. La actividad es
tuvo apoyada. no só lo 
por mí como profesor de 
geogra fía. sino que tam-

bién se invitó a partici
par a una licenciada en 
turismo y se visi taron al
gunas agencias para po
der observar distintas 
al ternativas. Todos los 
trabajos fueron estupen
dos y reconocidos: tam
bién hubo filmaciones 
( ... ). pero quizá por la in
novación y las posibili
dades de su proyección 
(en Internet) el trabajo 
en diskette .. Turismo. co
mercio e indus tria en 
Tren que Lauquen .. es el 
que más resaltamos. ( ... ) 
Este trabajo nos muestra 
la integración de estos 
nuevos sistemas en el 
aula y la necesidad cada 
vez más imperiosa de in
corporar constantemen
te nuevos elementos tec
nológicos en el aprendi
zaje ( ... ). 

Prof Daniel Toselli 
Ore/lana 462 

(6400) Trenque Lauquen 
Prov. de Buenos Aires 

Tels. (0392) 
24410124266 

Co~mNmAD 
ES COMUNICACIÓN 

Revista Zona Educativa: 
En mi carácter de profe-

Zona Educativa e Agosto de 1997 

sor en el área de Expre
sión Vocacional del Ba
ch illerato Regional con 
Orientación en Produc
ción tengo el agrado de 
dirigirme a ustedes ( .. . ). 
Siento una gran vocac ión 
de orien tar y acompañar 
a los alumnos en este 
proceso de transforma
ción educativa que es tán 
viviendo. Deseo llevar a 
cabo un proyecto que 
elaboré denominado 
"Proyecto de Vida y 
Amor ... ( ... ) La planHica
ción del área contiene li
neamientos muy impor
tan tes basados en la rea
lidad de la zona de los 
Valles Ca lchaquíes . ( ... ) 
Organizamos equipos de 
trabajo con los docentes 
de la región a fin de in
traducirnos en la proble
mática de la expresión 
de los niños de las es
cuelas. ( ... ) Observamos 
la falta de comun icación 
en las familias. entre pa
dres e bijas y como con
secuencia con su maes
tro en el aula. 
( ... ) Los objetivos del 
.. Proyecto de Vida y 
Amor .. son: estimular al 
alumno a buscar elemen
tos y materiales de con
sulta. incentivar el .. ser 
descubridor... promover 
la cons tante investiga
ción para cul tivar un in
telecto con capacidad 
crítica y descubrir la vo
cación. En base a estas 
metas. los equipos de 
alumnos. de acuerdo con 



CORREO ENTRE LECTORES 

los conocimientos bási
cos en Lengua y Litera
tura, irán presen tando 
trabajos prácticos sobre 
distintos ternas. ( ... ) 
Nuestra inquietud es que 
el joven con tinúe su 
aprendizaje en el camino 
de la comunicación. ( ... ) 
que a través del diálogo 
entre sus se res queridos 
y semejantes pueda ad
quirir mayores experien
cias y conoc imientos, la 
torna de conciencia de 
qué es un ser soc ial. 
( .. . ) A través del trabajo 
del alumno y de la comu
nidad educativa descu
brirn os sus inclinacio
nes: si giran en torno al 
ar te, las ciencias o la 
técnica . ( ... ) El fin último 
de la expresión vocacio
nal es que el adolescen te 
encuentre su vocac ión y 
trabaje en ella. ( ... ) Los 
docentes sólo daremos 
pautas de labor para la 
mejor in Legrac ión de ca
da alumno al equipo, de 
manera que tornará con
ciencia de un rol más ac
tivo a fin de canaliza r su 
saber hacia los demás 
integrantes ( ... ). Así. los 
alumnos y el docente 
confo rmarán grupos muy 
impor tantes para la for
mación y producción de 
una comunidad. 

Alberto Espinosa 
Bachillerato Regional de 

Payogasta 
( 44 15) Payogasta 

Depto. de Gachí 
Prov. de Salta 

Los cmcos OPINA!~ 
Revista Zona Educativa: 
Al inicio de las clases y con 
motivo del Día In ternacio
nal de las Telecomunicacio
nes invitarnos a las escue
las que quisieran a partici
par de un foro telemático 
para tercer ciclo de la EGB 
denominado '"Impacto de 
las nuevas tecnologías de 
la comunicación en las ac
tividades humanas y en el 
medio ambiente"'. En· poco 
tiempo y con el lema 
·:Aprendernos a comunicar
nos corn unicándonos'", 
2.000 alumnos de 27 es
cuelas de Capi tal Federal y 
siete provincias argentinas 
se pusieron en tarea. ( ... ) 
Las seis etapas que con
templa el plan de trabajo se 
fueron cumplimentando 
con gran entusiasmo. Ellas 
fueron: conocimiento de los 
recursos (correo electróni
co), intercambio epistolar 
entre las escuelas. búsque
da y procesamiento de in
formación sobre las nuevas 
tecnologías de comunica
ción e información ( ... ). de
bate en las aulas: formula
ción de hipótesis y cuestio
narnientos ( ... ) sobre nues
tro problema: elaboración 

en cada escuela de un de
cálogo para '"la buena co
municación··. intercambio 
de las conclusiones de cada 
escuela a todas las demás: 
foro telemático: envío de 
aclaraciones. notificacio
nes, fel icitaciones. etc. Ac
tualmen te nos encontra
mos en la etapa de cierre 
( ... ): se les propuso a los 
chicos tres planteas fina
les: ¿piensan que debería 
existir algún tipo de control 
o censura para la informa
ción obscena, discriminato
ria. etc. inadecuada para 
niños y adolescentes?. ( ... ) 
¿las nuevas tecnologías van 
a reemplazar al libro tradi
cional? ¿Por qué? Ante tan
tas y tan valiosas tecnolo
gías de la com unicación. 
¿qué reformas propondría-

mos para que el actual sis
tema educativo sea mejor?. 
¿qué cosas nos motivarían 
para estudiar con mayor 
entusiasmo?, ( ... ) ¿cuál se
ría el rol que deberían cum
plir los docentes? ¿No son 
los mismos planteas que 
nos hacemos los adultos? 
Veremos a qué conclusiones 
llegan ellos. tal vez nos 
orienten. Todas las produc
ciones de los chicos están 
siendo procesadas para una 
próxima publicación. Las 
pondremos a disposición de 
quien las solicite (si los chi
cos lo autorizan. claro). 

Lic. Juan José Cante 
Mac Donell 

Centro de Informática 
Psicopedagógica 

E-mail: cip@pccp.com.ar 
Buenos Aires 

GR~CIAS 

Día tras día cientos de docentes escriben pidiendo 
información y material sobre la tra nformación, 
haciendo pregun tas y manifestando su alegría por 
recibir Zona Educativa. El espacio no es muy grande. 
pero mes a mes continuamos agradeciendo a todos 
Jos que nos escriben. En esta oportunidad: Escuela de 
Enseñanza Media '"Santo Domingo Savio'" (Rosario. 
Prov. de Santa Fe). I.N.E.S. '"Dra. Carmen Peñaloza .. 
(San Juan, Prov. de San Juan). Subsecretaría de 
Planearniento y de la Punción Pública (Río Gallegos, 
Prov. de Santa Cruz). Biblioteca Central Universidad 
Nacional de Catamarca (S. Fernando del Valle de 
Catamarca. Prov. de Catamarca). Biblioteca Escolar 
Popular '"Dolores A. Gómez de Tuckey" (Gral. José de 
San Martín. Prov. del Chaco) . Escuela N° 293 (Santa 
Fe. Prov. de Santa Fe). Colegio San Lorenzo (Burzaco. 
Prov. de Buenos Aires). 
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PREGUNTAS l 

El tercer cÍClo de la EducacÍÓn General BásÍca y la capacUacÍÓn son dos puntos clave en 
este momento de la transformacÍón educa Uva. En esta edÍcÍón, Zona Educativa 

contesta, entre otras, algunas preguntas sobre esos temas. 

P: ¿Por qué se resolvió 
que· el Tercer Ciclo de 
la EGB pudiera tener 
lugar también en la es
cuela secundaria ? ¿Se 
pensó en la conviven· 
cia escolar, donde ha
brá niños de once 
años y jóvenes de has
ta diecinueve o veinte 
(los rezagados)? 

Haydée Fondevila 
Leones 

Prov. de Córdoba 

Reflista "Zona Educativa" 
Sección Preguntas y Respuestas 

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

················--.............. .. 

R: El tema de la loca liza
ción de este ciclo es uno 
de los que más ha dado 
que hablar. Hay razones a 
favor y en contra de loca
lizarlo en una escuela que 
hoy es secundaria. 
Por un lado, teniendo en 
cuenta las características 
evolutivas de los chicos, es 
necesario comprender que. 
mientras en las EGB 1 y 2 
el niño atraviesa las etapas 
de su infancia, en la EGB 3 
entra ya a vivir su puber
tad y se hace cada vez más 
difícil su contención con la 
propuesta pedagógica de la 
escuela primaria. Esta ra
zón es un argumento a fa
vor de que se localice en la 

escuela media. Por otro la
do, existen algunos riesgos 
para los chicos que deben 
optar en el 7° grado por 
otra escuela para comple
tar su EGB 3. El principal 
es que deban restringir su 
opción ·de Polimodal a la 
única que ofrece el esta
blecimiento donde concu
rren. o volver a cambiar de 
escuela. Lo importante es 
garantizar la identidad es
pecífica de este ciclo que, 
por primera vez. se ocupa
rá de los problemas y ne
cesidades de este grupo de 
edad. 
Con respecto a la segunda 
pregunta. no sólo se ha 
pensado en ello. sino que 
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se ha analizado con datos 
de la realidad. ¿Qué que
remos decir? Que la situa
ción que se plantea no es 
nueva ya que en la estruc
tura tradicional del siste
ma educativo. las escuelas 
han albergado alumnos 
entre doce o trece años 
hasta dieciocho o dieci
nueve años. por lo que no 
nos parece muy diferente 
a la convivencia que plan
tea la estructura actual 
(EGB 3 y Polimodal). Aun 
más, tanto las escuelas 
normales como muchas 
privadas tienen dentro del 
mismo edificio desde Jar
dín de Infan tes hasta el ni
vel medio o tercia rio. 



P: ¿Cómo se puede 
realizar la capacita
ción para aspirantes a 
cargos directivos en el 
nivel terciario? 
Maria Lourdes Morales 

Bahía Blanca 
Prov. de Buenos Aires 

R: Desde la Red Federal de 
Formación Docente Conti
nua se están llevando a ca
bo actualmente cursos de 
capacitación destinados a 
los actuales rectores de los 
Institutos de Formación 
Docente a través de un 
equipo central de especia
listas del Ministerio de Cul
tura y Educación de la Na
ción. Por otro lado, en este 
momento se está discutien
do la reforma de los institu
tos terciarios por lo que to
davía se deberá esperar un 
poco para las decisiones 
sobre los nuevos cargos. . 

P: ¿Hasta qué año se 
realizará la recapaci
tación? ¿Para 1 o y 2° 
ciclos de la EGB será 
hasta el año 1997? 

María Cecilia Piazza 
Alta Italia 

Prov. de La Pampa 

R: La capacitación para do
centes de EGB 1 y EGB 2 se 
realizará hasta lograr la co
bertura requerida en cada 
provincia. Los plazos varían 
según cual sea el nivel de 
ejecución en cada una de 
ellas. Por eso los docentes 
deberán consultarlo con su 
cabecera provincial. En el 
caso particular de la pro.vin
cia de La Pampa se conti
nuará flSta capacitación du
rante 1997 y en 1998 se 
reiterará para aspirantes a 
la docencia. También hay 
que aclarar que, aun cuando 
todos los docentes de una 
provincia hayan completado 
su capacitación, seguirá ha
biendo permanentemente 
diversos cursos. Esto es 
parte de una nueva forma
ción docente. en la cual los 
!FD tendrán, además de las 
carreras para lograr el títu
lo docente, una oferta de 
cursos de capacitación que 
servirá para actualizar a to
dos los docentes en servicio. 

P: Información acerca 
de la implementación 
de la Educación Tecno
iógica en la provincia 
de La Pampa, en el 
primer y segundo ci
clos de la EGB. 

Mónica García 
Santa Fe 

Prov. de Santa Fe 

R: En 1995 se conformó el 
equipo provincial de Tec-

nología integrado por 6 
docentes que recibieron 
capacitación por parte del 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 
En 1996, en tanto, se rea
lizaron Jornadas de Intro
ducción a la Educ~ción 
Tecnológica destinadas a 
los docentes de los circui
tos A y B 1, con material 
producido a tal efecto por 
el mismo equipo. Aún no 
está terminada la pro
puesta para 1997. 

P: Información acerca 
de la capacitación en 
el área de Educación 
Física. 

Laura Aristegui 
Gral. Madariaga 

Prov. de Buenos Aires 

R: La capacitación para 
docentes de Educación Fí
sica se realiza de acuerdo 
con las decisiones de cada 
cabecera provincial. Por 
este motivo. los docentes 
deberían consultarlo en 
sus provincias. 
Las provincias que están 
llevando a cabo cursos so
bre este tema son: Santa 
Fe, Catamarca. San Luis, 
Mendoza, San Juan y For
mosa. La provincia de En
tre Ríos y el Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires 
han incluido esta área en 
la convocatoria pública de 
capacitac ión que está 
abierta en la actualidad. 
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P: ¿Cómo se piensa 
aplicar el 8° grado en 
las escuelas rurales 
unitarias alejadas del 
radio urbano? 
Susana Luján Clemente 

Cacharí, Azul 
Prov. de Buenos Aires 

R: Se están pensando va
rias soluciones. pero algu
nas hasta se están proban
do ya. El Plan Social Edu
cativo. a través del Proyec
to 7 "Fortalecimiento de la 
Educación Rural". ha pues
to en marcha desde marzo 
de 1997. en las provincias 
de Salta. San Luis. Entre 
Ríos. La Rioja. Santiago del 
Estero. Chaco. San Juan, 
Río Negro. Santa Fe. Tucu
rnán. Cbubut. Corrientes. 
Córdoba y Jujuy. el Proyec
to EGB- 3 rural. 
Está elaborado para que los 
alumnos de las escuelas ru
rales en edad escolar com
pleten sus estudios del ter
cer ciclo en las mismas ins
tituciones que les han ga
rantizado la escolaridad en 
los dos anteriores (las es
cuelas primarias). La esen
cia de esta propuesta es su
brayar la importancia del 
medio rural como el ámbito 
natural en el que el alumno 
debe formarse con el objeti
vo de generar iniciativas pa
ra desarrollar a su comuni
dad. El EGB 3 rural se está 
aplicando actualmente en 
un total de más de 400 es
cuelas. Para ampliar estos 
conceptos sugerimos revisar 
los números 3 y 11 (páginas 
1 O y 13. respectivamente) 
de Zona Educativa. 



Olimpíadas Internacionales de Matemática 

Entre el18 y el31 de ju
lio se realizaron las 
38° Olimpíadas Inter

nacionales de Matemática. La 
ciudad de Mar del Plata reci
bió a más de cuatrocientos es
tudiantes secundarios de 83 
países. Los objetivos de las 
olimpíadas fueron estimular y 
desarrollar habilidades mate
máticas en estudiantes de to
do el mundo. fortalecer las re
laciones internacionales en
tre estudiantes y profesores y 
generar oportunidades para 
intercambiar información so
bre la educación matemática. 
Durante cuatro horas y media 
en dos días consecutivos. los 
participantes resolvieron pro
blemas matemáticos de alta 
complejidad. De los 473 estu
diantes que rindieron las dos 
pruebas. sólo cuatro no come
tieron ningún error. Son los 
campeones mundiales: el ira-

Los ganadores de las 38" Olimpíadas h1temacionales de Matemática. 

ní Eaman Eftekhari. el ruma- y Gerardo Aguiar. de Recen-
no Ciprian Manolescu. el es- quista. provincia de Santa Fe: 
tadounidense Carleton Bosley Juan Cappa de Babía Blanca. 
y el vietnamita Do Quoc Anh. Germán Rubino. de La Plata 
Pero además de competir. los y Jorge Sacchini también de 
alumnos intercambiaron ex- Bahía Blanca. Los tres pri-
periencias e hicieron excur- meros obtuvieron medallas 
siones a lugares históricos y de bronce. Los demás reci-
típicos de nuestro país. El bieron menciones de honor y 
equipo argentino se formó con certificados por participar. 
los ganadores de las campe- Las pruebas fueron elabora-
tencias locales. regionales y das por un jurado internacio-
nacionales. Ellos son Martín nal compuesto por el jefe de 
Mereb. de Capital Federal; la delegación de cada país 
Juan Fuxrnan. de Tortuguitas participante. 

Los mejores en Geograña 
uatro alumnos de dis
tintas provincias via
jaron a Washington. 

Estados Unidos. para compe
tir en equipo en la Olimpíada 
Internacional de Geografía 
entre el 2 y el 7 de agosto. En 
total participaron nueve paí
ses. de los cuales Argentina y 
Costa Rica fueron los prime
ros de habla hispana y de 
América en hacerlo. La selec
ción de los representantes ar
gentinos tuvo varias etapas. 
Primero. hubo una instancia 
provincial en la que participa
ron 3.100 estudian tes de 150 
establecimientos educativos. 

Allí resultaron ganadores 52 
alumnos. que volvieron a 
competir en la Olimpíada 
Geográfica Argentina realiza
da en Corrientes. Los cuatro 
finalistas fueron: Martín Gas
ques. de Mendoza: Ángel Sca
vo. de Chaco: Marcos Almi
rón. de Corrientes y Mario 

Castellanos. de Salta. 
En la olimpíada concursaron 
chicos de Estados Unidos. Ca
nadá, Australia. Nueva Zelan
da. Rusia. Francia. Reino Uni
do. Costa Rica y Argentina. 
Este encuentro fue organizado 
por la Fundación Evolución y 
por la National Geographic 

Society. En el ám
bito nacional con
tó con el auspicio 
del Ministerio de 
Cultura y Educa
ción de la Nación. 
del gobierno de 
Corrientes y de 
Educable. 
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Las escuelas 
se conectan 

n el mes de mayo la 
ministra de Cultura 
y Educación. Lic. 

Susana Decibe. anunGió la 
compra de 1.800 equipos 
multimediales destinados 
a 600 establecimientos de 
nivel medio. Este empren
dimiento forma parte del 
PRODYMES 11. Programa 
de Desarrollo y Mejora
miento de la Educación 
Secundaria. Con la insta
lación de los sistemas in
formáticos. que se realiza
rá en el mes de octubre. se 
busca transformar las bi
bliotecas eséolares en 
centros de recursos multi
mediales. Se destinará una 
computadora a las salas 
de profesores y dos a las 
bibliotecas. Con ellas las 
escuelas podrán acceder a 
.Internet y a otros servicios 
electrónicos. El PRO DY
MES 11 tiene como objeti
vos principales proveer de 
nuevos recursos de apren
dizaje y de las condiciones 
materiales necesarias pa
ra la implementación efec
tiva del tercer ciclo de la 
EGB y de la educación Po
limada!. mejorar la calidad 
en ·los procesos de apren
dizaje y favorecer las ini
ciativas institucionales in
novadoras. La reconversión 
de las bibliotecas escolares 
en centros de recursos mul
timediales es uno de los pa
sos para cumplir con estas 
metas. Además se entrega
rán en diciembre 4.000 com
putadoras y 2.000 impreso
ras para el trabajo pedagógi
co en el aula. 



1 _\ S 

Jóvenes 
l 17 y 20 de julio se difundieron los nombres de los cin
cuenta ganadores del concurso becas de posgrado lan
zado en el mes de marzo por el Programa de Formación 

y Capacitación para el sector educación (PROFOR) del Minis
terio de Cultura y Educación de la Nación. Se otorgaron becas 
para realizar maestrías y cursos de posgrado en el exterior a 
jóvenes profesionales de todas las provincias y especialidades. 
Esta convocatoria -que se realizará todos los años- responde 
a la necesidad de formación que plantea la transformación 
educativa. Los ganadores eligieron entre las siguientes áreas 
de interés: administración y gestión de la educación. política 
educativa. formación continua y capacitación docente. currí-

ro es· onales 
culum. evaluación de la educación. economía y financiamiento 
de la educación. sistemas de información educativa. nuevas 
tecnologías educativas y otras áreas afines dentro de la educa
ción. Cada uno de estos temas tiene relación con demandas 
que surgen en el proceso de tranformación educativa. Por es
ta razón. se dio preferencia a los candida tos que presentaron 
una carta de compromiso de autoridades educativas de su ju
risdicción de contratarlos a su regreso al país. El principal ob.
jetivo de este empreodimiento es poder contar con profesiona
les posgraduados en universidades y programas de excelencia 
a nivel internacional con experiencia y visiones que potencien 
el desarrollo de los cambios puestos en marcha. 

~flNISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

PROG RAMA DE FORMACIÓN Y CAPAC ITAC IÓN PARA EL SECTO R EDUCACIÓN 

Becarios seleccionados del concurso de becas de posgrado en el exterior en el área de la Educac ión 

Apellido y Nombre Provincia ApeUido y Nombre Provincia 

Abendaño López Sandra Tierra del Fuego Gorosliaga Jorge Manuel Capital Federal 
Andrada Osear Arturo Catamarca Hernando Alicia Raquel Corrientes 
Astiz María Fernanda Buenos Aires !barra Edgardo Daniel Entre Ríos 
Buscarini Juan Pablo Capital Federal Jiménez Paula Renee Tucumán 
Cano Mirta Beatriz Misiones Laje Alejandro Capital Federal 
Carazo Carlos Alberto Chubut Lara Luis Rodolfo Santiago del Estero 
Carrasco Sandra Marcela Buenos Aires Lavayen Nora Mercedes Río Negro 
Castello José Lu is Santa Cruz Lousteau Martín Capi tal Federal 
Cavalleri Juan Ramón Entre Ríos Lucero Ir·ma Irene Corrientes 
Chiarani Marcela Cristina San Luis Maenza Rosa Rita Santa Fe 
Chomski Débora Marcela Capital f ederal Martín María Victoria Neuquén 
Cimaomo Gabriel José Córdoba Marturet María Margarita Buenos Aires 
Colombo Magdalena Salta Moreno José María Jujuy 
Contin Silvia Andrea Chubut Novelli Ciro Néstor Mendoza 
Cordero Silvina Buenos Aires Núñez Gloria Santa Chaco 
De Dios Estela Beatriz Formosa Perazzo Daniel Claudia Buenos Aires 
De Luca Carlos Mauricio Jujuy Purita Patricia Noemí Neuquén 
Domenech Eduardo Enrique Córdoba Razquin Paula Buenos Aires 
Domeniconi Ana Ramona San Luis Rosales Mariela del Carmen San Juan 
Domínguez AliciaElizabeth Formosa Ruiz Guillermo Ramón Buenos Aires 
Escalante Fernando Leopoldo Tierra del Fuego Sánchez Gustavo Daniel Misiones 
Forquera Beatriz Alejandra Río Negro Sarmiento Sergio Mendoza 
Codina Mercedes Amalia Córdoba Touza Leopoldo Sebastián Mendoza 
Godoy Jorge Antonio Chaco Urbaitel Pablo Isaac Santa Fe 
González Gerarclo Rubén Tucumán Utrero Cecilia Victoria Mendoza 
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EDUCACIÓN INICIAL 

Matemática para 
los más chicos 

La introducción de los CBC de matemáUca en el mvel Inicial 
implica una actualización pedagógica imprescindible que 

contemple las necesidades forma Uvas de los chicos de este 
tiempo, y también la articulación con una serie de 

conocimientos que luego seguirán desarrollándose en Jos tres 
ciclos de la Educación General Básica. 

E 
1 clásico perfil de la edu
cación preescolar que 
adquirió un nuevo rango 
a partir de la Ley Federal 
de Educación -que esta

bleció el carácter obligatorio del Nivel 
Inicial-. hizo que esta primera etapa 
formativa dejara atrás intentos aisla
dos para constituir sus propios CBC 
para las diversas áreas. 
Por eso. puede decirse que la Cuarta 
Reunión del Seminario Federal para la 
Elaboración de Diseños Curriculares 
Compatibles -realizada en septiembre 
de 1996-. más que abordar conceptos 

excepcionalmente renovadores. 
se ocupó de diagramar contenidos 
tendientes a atender las corrien
tes de enseñanza ya establecidas y 
probadas para los chicos de esta edad 
en diversos países del mundo. 
Actualmente se reconoce plenamente 
el carácter educativo del Nivel Inicial 
y por eso los saberes matemáticos de
ben ser transmitidos por la escuela 
desde este nivel, posibilitando a los 
alumnos aprender ne sólo los concep
tos sino los modos de hacer y de pen
sar que permitieron la evolución histó
rica de esos conocimientos. 
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Matemática 
, 

para que 
Incluir contenidos matemáticos en 
este nivel les dará a los chicos co
nocimientos de número y espacio 
que resultan fundamentales para 
el desarrollo intelectual, para la 
in Legración de diferencias y para 



EDUCACIÓN INICIAL 

"1 ncluir contenidos 
en la que el alumno deberá 
insertarse en forma crítica y 
creativa. 
Valor instrumental: como 
parte de su posibilidad de 
comunicación con el medio 
que lo rodea y para interpre
tar y predecir situaciones 
del mundo en que vivimos. 
Va lor formativo: ya que 
.. hacer matemática .. favo
rece al desarrollo de cono
cimientos que permiten 
poner en juego diversos ti
pos de razonamiento. es
trategias de análisis, infor
mación y resolución. 

matemáticos 
posibilitará el logro 

de competencias 
numéricas y 
espaciales 

tempranas." 

garantizar condiciones equi
tativas para aprendizajes 
posteriores. 
Se cierra de esta manera un 
período en el cua l el Nivel 
Inicial era considerado como 
preparatorio de la esco lari

dad que comenzaba en el nivel pri
mario. Se incluyen contenidos ma
temáticos para contribuir a que los 
niños dispongan de nuevos conoc i
mientos. Esta inclusión se destaca 
por tres valores esenciales. 
Valor social: porque el conocimien
to mátemático sirve para la com
prensión y el manejo de la realidad 

La inclusión de 
contenidos 

La enseñanza de la matemática en 
el Nivel Inicial se apoya en dos 
grandes pilares: número y espacio
medida. Resu lta esencial recono
cer los saberes que los niños utili
zan y que se expresan. entre otros 
casos. en la posibilidad de contar. 
el conocimiento oral o escr ito de 
algunos números y el uso o inter
pretación de relaciones espaciales 
en la organización de sus acciones. 

1·:\PEtTHI\ \S m: U)(;ROS 
Estos contenidos transforman notablemente la presencia de la matemática 
en el comienzo de la cadena formativa de los chicos. La puesta en vigencia 
de esta serie apunta a que los alumnos resuelvan situaciones en las cuales 
pongan en juego los nuevos conocimientos a los que acceden. Para ello. la 
escuela propiciará la realización de actividades en que los niños despejen 
problemas. produzcan y reflexionen sus acciones, formulaciones, conjeturas 
y debates en forma individual y grupal. 
De un modo más formal y concreto puede precisarse que a partir de esws 
CBC, los alumnos que salgan del Nivel Inicial estarán en condiciones de: 
• Lograr la resolución de situaciones problemáticas que impliquen enume

rar correctamente y reallzar comparaciones y transformaciones numéri
cas. 

• Reconocer números escritos y poder representarlos. 
• Resolver y plantear problemas concretos que involucren conceptos espa

ciales. 
• Desa rrollar formas de representación en el espacio y conocer algunas 

propiedades geométricas simples de cuerpos y figuras. 
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l \ C \\IBIO llE \CTITlll 
Más allá del fundamental valor de 
los contenidos conceptuales y 
procedimentales en relación con 
número y espacio-med ida, los 
CBC de matemática en el Nivel 
Inicial también hacen especial 
hincapié en los Contenidos Acti
tudinales. 
Los Contenidos Actitudinales sir
ven como el primero de los pasos 
en tres grandes áreas: 
A) El conocimiento y su forma 
de producc ión, para promover 
la curiosidad. la honestidad y la 
apertura. una favorable dispo
sición en la comparación de su 
labor y la intención de encon
trar alternativas en la resolu
ción de problemas. 
8) En la relación con los otros. ya 
que favorece la cooperación para 
resolver situaciones. la toleran
cia a las restricciones de una si
tuación planteada, la búsqueda y 
aceptación del error. la acepta
ción de diversos roles y el respe
LO por los acuerdos alcanzados. 
C) En relación con el chico mis
mo. porque permite la reflexión 
sobre lo realizado. la confianza 
para resolver situaciones y la to
ma de decisiones propias. 

La base de aprend izaje denomina
da número y espacio-medida -y 
que pertenece respectivamente a 
las áreas de aritmética y geome
tría-, reconoce diversos conten i
dos. El primero coresponde a los 
números naturales y sus usos. Por 
su parte, el segundo incluye aque
llos que atienden conceptos y no
ciones espaciales (longitud. super
cíe y volumen) y físicas (como por 
ejemplo, tiempo y peso). 
La puesta en práctica de estos 
CBC organizados separadamente 
se articulan a la hora del trabajo 
de aula. ya que la propues ta didác
tica contempla claramen te su re
lación en las actividades de reso
lución de problemas.+ 



E D UCAC IÓ N G ENE R A L B ÁS I CA 

Adaptaciones para un 
. cambio especial 

Una serie de cambios 
en la perspectiva desde 

la cual se aborda el 
tema de la 

Educación Especial 
pone de manifiesto la 

necesidad de ajustar el 
currÍculum a esta 

nueva visión. Aún más: 
el currÍculum. en su 

carácter de guÍa para 
el desarrollo de las 

actividades escolares, 
debe transformarse en 
una herramienta vital 

para facilitar el 
proceso de integración 

escolar. 

L 
a sociedad en su con
junto. y en particular el 
sistema educativo. tie
nen la obligación de 
poner al alcance de to

dos sus miembros. más allá de 
cualquier singularidad, posibilida-

des .' equivalen tes de interacción e 
inserción social. Todas las perso
nas. por ende. tienen derecho a la 
normalización de su condición de 
vida. y a desarrollar sus activida
des en forma tan cercana como sea 
posible a la realidad de la comuni-
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dad a la cual pertenecen. 
El principio de normalización no 
tiene la pretensión de modificar 
las condiciones intrínsecas de la 
persona con necesidades educaU
vas especiales. sino de brindarle 
un contexto social similar al que se 



EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

le ofrece a los demás miembros de 
su comunidad. 

pone habitualmen

En el marco que impone esta vi
sión cabe preguntarse, entonces, 
acerca de las estrategias a través 
de las cuales llevar a cabo esta in
tegración, y cómo hacer del currí
culo una herramienta que facilite 
los procesos que conducen a su 
realización. 

Para facilitar su 
acceso. las nece
sidades educati
vas especiales re
queri rán en mu
chos casos deter
minadas adapta
ciones o innova
ciones, que debe
rán realizarse a 
partir de ese currí
culum común. Las 
adap taciones cu
rriculares son el 

"L a sociedad tiene 
te el profesor en 
relación con el cu
rrículum. 

Un currículum 

la obligación de 
poner las mismas 
posibilidades de 

interacción e 
inserción social al 
alcance de todos." 

• necesidades edu
cativas especiales, 
que son las dificul
tades de aprendiza
je que requieren 
una ayuda extra, 
sea educativa. psi
cológica, médica o 
de otro 'tipo. Dar , 

comun 
Como decíamos, la educación per
sigue una finalidad que no se cir
cunscribe a un grupo determinado: 
la de aumentar el conocimiento 
que el individuo tiene acerca del 
mundo en el que vive, incrementar 
la comprensión de sus propias res
ponsabilida-

con junto de modi-
ficaciones que se 
realizan en los ob-
jetivos. conten i-
dos, actividades. metodología y 
procedimientos de evaluación para 
atender a las dificultades que el 
contexto pudiera imponerle a cada 
alumno en particular. Estas dife-

rencias individua les, en 
modo alguno se reducen des y pro

porcionarle 
toda la inde
pendencia de 
la que sea ca
paz. 

"U n currículum 
a discapacidades físicas 
o m en tales. sino que ha
cen referencia a carac
terísticas permanentes o 
temporales que cada 
alumno pudiera presen
tar y que le impidieran 
aprovechar cabalmente 

Se hace im
prescindible, 
pues, encon
trar los me
dios para que. 
más allá de 
las singulari
dades. es te 
objetivo co
mún se cum-

común garantiza a 
todos los alumnos la 

posibilidad de acceder 
a las mismas 
experiencias 

educativas propias de 
la escuela." 

la enseñanza tal como se 
le imparte. Éstas pueden 
ser físicas o psíqu icas, 
pero tamb ién socia les. 
emoc iona les. in telectua
les, de expresión. de len
guaje. etc. y estar soste
nidas desde el contexto 
por barreras arquitectó-

pla. La exis-
tencia de un 
currículum común garantiza a todos los 
alumnos, más allá de las caracte
rísticas individuales, la posibilidad 
de acceder a las mismas experien
cias educativas propias de la es
cuela. 
La concepción de una escuela para 
todos y de la unidad del sistema 
educativo se plan tea en virtud del 
hecho mencionado antes de que los 
objetivos que se propone son idén
ticos para todos los ciudadanos, 
sin discriminación. 

nicas. falta de instrumental ade
cuado, carencia de recursos. entre 
otras. 

Recursos 
extraordinarios 

Debemos distinguir entre: 
• diferencias individuales en el 

aprendiza je, que pueden resol
verse con los recursos que ai s-
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respuesta a estas 
necesidades reque
rirá poner en juego 
recursos educativos 
especia les: se en-

tiende con esta denominación a 
aquellos adicionales o diferen
tes a los que las instituciones 
escolares tienen disponibles ha
bitualmente. 

Ahora bien. la adaptación curricu
lar de ningún modo significa la re
construcción de un currícu lum de 
segunda categoría . Supone. en to
do caso. un proceso de elabora
ción. selección y condensación de 
las propuestas que lo enriquecen y 
lo diversifican. 
Las capacidades de base son. sin 
duda. un elemento decisivo para 
tener en cuenta, incluso para reco
nocer las diferencias que plantea
rán necesidades educativas espe
ciales en algunos alumnos, pero en 
ningún caso representan un obstácu
lo que determine que sean apartados 
del currículum común. 
De hecho los tres niveles de con
creción del modelo curricular 
(CBC. diseño provincial y Proyecto 
Curricular Insti tucional) permiten 
gran fl exibilidad. y por ende la 
atención a las particularidades re
gionales. la diversidad de recursos 
zona les y la individualidad de los 
alumnos. La consideración de las 
características de la región en el 
planeamiento de la atención de las 
necesidades educativas es vi tal 
para establecer políticas de rehabili
tación con base en la comunidad, y 
preparar a los alumnos para desem-



EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

peñarse en el medio sociocul
tural al que pertenecen. 
En el intento por satisfacer las 
necesidades especiales de un 
niño. con el fin de acercarlo lo 
más posible al logro de las me
tas que la educación propone 
en forma unívoca y sin restric
ciones, se pueden proponer 
ciertas modificaciones. Las 
adaptaciones que pudieran ha
cerse necesarias para encau
zar el aprendizaje de los alum
nos con requerimientos educa
tivos especiales se agrupan en 
dos categorías: adaptaciones 
de acceso al currículum y 
adaptaciones curricu lares. 
propiamente dichas. En cuan
to a las primeras. se trata de 
aquellos cambios que se im
plementen en la utilización de 
los recursos disponibles para 
facilitar la incorporación al 
desarrollo del currículum co-

"E l currículum "es el proyecto que 

mún. y se pueden clasificar 
del siguiente modo: 
a) Espacios: características 

de accesos. acústica e ilu
minación que contribuyan 
a favorecer tanto los pro
cesos de aprendizaje como 
los desplazamientos y la 
autonomía de los alumnos. 

b) Materiales: muebles. útiles. equi
pos específicos. ayudas para el 
desplazamiento. la audición o la 
visión. Es decir. cualquier mate
rial que al compensar sus dificul- , 
tades facil iten los procesos de en
señanza. 

c) Comunicación: uso de sistemas com
plementarios o alternativos para in
crementar la capacidad de co
municación respecto de la len
gua oral. 

Adaptaciones 
curriculares 

El segundo grupo de modificacio
nes. es el que componen aquellas 
variantes rea lizadas en el prop io 

preside las actividades escolares, 
precisa sus intenciones y propicia 
las guías de acción adecuadas 
y útiles para los docentes, que 

tienen la responsabilidad 
directa de su ejecución"." 

currícu lum para atender las dife
rencias individuales. Es dec ir. los 
cambios que se llevan a cabo en 
contenidos. metodología. activida
des y formas de evaluación para 
mantener en todos los casos la vi
gencia de los fines de la educación. 
Ellas son: 
a) Relatividad y variación: así co
mo las dificultades de aprendizaje 
de un alumno no tienen carácter fi
jo o definitivo. los ajustes también 
variarán y además serán acordes 
con las posibilidades de la institu
ción y del contexto comuni tario. 
b) Amplitud como un continuo: 
comprenden desde ajustes poco 
signi ficativos en los elementos del 
currículum comú n. hasta modifica
ciones muy significativas. y desde 
adaptaciones transitorias hasta 
cambios permanentes. 
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b -1) Adaptaciones no signi
ficativas: modificaciones que 
si bien responden ~ ciertas 
diferencias propias de algu 
nos alumnos de un grupo, 
prácticamente no afectan las 
enseñanzas previstas por el 
cur rículum común. Son. en 
realidad. acciones común
mente practicadas por los 
docentes en su desempeño 
habitual. 
b -2) Adaptaciones curricu
lares significativas: modifi
caciones que implican elimi
nar de la programación algu
nas de las prescripciones bá
sicas del currícu lum común. 

En este punto. cabe acen
tuar. en ton ces. que en este 
sistema de integración la 
función de la Educación Es
pecial no queda relegada. si
no todo lo contrario. A sus 
funciones específicas de en
señanza. dirigida a aquellos 
que no se adapten al currícu
lum común. se suman otras. 
relacionadas con el sistema 
educativo regular. cumplien
do tareas de orientación. y 
colaborando en la adecua-

ción del personal de las escuelas 
comunes a los cambios que tra iga 
aparejado el proceso de transfor
mación. De hecho, este carácter 
doble en el desarrollo de sus fun
ciones queda expuesto en el artícu
lo 28 de la Ley Federal de Educa
ción que dice: 
"Los objetivos de la Educación Es
pecial son: a) Garantizar la aten
ción de las personas con estas ne
cesidades educativas desde el mo
mento de su detección. Este servi
cio se prestará en escuelas o cen 
tros de educación especial. b) 
Brindar una formación individua
lizada, normalizadora e integrado
ra. orientada al desarrol lo inte
gral de la persona y a una capaci
tación laboral que permita su in 
corporación al mundo del trabajo 
y la producción .... 
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Los 
~ porque y 

los cóm 
La EGB 3 se propone lograr 
que los jóvenes permanezcan 

nueve años en el sjstema 
educauvo para poder 

consoUdar realmente sus 
competencjas. 

S 
abido es que el primero y 
el segundo ciclos son de 
importancia fundamental 
porque en estos seis años 
se juega casi todo el futuro 

educativo de una persona. Pretender 
que toda la población se quede diez 
años en la escuela 

daríamos cuenta de que hoy la realidad 
supera a la pretensión. En efecto, el Cen
so de 1991 nos dio una buena noticia. 
¿Cuál? Que la gran mayoría de los chicos 
hoy entran a la escuela a los 5 años y se 
van a los 13 o 14. O sea, que se quedan 
entre 9 y 1 O años. Pero acá viene lama-

la noticia: muchos chicos 
están en la escuela diez 
años. pero logran apren-

puede parecer des
cabellado si mira
mos los datos su
perficialmente. La 
primera reacción 
puede ser: "¿Có
mo mejorar diez 
años obligatorios 
si ahora no llegan 
a siete, o llegan a 
siete con dificul
tad. repitiendo. 
etc?" Pero si pu
diéramos mirar 
este tema con 

"E s prioritario que der lo que el sistema les 
propone para seis. 

un poco más de 
información, nos 

todos tengan 
o po rtuni dad es 

educativas para 
terminar con los 1 O 
años de educación 

obligatoria." 

Un problema, 
una propuesta 
Las dificultades se pre
sentan en dos dimensio
nes: problemas del pro
pio sistema educativo y 
problemas en los modos 
de hacer para que las co
sas cambien. 
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¿Qué problemas son del propio sistema 
educativo? 
En primer lugar. que no hay un sistema 
educativo sino varios en paralelo; es un 
sistema segmentado que da menos al 
que necesita más y da más al que nece
sita menos. Si bien esta situación se es
tá revirtiendo aceleradamente a través 
de programas nacionales y provincia
les. no siempre se supera a través del 
diseño creativo de alternativas diferen
tes que permitan atender mejor las ne
cesidades de chicos que viven en con
textos diferentes. 
En segundo lugar. un sistema fuerte
mente desarticulado entre primaria y 
media. Mientras el nivel primario bus
caba fundamentalmente socializar y el 
secundario se preocupaba por instruir, 
ninguno de los dos lograba "formar" co
mo un objetivo prioritario. Frente a una 
escuela primaria donde el chico tenía 
un maestro único. la secundaria lo re
lacionaba con más adultos. precepto
res y múltiples profesores. situación 



que a muchos chi
cos -sobre todo los 
de sectores me
dios, bajos y mar
ginales- los inco
modaba. asustaba 
o atemorizaba. 
En tercer lugar. 
contenidos desac
tualizados. frag
mentados y pre
sentados de acuer
do con la lógica de 
producción de conocimientos académi
cos que hoy se están superando a tra
vés de los CBC. 
En cuarto lugar. se han producido pro
cesos de especialización dentro de cada 
campo disciplinar y de articulación en
tre disciplinas cada vez más numero
sas. Además. la ampliación de la matrí
cula de las escuelas secundarias mos
tró que esa estructura curricular puede 
llegar a servir para ciertos chicos. pero 
no es lo mejor si se quiere formar per
sonas competentes partiendo de reali-

\J 
' 

l 1 

E G B 3 

dades muy diversas. 
También. un sistema 
educativo que no re
conoce las diferen
cias allí donde debie
ra. Por un lado. es 
homogéneo en lo que 
debería ser hetero
géneo. porque ofrece 
la misma organiza
ción curricular e ins
titucional a chicos 
con saberes previos 

diferentes y que viven situaciones muy 
distintas. Por otro lado. es heterogéneo 
en lo que debería ser homogéneo. por
que ofrece infraestructura. recursos. 
equipamientos muy diferentes a las 
poblaciones de distintos ambientes. 
pero que tendencialmente le ofrece 
más al que más tiene y menos al que 
menos tiene. 
Finalmente, una oferta de oportunida
des educativas con fuerte presencia de 
microestablecimientos de menos de 50 
alumnos, en lugares donde t<li vez no 

sean imprescindibles. aunque también 
eniOtros donde sin duda lo son. Eso tie
ne: que ver con que en las provincias se 
crearon escuelas a veces sin una plani
ficación concertada. 
Lo prioritario es que toda la población 
tenga oportunidades educativas para 
terminar por lo menos con los diez años 
de educación obligatoria. Superar las 
características del horario da mero y de 
la estructura disciplinaria permitirá 
concentrar a los profesores en la me
nor cantidad posible de establecimien
tos para que puedan hacer un segui
miento más humanizado. personalizado 
y equilibrado de los chicos y cumplir así 
con las funciones de socialización e ins
trucción a través de la "formación·· co
mo función integradora. 

Cuestión de modos 
Muchos de estos problemas son cono
cidos y por eso ésta no es la primera 
vez que se busca un cambio. Muchos 
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cambios se intentaron,' pero sin . 
entrar a cuestionar fuertemente 
los elementos centrales 'del pro
blema. Por ejemplo, ninguno puso 
en cuestión el hecho de que la pro
puesta se debía basar en las disci
plinas del conocimiento como cri
terio casi único para realizar una 
propuesta curricular, ni tampoco 
cuestionó la homogeneidad, o sea 
que todas las escuelas tenían que 
ser iguales en cualquier· lugar que 
estuvieran. 
Hoy se intenta hacer los cambios 
de otra manera. No sumando una 
disciplina (tecnología, inglés) o 
restando otra (caligrafía, latín), si
no repensando el currículum, te
niendo en cuenta la necesidad de 
contar con una asociación entre 
las cuestiones curriculares perti
nentes a una única escuela y las 
pertinentes al sistema. 
Se trata de no hacer cambios de 
""escritorio··, sino de buscar las 
experiencias exitosas, la gente y 
los profesionales que están en 
ellas, para que en conjunto aporten 
propuestas de cambio. 
En un contexto donde por un lado hay 
microestablecimientos, es común que 
en muchos colegios secundarios haya 
divisiones sobrecargadas y otras con 
20 alumnos o menos. Por otra parte. 
los profesores tienen poco tiempo de 
trabajo institucional en la escuela. La 
construcción de escuelas debe consi
derar estos aspectos teniendo en cuen
ta el registro del deseo -lo que quere
mos- y el registro de lo que hay que ha
cer hoy pensando en lo que se quiere 
tener dentro de diez años. 

La mejor escuela 
Sin dudas, el deseo que moviliza toda 
esta transformación es lograr la mejor 
escuela del mundo y para ello es nece
sario tener una EGB 3 que permita 
avanzar en esa dirección. Pero, ¿cuál 
es la mejor escuela del mundo? 
No es la del sistema educativo más 
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Foto ilustrao/6n 

vo es el que permite que los chi
cos aprendan lo que tienen que 
aprender en felicidad. Una es
cuela que pueda ofrecer cada 
vez más oportunidades educati
vas a más chicos y jóvenes. Y 
eso es posible si se logra que 
cada escuela tenga una pro
puesta viable, de calidad, que 
contribuya a acercarse a la 
imagen objetivo, teniendo en 
cuenta que la función de la es
cuela -y en particular de la 
EGB 3- es formar personas 
competentes. 
Se trata de presentar un mode
lo curricular e institucional que 
la gente pueda concretar o es
pecificar en sus escuelas de 
acuerdo con las características 

de su comunidad 
educativa. tratan
do de que directi
vos, docentes y co
munidad reconoz-"L a tarea es armar can sus capacida
des y las pongan al 
servicio de este 
nuevo modelo para 
repensar integral
mente este tramo 
de la educación 
desde las necesi-

caro, porque la reali
dad demuestra que di
chos sistemas no son 
necesariamente los que 
tienen los mejores re
sultados. Tampoco lo 
son aquellos sistemas 
educativos con más 

una propuesta viable, 
con creatividad, 

trabajo compartido y 
capacidad de hacer 

docencia." dades prioritarias 
de los chicos. 
Armar una pro
puesta viable des-

horas de clase diarias 
por alumno, aunque 
ciertamente aumentar la cantidad de 
horas de clase anuales ayuda mucho 
a tener mejores resultados. 
Tampoco los sistemas educativos con 
mejor infraestructura y equipamiento 
son siempre los mejores, ya que no ga
rantizan un mejor rendimiento con res
pecto a escuelas menos sofisticadas. 
Por otra parte, no siempre los sistemas 
educativos de escuelas con mayor au
tonomía o capacidad de autogestión 
son una señal indiscutida de mejor es
cuela. frente a otras donde la centrali
zación sí permitió lograr mejores resul
tados. 
Por lo tanto, el mejor sistema educati-
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de la ambición y el realismo, sin autoli
mitaciones. Pero con creatividad, tra
bajo compartido y una cuota de firmeza 
y capacidad de hacer docencia. 

¿Cuál es el 
secreto de la 
nueva EGB 3? 

Para concretar este desafío, es nece
sario: 
1) Asumir la unidad entre la dimen
sión curricular y la dimensión institu-



cional. es decir entre los programas 
(el qué y el cómo enseñar) y el plan (el 
dónde y el cuándo enseñar). 
2) No pensar en materias o asignatu
ras. sino en Espacios Curriculares re
gidos no solamente por la lógica de las 
disciplinas. sino también por la lógica 
de la articulación, la integración entre 
conocimientos y contenidos de distin
tas disciplinas. la resolución de pro
blemas y la relación con la comunidad. 
3) Concebir estructuras curriculares 
que reduzcan al mínimo posible -pero 
realizable- la cantidad de espacios cu
rriculares para cada uno de los tres 
años de EGB. El maestro único hasta 
los diez años no es lo deseable porque 
para la formación del alumno es im
portante conectarse con varios adul
tos con diferentes bagajes conceptua-
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les. personalida
des. maneras de 
guiarlo y de resol
ver las cosas. 
4) Aceptar -en una 
primera etapa- las 
limitaciones hora
rias actuales para 
armar una pro
puesta de transi
ción. Se trata de 
buscar una pro
puesta curricular 
fiel a la síntesis ex-

"S e trata de 
buscar las 

experiencias 
exitosas, la gente y 
los profesionales, 

para que en 
conjunto aporten 

propuestas de 
cambio." 

ces que introduzcan 
mejoras para hacer 
viable la EGB 3. No 
se puede pensar la 
actualización sin pen
sar en la reorganiza
ción de la escuela y 
en la reestructura
ción de la red de ofer
tas. Pero hay que pro
ducir ajustes y dise
ñar un modelo de ac-
tualización perma
nente de los propios 

plicativa y a una gran orientación que 
responda a las expectativas de logro, 
pero que ajuste los alcances a lo que es 
posible en la etapa de la transición. 

diseños curriculares que permitan 
avanzar progresivamente. 
6) Resolver el tratamiento de algu
!)OS contenidos en espacios curri
culares que faciliten la integración 
y la articulación.+ 

5) Asumir que pueden hacerse su
gerencias de propuestas de alean-
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Proyectos, 
orientación y tutorías 

Si la EGB 3 es lo más nuevo de la nueva 
educación, el espacio de proyectos, 

orientación y tutorfas es, sin Jugar a dudas, lo 
más nuevo de lo más nuevo. Gracias a esto se 

puede replantear no sólo la enseñanza y el 
aprendizaje, sino también todo el 

funcionamiento institucional. 

U 
na parte importante del 
proceso de transforma
ción que vive la educa
ción argentina es la posi
bilidad de empezar a ha

cer de otra manera. empezar a poner
se en Jugares diferentes. a tener mi
radas complementarias y a poder lle
var a la práctica eso de que en educa
ción, como en cualquier otro sistema. 
todo se relaciona con todo. 
Parte de la imposibilidad de avanzar 
en muchos cambios que histórica
mente se han querido hacer, ha sido 
quizás una mirada un poco restringi
da cuando se hacía una propuesta y 
no tener en cuenta cuando se decide 
sobre el aspecto A qué incidencias tie
ne sobre el B. C y O y cuando decidi
mos sobre el C. qué incidencias tiene 
sobre A y B. 
Aplicando esto. debe tenerse en cuen
ta que no hay currículo nuevo sin mo
delo institucional nuevo. Es imposible 
pensar en las modificaciones que se 
pretenden en los alumnos si no se 
piensa en un qué distinto pero tam
bién en un cómo y en una institución 
diferente. En este sentido, el reto del 
tercer ciclo de la EGB es central por
que es el espacio en donde todo tiene 
que ser nuevo. ya que no existe una 

tradición 
en él. Sin 
cambio 
institucio
nal no hay 
EGB 3. Sin 
una refor
mulación 
de la anti- -- --"'.....__; 
gua escuela primaria y de la antigua 
escuela secundaria. no existe tercer 
ciclo de EGB. Pero sin una nueva pro
puesta curricular no existe la posibili
dad de un cambio institucional. 

Cómo hacerlo 
Desde lo curricular. existen dos gran
des elementos que pueden ayudar a 
plantear cómo empezar el camino ha
cia la nueva institución. Uno es la de
cisión política y la decisión técnico
pedagógica que hace que, en la trans
formación argentina. el concepto de 
contenidos sea un concepto amplio. O 
sea. desde lo curricular se plantea 
que la institución debe reorganizarse 
para permitir que el contenido se en
tienda como conceptos. procedimien
tos. actitudes y valores. Es imposible 
transmitir procedimientos. actitudes 
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y valores si no se cambia la propues
ta didáctica. Pero además. hay otra 
definición en términos de currículo 
que da pistas para pensar cómo debe 
ser la EGB 3. que es que el objetivo 
de la nueva educación es la genera
ción de competencias. Y si hay algo 
por excelencia que une lo curricular 
con el hacer son las competencias. 
porque las competencias son las co
sas concretas que tiene que poder re
solver el egresado. Para poder resol
verlas. necesita el conocimiento que 
le haga posible ser competente para 
resolver y enfrentar situaciones de
terminadas. O sea que los espacios 
curriculares tradicionales son abso
lutamente necesarios para las com
petencias. No se puede ser compe
tente si no se sabe. pero para ser 
competente hay que agregarle algo 
más al saber. que es animarse a ha
cer. poder hacer. enfrentar el hacer. 



Profesor orientador, 
tutor o ... 

Las competencias se generan en to
dos los espacios curriculares. Pero 
las competencias más complejas. que 
combinan muchos elementos. tienen 
un espacio propio en el EGB 3: el de 
proyectos. orientación y tutorías. Es
ta debiera ser la punta de lanza por 
donde se empieza a construir otro 
modelo de escuela. Principalmente 
porque se trata de una opción curri
cular concreta hacia la acción. Pero 
además. porque no es una acción por 
la acción misma es una acción desde 
la reflexión, es una acción pensada 
para probar aptitudes y vocaciones (y 
por esto un espacio para la orienta
ción), pero en el cual los alumnos no 
están solos ni realizan cualquier pro
yecto (y por esto lo de tutorías). 
Para lograr proyectos donde se explo
ren vocaciones (orientación) se acom
paña a los chicos (tutoría); es necesa
rio no reproducir la lógica clásica 
desde donde hemos pensado los cam
bios. Hasta ahora cuando queríamos 
hacer algo nuevo pensábamos "pon
gamos más horas de esto", "pongamos 
un profesor más" o "un profesor me
nos de esto". Es necesario empezar a 
pensar distinto. porque el espacio de 
proyectos. orientación y tutorías es 
una función de la nueva tarea pedagó
gica, no un cargo. No es una tarea que 
se centra y se deposita en una sola 
persona. pensando que como existe 
un tutor nadie más se ocupa de estas 
cosas. Hay investigaciones al respec
to que muestran claramente que 
cuando el tutor se sobreimpone al 
viejo modelo de escuela le resulta di
fícil cumplir su función. El alumno 
termina refiriéndose o consultando 
más al profesor que al tutor. porque 
desde el alumno, la persona que lo 
orienta, a la que puede preguntar, es 
el docente y no esta otra persona que 
se le impone desde afuera para que 

E G B 3 

desde los prime"S in cambio 
cumpla parte de una fun
ción que tiene que estar 
definida dentro del rol 
docente. Esta redefini
ción sólo es posible si 
cambia la institución es
colar. 
Hay funciones como la de 
orientación y tutoría que 
se agregan. así como 
otras funciones dejan de 
tener el valor que tenían 
antes. Por ejemplo. un 
docente. actualmente (o 
en una escuela diferente) 
no tiene que ser el único 
encargado de dar infor-

institucional no hay 
EGB 3. Sin una 

reformulación de 
las antiguas 
primaria y 

secundaria, no 
existe s~ ciclo 

ros grados para 
que puedan ir 
dándose cuenta de 
cuáles son las 
particularidades 
de su propio pro
ceso de aprendi
zaje. De esta for
ma toma concien
cia de qué ele
mentos son los fa
cilitado res para sí 
mismo, cuáles son 
los procedimien
tos que más le rin-

de EGB." 

mación a sus alumnos. 
La escuela ya no tiene el 
peso fundamental de la transmisión 
de la información. pero sí tiene que 
empezar a cumplir otras funciones. 
como por ejemplo la de metarrefle
xión. ¿Qué es la metarreflexión? Me
tarreflexión o metacognición es la ca
pacidad que tenemos los humanos de 
pensar sobre lo que pensamos. de po
nernos fuera de nosotros mismos y 
darnos cuenta de qué es lo que nos 
pasa por la cabeza. Es un pensar so
bre el pensar, o una reflexión sobre la 
reflexión. Esto es la base de aprender 
a aprender y de aprender a pensar y 
por esto es tan importante. Pero la 
función de metacognición no se logra 
automáticamente ni en un solo año. 
Es una función en la cual los docen
tes tienen que trabajar con el alumno 
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den, cuál es el pe
ríodo óptimo de 
atención. cómo le 

conviene organ izarse en su propia 
tarea de aprendiza je. Es una tarea 
en la cual el alumno aprende a te
ner conciencia de qué le gus ta más 
y qué le gusta menos. Y es un espa
cio desde donde el alumno tiene 
que poder llegar a construir las op
ciones hacia el futuro. las opciones 
que puede ofrecerle cu rricular
mente la misma institución, las op
ciones para su futuro mundo labo
ral, su trabajo académico. etc. 
Este es tan sólo un ejemplo de los 
nuevos roles de orientación y tuto
ría que pueden comenzar a asumir 
los docentes. 
Como esta nueva función la toma el 
docente en cualquier momento, 
puede condicionar la tabla de hora-
---- rios o algún otro as

pecto del funciona
miento de la institu
ción. Es decir, que a 
través de este espa
cio pueden ponerse 
en fu ncionamiento 
concre to los cam
bios y las flexibili
dades que se propo
nen desde los dise
ños curriculares. Lo 
que demuestra una 
vez más que todo se 
relaciona con todo.+ 



POLIMOD'\L 

Contenidos 
Diferenciados . ~ en 3CCIOn 

En el número anterior presentábamos los Contenidos Diferenciados (CD) como una alternativa que permitirá a cada 
escuela ofrecer en sus proyectos educativos institucionales opciones de acuerdo con su entorno y características 

particulares. En este segundo informe, exponemos -tan sólo a modo de sugerencia- algunos ejemplos de opciones de 
Contenidos Diferenciados de acuerdo con las modandades previstas para la Educación Polimodal. 

L 
as instituciones educati
vas que ofrezcan modali
dades de Polimodal debe
rán definir y seleccionar 
sus Contenidos Diferen

ciados a partir de proyectos institu
cionales propios que contemplen es
pacios curriculares de valor formati
vo equivalente y que sean acredita
bies como parte de la formación 
orientada. Por eso. cada institución 
podrá. en la medida de sus posibilida
des. ofrecer las diferentes opciones 
para distintos grupos de estudiantes. 
Como los CD surgi rán a partir de 
cada institución. los ejemplos que 
siguen son sólo algunas alternati
vas posibles y, por lo tanto. no 
constituyen la única fuente posible 
para su desarrollo. 

Salud y medio 
ambiente 

En el campo de las Ciencias Natura
les. por ejemplo. se propone aproxi
marse al estudio de las problemáti
cas de la salud y el ambiente. Este 
acercamiento permitirá a los estu-

diantes conectarse con diversos as
pectos de la realidad. aplicar conte
nidos propios de las disciplinas per
tinentes y formular proyectos de in
vestigación escolar e intervención en 
la comunidad en los que se podrá 
descubrir ámbitos laborales aún no 
suficientemente explorados por los 
estudiantes. 
Opciones de estudio vinculadas con 
estos campos pueden ser las proble
máticas ambientales en espacios ur
banos. acciones de promoción y pre
vención de la salud a nivel comunita
rio y las nuevas tecnologías de pro
ducción agropecuaria y su impacto 
en el ambiente. 

Mejorar la calidad 
de vida 

Otra de las modalidades con varias 
propuestas concretas es la. de Eco
nomía y Gestión de las Organizacio
nes. donde a partir del relevamiento 
(observación. indagación y análisis) 
de una organización. los alumnos po
drán relacionar diversos aspectos de 
la realidad de modo de ampliar su 
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campo del saber y hacer vinculacio
nes significativas. 
Reconocer aspectos relevantes de 
organizaciones del medio (ya sean 
productoras de bienes. comerciales. 
agropecuarias. no gubernamentales 
o públicas). considerar sus áreas de 
influencia local. regional o nacional y 
detectar necesidades no satisfechas 
o satisfechas insuficientemente por 
las organizaciones de la localidad. 
serán acciones que el alumno logra
rá desarrollar y. al mismo tiempo. 
concretar asumiendo compromisos 
con la comunidad para efectuar pro
puestas que tiendan a mejorar la ca
lidad de vida de todos. 
La modalidad de Gestión abre oportu
nidades para desarrollar los CD. rela
cionando en cada caso las organiza
ciones con la comunidad y a la vez 
con la producción. con los servicios. 
con las organizaciones no guberna
mentales y las organizaciones públi
cas y la comunidad. 
Opciones como éstas permitirán al 
alumno hacer análisis significativos 
acerca de la posibilidad de sustitución 
de insumes. la importancia de la ener
gía y la eventual utilización de otras 
fuentes alternativas. que serán los 



puntos básicos para tratar de formar 
criterios acerca de la importancia de la 
tecnología en el mundo contemporáneo 
y la relevancia del trabajo humano. De 
esta manera los alumnos tendrán a su 
alcance una mayor percepción del 
mundo. con la que lograrán una apro
ximación efectiva al mundo laboral y 
se prepararán para tomar mejores de
cisiones respecto a futuras opciones 
laborales o de continuidad de estudios. 

De la educación a la 
cultura global 

En Humanidades y Ciencias Sociales 
también existen amplias posibilidades. 
En principio. Trabajo y Empleo es una 
opción que permitirá profundizar la 
comprensión de estos conceptos en re
lación con la constitución de una iden
tidad personal y social. y un análisis re
flexivo sobre el estado actual del mer
cado de trabajo. La utilización de infor
mación cuanti-cualitativa sobre inicia
tivas y programas de empleo de imple
mentación local será valiosa herra
mienta que orientará a los alumnos en 
el diseño y desarrollo de proyectos de 
intervención comunitaria vinculados 
con la problemática laboral. 
Otras propuestas seleccionadas den
tro de esta misma modalidad. son las 
de educación: opinión pública y me
dios de comunicación: organizacio
nes sociales y situaciones de riesgo: 
animación cultural. redes de infor
mación y banco de datos y lenguas 
extranjeras y cultura global. 

EDUCACIÓN POLit\100 ,\L 

"L os proyectos de Todo sirve, 
todo se 

transforma 

En la modalidad de produc
ción de bienes y servicios 
una de las opciones selec
cionadas. a partir de los 
proyectos tecnológicos. 
consiste en el diseño de 

CD permitirán 
descubrir ámbitos 
laborales aún no 
suficientemente 

explorados por los 
estudiantes. " 

municación. 
En esta últi
ma opción. 
por ejemplo. 
se abordarán 
temas de inte
rés que inclui
rán perspecti
vas de análi
sis social y 
cultural. de la 
información y 

nuevos productos o mejo
ras de productos existentes 
a partir de recuperados de 
fábrica y/o descarte de materiales. 
aprovechamientos energéticos no tra
dicionales como energía solar para ca
lefacción y producción de electricidad. 
aprovechamiento de energía eólica, 
producción de gas con residuos orgá
nicos. producción de productos regio
nales con valor agregado. diferencia
ción de productos. etc. Para llevar a 
cabo esta opción es muy importante 
identificar en la región la factibilidad 
de la generación de productos que po
sibiliten el desarrollo económico. 
Otras opciones abarcan el diseño 
de nuevos procesos 
y/o servicios o las 
mejoras de los ya 
existentes. 

Una nueva 
mirada 

En la modalidad de 
comunicación. artes y 
diseño las opciones 
se abren en varias di
recciones: comunica-
ción. artes y comuni-
dad: comunicación. ...-::: 
artes e industria cul-
tural: artes. comuni
cación. salud y natu
raleza: y cultura glo
bal: lenguajes y co-
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la comunica
ción globaliza
da, las redes 
informáticas. 

el estudio de audiencias; las artes (es
pecialmente música y literatura). el 
humor. las relaciones y organizaciones 
internacionales. la identidad nacional. 
la competencia intercultural, el rol de 
los diferentes tipos de lenguas y el in
glés como lengua de comunicación in
ternacional. 
Se podrá analizar la información nece
saria, decidir el procedimiento. reunir 
datos. seleccionar los relevantes. pre
sentarlos de manera organizada y 
analizar el proceso y los resultados 
con referencia al pronóstico inicial.+ 
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Recientemente la Secretaría de Ciencia y Tecnología camNó de 
dependencia. A raíz de esto surge una pregunta: ¿por qué este 
organismo depende del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación? 
Porque en la sociedad del conocimiento una de las bases de la buena 
educación es su relación con la producción científica y tecnológica. 

e 
uál es el sentido de 
dedicar tantas pági-

• nas a la ciencia y la 
tecnología en una 

(; revista de temática 
educativa? Precisamente. que en la 
sociedad del futuro. que es la socie
dad del conocimiento. la educación 
estará cada vez más ligada a la cien
cia y a la tecnología. 
Hasta hace unos años para ganarse 
la vida bastaba con tener una espal
da fuerte. ganas de trabajar y un tí
tulo de escuela primaria. Hoy, y aún 
más en el fu turo. las palabras claves 
en el mercado laboral -tanto en la 
Argen tina como en el resto del mun
do- son creatividad y competencia. 
Para lograrlas se requiere cada vez 
más de trabajadores con una inteli
gencia bien desarrollada, pasión por 
el aprendizaje y capacidad para..po
ner en práctica los conocimientos 
adquiridos. Aquí es donde la ciencia 
y la,t_tcnología juegan un papel fun-
amental. 

"En el ~tu ro los países no se van a di
Vidir en ricos o pobres. primer o ter
éermundistas, sino en ignorantes e 
inteligentes. Quedar del lado de los 
países inteligentes es una misión de 
la educación; y no existe sistema 
educativo que pueda considerarse 
serio si no está relacionado con un 
sistema serio de ciencia y tecnología 
en el país. 
Desde hace un tiempo somos con-
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cientes de que como país tenemos 1 productividad -como el que actual-
una deuda casi histórica con el área mente vive la Argentina- siempre es-
de ciencia y tecnolo- · - • '" - tán asociados con 
gía. La inve rsión 
anual en ciencia y 
tecnología, tan to pú
blica como privada. 
nunca superó el 
0.3o/o del producto 
bruto interno. lo cual 
significa que esta 
deuda es de la socie
dad en su con jun to 
-no sólo el Estado-. 
Hay evidencias de 
que a partir de 1990 
el sector privado ini
ció un proceso de 
modernización tec
nológica y esto no es 

"P rofesionales 

la introducción de 
progreso técnico. 
Esto hace que el 
nivel de inversión 
actual sea proba
blemente del orden 
del 0,5o/o del PBI. 
pero de todos mo
dos debe recono
cerse como bajo. 
La mayor carencia 
está en la escasa 
participación de las 
provincias y el sec
tor privado. cosa 

formados en un 
medio donde se 

cultiva la ciencia, 
adquieren espíritu 
crítico y destreza 

/ para razonar por SI 
mismos." 

casuaL ya que la teoría económica 
demuestra que Jos incrementos de 

En su nuevo rol. la SECyT reconoce 
nuevas funciones. La primera es la 
que concierne a la cuestión de políti
cas para el sector. Si bien la fijación 
de políticas está en manos del Gabine
te Científico-Tecnológico (GACTEC). 
su elaboración será tarea de la propia 
SECyT que funciona como su Secreta
ría Ejecutiva. 

que buscan fomen
tar las políticas en 

curso. Mucho falta por hacer hasta al
canzar a los países desarrollados. que 

Licenciado Juan Carlos Del Bello, 
secr etario de Ciencia y Tecnología. 

La promoción científica y tecnológi
ca también sufrió algunos cambios: 
antes era una misión del CONICET. 
pero este organismo fue derivando en 
una institución de ejecución de activi
dades de investigación. a través de la 
creación de un centenar de centros e 
institutos. además de contar con la ca
rrera de investigador científico. 
Precisamente es la ejecución de pro
gramas la tercera función en cuestión. 
Podrá cumplirla cualquier organismo 
que gane los concursos o convocato
rias. sean estos empresas. universida
des nacionales o privadas. fundacio
nes. ei iNTI. el lNTA. el CONICET, etc. 
Y una cuarta función es la evaluación. 
que es indispensable para administrar 
los recursos de manera eficiente. La 
idea es facilitar recursos solamente a 
los buenos grupos de investigación 
científica o innovación tecnológica. 

destinan a estas áreas entre el 2 y 3o/o 
de sus PBI. 
Según el Lic. Juan Carlos Del Bello. 
secretario de Ciencia y Tecnología. 
"todavía estamos fuera de escala 
respecto de los países centrales. por 
eso es parte de esta política incre
mentar los recursos en Ciencia y 
Tecnología. En el caso del sector pú
blico la prioridad es que el aumento 
de recursos sea a través de la Agen
cia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica que fuera creada re
cientemente. La agencia genera la 
competencia por calidad y porque 
permite identificar los buenos grupos 
de investigación a través de riguro
sos procesos de evaluación y finan
ciar los buenos proyectos de investi
gación científica y tecnológica". 

La ciencia ~1 la 
tecnología se ocupan 

de todo 
Hay cuatro áreas estra tégicas en las 
que la ciencia muestra su importan
cia: la cultura. la economía. la acción 
pública y. por supuesto. la educa
ción, que es determinante. Es que la 
ciencia enseña a pensar. por lo que 
los profesionales formados en un 
medio donde se cul tiva la ciencia. 
adquieren espíritu crítico y una ma
yor destreza para razonar por sí mis
mos. Y en los niveles superiores. es 
imposible encontrar una institución 
que ofrezca posgrados con seriedad 
sin contar con personal dedicado a la 
actividad científica. 
Hoy, la ciencia es el motor del desa
rrollo: permite ver cómo mejorar un 
sistema hospitalario. una producción 
agraria o un sistema educativo. Pero 
para tener efectos se necesita el ne
xo con la educación. para producir la 
articulación. 
Del Bello explica que la ciencia y la 



tecnología "tienen un carácter inva
sivo; se ocupan desde los citrus. el 
desarrollo sustentable. la contami
nación atmosférica, el impacto de la 
corriente del Niño en las precipita
ciones. los análisis biológicos, etc. 
Esto desborda el ámbito de la educa
ción, pero tiene directa relación con 
ella. Asimismo se va a enganchar con 
lo educativo de acuerdo con la natu
raleza propia de cada lugar" . 
Pero ocuparse de avanzar en estos 
campos no es sólo tarea del Estado. 
También le compete al sector priva
do. Por eso. se están generando in
centivos crediticios y programando 
lo que podrían ser incentivos fisca
les. La idea de la SECyT es que el 
Programa 1998-2000 tenga como 
meta duplicar en 3 años la inversión 
que la sociedad argentina histórica
mente hizo en ciencia y tecnología. 
Del Bello resume que "si el sector 
privado invierte -y naturalmente lo 
va a hacer- en tecnología. va a per
mitir que el Estado concentre su in
versión en lo que se llaman bienes 
públicos (por ejemplo, investigación 

La fijación de política científica es de 
crucial importancia en la sociedad de 
conocimiento. Acorde con esto. en es
te nuevo modelo no corresponde a un 
área específica sino que se decide en 
el máximo nivel del gobierno. Para es
to se creó el Gabinete Científico Tec
nológico (GACTEC). 
Este..gabinete se creó en el ámbito de 
la 1efatura de Gabinete de ministros. 
L&-preside el jefe de Gabinete de mi
ni~tros y lo jntegran 1~ titulares e 
las carteras de Cultura y ucación: 
Economía y Obras ~ . ervicios Públi
cos: Salud y Acción Social Defensa: y 
Relaciones Exteriores. ComerCio In
ternacional y Culto; y los secretarios 

'"IC.Ie Rec:.w;soS'" Naturales y Ambiente 
Rumano )Presidencia). Control Estra-

NOTA DE TAPA 

INCE\TIYO :\ DO<~K\TES 

Una de las novedades de la nueva gestión es que la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología tiene la autoridad de aplicación, en forma conjunta con la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). del Programa de Incentivos a 
los docentes e investigadores universitarios. Anteriormente esto estaba en 
manos sólo de la SPU. 
Se trata de un programa que entrega una suma de dinero que aumenta los 
ingresos de docentes universitarios que realizan tareas de investigación. En 
promedio significa un incremento del orden del 30%. 
Este estipendio es personal y se otorga anualmente. pudiéndose renovar 
cada año siempre que el docente realice actividades de investigación. 

básica y aplicada), aquellos por los 
que el capital privado no tiene un 
gran interés directo salvo desde una 
perspectiva más filantrópica a través 
de fundaciones que apoyen ... 
Este incremento en la inversión sig
nifica que se va a acrecentar el pre
supuesto, garantizando al mismo 
tiempo los principios de eficacia y 
eficiencia, y por el otro lado también 
se pondrán recursos para incentivar 
al sector privado. "Este sistema re
dundará en un gran efecto de palan-

tégico (jefatura de Gabinete) y Ciencia 
y Tecnología (Ministerio de Cultura y 
Educación). 
Su objetivo es dec.tdi t:&FGa de la 
políticas. definir prioridades y. asignar 
los recursos presupuestarios del área 
de ciencia y tecnología del sector pú
blico nacional. 
Es también el organismo encargado 
de aprobar~ ~lao Nacional Plu.Gia
nual de Ciencia y Tecnología que fo -
mule. la SECy'f instrumento ordena
dor r articulador de las políticas na
cionales impulsadas en Ciencia y Téc
nología. Actualmente. está en período 
de elaboración y será publicado el 
próximo 15 de setiembre junto con el 
proyecto de ley de Presupuesto. Regi
rá en el período 1998-2000. 

ca, es decir que cada dólar invertido 
por el Estado para el sector privado 
implique una inversión privada ge
nuina de por lo menos el doble''. se
ñala el secretario de Ciencia y Tec
nología. 
Se están haciendo emprendimientos 
asociativos de manera que las pro
vincias los cofinancien. aumentando 
así la inversión provincial en ciencia 
y tecnología. El Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología está trabajando 
en la programación de políticas cien
tíficas y tecnológicas provinciales y 
regionales. 
Habrá un proceso que irá relacio
nando gradualmente a este consejo 
con el Consejo Federal de Cultura y 
Educación. Pero la articulación es 
directa: en primer término porque 
muchos de los representantes pro
vinciales ante el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología son los mismos 
ministros de Educación de las pro
vincias. 

Ayuda a la ~ducación 
Hoy son tema de la SECyT las ferias 
de ciencia y tecnología que se hacen 
en las escuelas. Pero las relaciones 
entre el mundo de los científicos y el 
sistema educativo son mucho más 
amplias. Muchos de ellos fueron con
vocados para trabajar en los docu
mentos de base que dieron origen a 
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los CBC de todos los niveles. nivel en la Educación General Bási-
Próximamente se convocará a la co- ca. 
munidad científica para que asista Son como vasos comunicantes. El 
en la elaboración y perfeccionamien- mayor impacto del desarrollo cientí-
to de los contenidos curriculares, ya fico y tecnológico es cuando se refor-
sea para los diseños básicos, su ac- ma la educación superior, que a su 
tualización, etc. También es necesa- vez genera un efecto de derrame ha-
ría la participación ~- _ _,. ~ cía los niveles infe-
cte la comunidad r--.-__;;_----..;;..,;.------<'"". 1 riores de la educa-
científica en lo que ; - "E ción. No hay duda: 
hace a lo metodoló- un buen científico y 
gico (;cómo aplicar S imposible un buen tecno'logo 
los métodos científi- : son elementos cen-encontrar una cos?), y por supues- traJes para mejorar 
to su participación ~ institución que el proceso de ense-
en la formación de f d ñanza básica. 
recursos humanos i 0 rezCa pOSgra OS COn A veces los niveles 
para la investiga- seriedad;sin contar superiores no se 
ción y la docencia. ' con persona"l dedicado' tocan con los infe-
Se debe tener en riores, y el mejora-
cuenta que la activi- 1 a la actividad miento es por de-
dad científica y tec- · 'f' " cantación. Pero a 
nológica tiene por !. eten ti lCa: ,.., .u veces SÍ, aunque in-
actores a aquellos ' directamente: por 
que cuentan con el ;.:.¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡:¡;:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡;::;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡:J ejemplo, el Institu-
mayor nivel de formación y por lo to Balseiro de Bariloche que hace 
tanto si se cuenta con buena forma- ciencia básica del mejor nivel inter-
ción científica y tecnológica se mejo- nacional tiene un programa dentro 
rarán los niveles de formación de la del sistema de formación docente en 
educación superior, lo que a su vez matemáticas. 
permitirá tener mejor nivel de perso- Así se ve cómo ciencia y tecnología se 
na! docente y así conseguir un mejor articulan y a la vez fundamentan su 
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Como cualquier definición sobre cien
cia y tecnología sonaría arbitraria, es 
preferible citar a los especialistas. 
Según Peter Drucker, la palabra tec
nología ··es un manifiesto en cuanto 
combina techne (el misterio de un ar
te manual) con lagos, el saber organi
zado. sistemático y con un fin deter
minado. Para Eugene Skolnikoff la 
ciencia "quiere saber cómo y por qué 
las cosas son como son", y como sue
le decir Isaac Asimov, "al comienzo 
era curiosidad ... el deseo de saber". 
El argentino Jorge Sabato definió la 
tecnología como ··el conjunto de cono-

cimientos científicos. técnicos y arte
sanales que permiten producir un 
buen servicio". Esta explicación pue
de complementarse con la de la Ame
rican Association for the Advance
ment of Sciences que destaca que las 
tecnologías "amplían nuestras habili
dades para cambiar el mundo: para 
cortar, modelar y unir materiales; pa
ra mover cosas de un lugar a otro; pa
ra llegar más lejos con nuestras ma
nos, voces y sentidos. Usamos tecno
logías para tratar de cambiar el mun
do, para que se adapte mejor a nues
tras necesidades". 

h-\S SIGLAS 

Este es un breve glosario de los 
organismos relacionados con el 
ámbito de ciencia y tecnología: 
CNEA Comisi~n Nacional de 
Energía Atómica. ' 
COFECyT Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología. 
CONICET Comisión Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tec
nológicas. 
FONCYI' Fondo para la Investi
gación Científica y Tecnológica 
FONTAR Fondo Tecnológico Ar
gentino. 
GACTEC Gabinete Científico y 
Tecnológico. 
INIDEP Instituto Nacional de 
Desarrollo Pesquero. 
INTA Instituto Nacional d. 
nología Agropecuaria. 
INTI Instituto Nacional de Tecno
logía Industrial. 
SECyT Secretaría de G-f nc·a y 
Tecnología. 
SPU Secretaría de Políticas Um
versitarias. 

pertenencia al Ministerio de Cultura y 
Educación, porque la única forma de 
tener un buen sistema científico y tec
nológico es teniendo un buen sistema 
educativo, y a la vez la única manera 
de tener un buen sistema educativo es 
contando con un buen sistema científi
co y tecnológico. Es un ida y vuelta. un 
camino de doble vía. 

Las ferias de Ciencia 
y Tecnología 

Desde hace muchos años en las es
cuelas tenemos ferias de Ciencia y 
Tecnología. pero este año se han re
mozado y lo seguirán haciendo en los 
próximos años. ¿Cuál es la diferen
cia? Que se está haciendo un esfuer
zo para relacionar el mundo de la es-



~- ,2 3 ~ 5 , '.3 
1 • .. 

~ 1 1 • 1 • 

...__ _.. - 1 1 • 

Desde su creación en 1958 el Conse
jo Nacional de Investigaciones Cientí
ficas y Tecnológicas (CONICET) fue 
un organismo fundamental para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnolo
gía. 
Como se ha probado internacional
mente. no es conveniente que las fun
ciones de promoción general y de eje
cución estén en una misma institu
ción (como ocurría anteriormente en 
el CONICET). ya que da lugar a privi
legiar a los grupos propios de inves
tigación. Por eso ahora esta labor re
cae en la Agencia Nacional de Pro
moción Científica y Tecnológica. que 
no puede tener bajo su esfera a nin
gún organismo de ejecución. 
El CONICET funciona como ente au
tárquico del Estado nacional y su mi
sión es fomentar y ejecutar activida
des científicas y tecnológicas en las 
distintas áreas del conocimiento. Pa
ra poder responder a tales requisito
rias el Poder Ejecutivo dictó el decre
to 1661/96 donde se explicitan los 
términos de la reforma de este orga
nismo. La más conocida es la elec
ción directa de la mitad de su direc
torio. por parte de la propia comuni
dad científica y la designación del Dr. 
Enrico Stefani como presidente del 
directorio, a fines de mayo pasado. 
Stefani es un investigador reconocido 
en el mundo de la medicina y se des
tacó a nivel internacional por sus tra
bajos relacionados con el rol de los 
canales iónicos 'en la función celular. 
Desde 1987 residía en los Estados 
Unidos; donde sus investigaciones 
merecieron becas, premios y cente
nares de publicaciones en revistas de 
jerarquía internacional. En este nú
mero de Zona Educativa (ver pág. 
36) conversamos con él. 
Junto con Stefani fueron designados 
los ocho integrantes del directorio del 
CONlCET. todos con un excelente cu
rrículum en cuanto a investigación 
científica o tecnológica. 

cuela con la ciencia y 
la tecnología. Por eso, 
desde este año se 
creó el Concurso 
1997 de Incentivos 
para Proyectos de In
vestigación para ser 
presentados en las 
Ferias Provinciales 
de Ciencia y Tecnolo
gía. Este concurso ha

~ "Un buen 
científico y un buen 

tecnólogo son 
elementos centrales 

para mejorar el 
proceso de 

enBeñanza básíca." 

En esta apuesta es
tamos todos involu
crados. Por eso es 
importante que sean 
muchos los docen
tes que incentivan a 
sus chicos para 
participar de este 
concurso. 
Preséntese con sus 
alumnos: para in
formes e inscrip-ce posible el trabajo ~ . 

conjunto de alumnos. 
investigadores y do-
centes. e incentiva a 
la escuela y a sus protagonistas. Se 
trata de multiplicar las posibilidades 
de Jos alumnos de abrirse al insospe
chado mundo que hoy ofrece la ciencia. 
acompañados por sus docentes e in
vestigadores. Es una apuesta a empe
zar a cerrar la brecha entre educación 
y ciencia y tecnología en la misma ba
se. así como ya se ha hecho en la ins
tancia superior del Gobierno instalan
do la Secretaría de Ciencia y Técnica 
en el Ministerio de Educación. 

ción concurra a la 
Coordinación Pro
vincial de Activida-

des Científicas y Tecnológicas Juveni
les de cada jurisdicción. 

Cambios en el 
sistema científico

tecnológico · 
Así como en el sistema educativo se 
está produciendo una transformación 

t·n~:~ c .. ~-~~JA AGENCIA NACIO~:\L DE PRO\IOCIÓX 

~ft::·~~~ CIENTÍFICA\' TECi\9LÓGIC.\ 

Creada PQr decreto a lliies de 1996, la agencia tiene por objeto promover 
la investigación científica, tecnológica y la innovación. Dispone de recursos 
extraordinarios que adjudicará a proyectos seleccionados sobre la base de 
sus méritos, calidad y pertinencia; y no puede tener a su cargo organismos 
de ejecución. a.lgo qué también garantiza la transparencia del sistema. 
EJstá1rcargo de unrureotorio de 9 miembros que se desempeñan ad-hono
rem y la preside el Dr. Mario Mariscotti. 
La agencia administra dos fondos: el Fondo Tecnológico Argentino (FON
TAR) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYf). 
El primero está a cargo de la aplicación de la Ley de Promoción y Fomen
to de la Innovación Tecnológica, de gestionar los recursos de créditos ex
ternos. del recuper:o del financiamiento reembolsable otorgado y de otros 
recursos que le asignen. Lo dirige la Lic. Marta Borda. 

'"C3misión del FONCIT es la promoción y el fomento de las áreas del cono
cimiento científico y-tecnológico orientando el apoyo financiero en función 
del Plan Plurianual y los lineamientos que establezca el GACTEC. Su direc
tor es el Dr. Carlos Marschoff. 
Esta agencia hace que la SEcyr concentre los recursos para financiar un 
sistema de proyectos concursables y no por un sistema de prefinanciamien
to de instituciones al margen de la calidad y pertinencia de sus acciones. 
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Así funciona la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología. 
Mediante el decreto 1274/96 
se aprobó esta estructura 
organizatil1a: 

r--------

~ : 1 •• 

NOTA DE TAPA 

MINISTERIO DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 

Secretaría de Ciencia 
y Tecnología 

--------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ORGANISMOS 1 
1 DESCENTRAUZADOS 1 
L-----------------~ 

profunda. lo mismo está ocurriendo 
en el campo científico. La política tec

cia y Tecnología (SECyT), se crearon 
el Gabinete Científico y Tecnológico 

nológica actual está 
contribuyendo al 
salto cualitativo que • 
inició el sector pri
vado. Los cambios 
organizacionales de _ 
organismos como el 
INTA. el INIDEP o el 
INTI. entre otros. 
mejoraron notable
mente la vinculación 
de la tecnología con 
las empresas. 
A éstos. les siguió 
desde hace un año 1 

un profundo cambio 
estructural en el CO
NICET y actualmen-

"E s parte de la 
reforma educativa 

incrementar los 
recursos en ciencia 

y tecnología." 

(GACTEC). la Agen
cia Nacional de Pro
moción Científica y 
Tecnológica. se puso 
en marcha el Conse
jo Federal de Cien
cia y Tecnología 
(COFECYT), se co
menzó a elaborar el 
llamado Plan Nacio
nal Plurianual de 
Ciencia y Tecnología. 
se financian proyec
tos y programas. 
Uno de los aspectos 
incluidos en el pro
grama de ciencia y 
tecnología será un 

te en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. En esta gran transformación 
se reestructuró la Secretaría de Cien-

capítulo de prioridades de investiga
ción sobre el sistema educativo. En
ton~es el Plan Nacional Plurianual de 

1 

Dirección Nacional de 
Instrumentos de Promoción 

Ciencia y Tecnología en el capítulo de 
educación priorizará la investigación 
en temas de educación, además de 
consolidar las ferias. olimpíadas y 
otras actividades científicas y tecno
lógicas juveniles. Contendrá aspectos 
de didáctica. de aprendizaje, e impli
cará la participación de economistas 
en lo que hace a la economía de la 
educación. la participación de soció
logos. de expertos o licenciados en 
ciencias de la educación en forma es
pecífica. 
En estos momentos se está dise
ñando el borrador de cuáles son las 
prioridades.+ 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 
Av. Córdoba 831 
(1054) Buenos Aires 
Teléfonos: (01) 313-3346/311-2028 
En Internet: www.secyt.gov.ar 
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La implementación 
d e 1 O S t re S 

Los tres ciclos de la EGB son fundamentales 
dentro de la Transformación Educativa. 
Constituyen la etapa que más años ocupa dentro 
de ella, por lo que resulta esencial el análisis de 

1 1 su instrumentación para ver de qué modo e 1 e O S se va cumpliendo con las metas. En este informe 
se detallan los logros de las provincias en 
relación con los dos primeros niveles, 

de la E GB se marcan la compleja inserción de la EGB 3 
y los avances en su localización. 

A 
partir de los Conteni
dos Básicos Comunes 
cada una de las pro
vincias elabora sus 
diseños curriculares. 

La mayoría de ellas empezó a tra
bajar la transformación curricular 
(que es la propuesta pedagógica 
para cada uno de los niveles), to
mando como una única unidad el 
Nivel Inicial y los dos primeros ci
clos de la EGB. 
Puede decirse que las provincias 
cumplieron con los tiempos y for
mas establecidos en lo que se re
fiere a Nivel Inicial. EGB 1 y EGB 
2. (Ver recuadro .) 
El tercer ciclo de la Educación Ge
neral Básica es lo más nuevo de la 
nueva educación. Por eso. desde el 
punto de vista curricular. es más 
complicado ·que EGB 1 y EGB 2. A 
partir de una serie de cuestiones 
horarias. de formas, de espacios y 
de implementación. 
Aplicar el último ciclo de la EGB es 
complicado porque implica rear
mar organizativamente todas las 

escuelas: las primarias y las se
cundarias. 

Localización 
del tercer ciclo 

de la EGB 
Al hablar de localización estamos 
pensando en la reorgan ización de 
la red escolar desde la perspectiva 
regional o local de cada una de las 
provincias en función de la nueva 
estructura del sistema educativo. 
Esto marca un fuerte proceso de 
planificación. En principio se rea
liza un macroanálisis de la actual 
oferta escolar que incluye todos 
los niveles del sistema educativo 
de cada provincia para poder pen
sar una nueva oferta. Se tienen en 
cuenta los criterios de equidad y 
ca lidad que garantizan: 
• el incremento de la obligatorie

dad; 
• el mejoramiento de los índices 
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de retención; 
• la dism inución de la repitencia; 
• la incorporación de nuevos con

tenidos; 
• la nueva organización institu-

cionaL 
Para poder planificar la reorgani
zación de la red de establecimien
tos se han designado equipos de 
trabajo interdisciplinarios. Ellos 
deben garantizar. en pr imera ins
tancia. la interrelación de los da
tos (educativos. curriculares. cos
tos. etc.) con el fin de lograr una 
situación diagnóstica y, en segun
do lugar. la planificación de dicha 
reorganización. Existen provincias 
que ya han term inado la planifica
ción de la localizac ión de EGB 3. 
Para ello han aplicado una meto
dología de trabajo que implica 
considerar: 
• la adecuación de la infraestruc

tura: 
+ la previsión del equipamien to: 
• la exigencia de los requerimien

tos curriculares: 
• el comportamiento de la matrícula: 



+ la atención a la población en 
riesgo. 

La localización del tercer ciclo re
quiere el análisis de cada uno de 
estos factores y la coordinación de 
las diferentes redes educativas. De 
este modo se inicia el proceso de 
localización del tercer ciclo que 
luego permitirá localizar el nivel 
Polimodal y los Trayectos Técnicos 
Profesionales. dejando en claro que 
cada propuesta incluirá los aspec
tos característicos de cada provin
cia. cada departamento y cada lo
calidad. 

Estructura 
curricular 

Para resolver este complicado en
tramado, en lo que atañe al aspecto 
curricular. es necesario apuntar a 
una planificada localización geo
gráfica que exceda la división pro
vincia por provincia. para adecuar 
la demanda a la realidad específica 
de cada región y .. también. porque 
la puesta en práctica de la EGB 3 
debe estar asociada a lo que luego 
serán el Polimodal y los TTP . 
Este planteo será el eje de las reu
niones nacionales a realizarse en 
agosto y octubre de este año. El en
cuentro de este mes. permitirá ela
borar una metodología a partir de 
que los responsables del planea
miento del tercer ciclo de la EGB 
discutan entre sí la posible estruc
tura cu rricular. 
Con el espacio adecuado que supone 
el paso de dos meses. y después de 
haber preparado el terreno para las 
decisiones o, mejor aún, teniendo 
esas decisiones tomadas. se podrá 
trabajar en contenidos dentro de 
una estructura curricular y dejar 
armado un borrador que se termine 
de elaborar en 1998 -ya en coexis
tencia con el Polimodal- para ser 
puesto en práctica en 1999.+ 

EL P-\. \OR -\.'H CLRRICLL-\R PR0\1\CL \ POR PRO\ 1\CL \ 
Salvo Córdoba* y Buenos Aires** que son las dos únicas provincias que encararon 

de manera diferente la instrumentación y aplicación de los tres ciclos de la Educación 
General Básica, los demás distritos se encuentran en la siguiente situación: 

. . 1wo m; "' 1:LJ:S ' . n:cu \_m: . 
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Buenos Aires 

Cata marca 

Córdoba 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Ríos 

Formosa 

Gobierno de la 
Ciudad de 
Buenos Aires 
Jujuy 

La Pampa 

La Rioja 

Misiones 

Mendoza 

Neuquén 

Río Negro 

Salta 

Santiago del 
Estero 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Tierra del Fuego 

1\Jcumán 

Documentos curriculares 
(Documento marco y 
orientaciones didácticas) 

Diseño curricular -versión 
borrador 

Lineamientos curriculares 
de 1994 en vigencia y 

-

actualizados con posterioridad 
a la Ley F'ederal 
Diseño curricular (sujeto 
a revisión) 
Diseño curricular-primera 
versión 

Diseño curricular-versión 
preliminar 

Diseño curricular-versión 
preliminar 

Diseño curricular-versión 
preliminar 

Documentos de actualización 
curricular 

Diseño curricular-versión LO-

Materiales curriculares 

Materiales curricualres 

Diseño curricular 
-versión preliminar 

Documentos curriculares 

Diseño curricular de Nivel Inicial 
y diseño curricular EGB 1 y 2-
versión 1.1 

Diseño curricular-versión 1.1 

Diseño curricular-
versión borrado 
Diseño curricular-
primera versión 

Diseño curricular-versión 1 

Diseño curricular-versión en 
permanente elaboración 
"' Documeto curricular 

Diseño curricular-
versión borrador 
Diseño curricular-
primera versión. 

Diseño curricular-versión 1.0-

L \S LSCI U . \S 

Nivel Inicial. EGB Desde marzo de 1995 
1. 2 y 3 a la fecha 

Primera etapa en 21 O 
Nivel lniciai-EGB establecimientos y 
1 y 2 segunda y definitiva en 

1

tunio de 1997 

EGB 3 A fines de 1997 

-
Nivel Inicial- Fines de marzo 
EGB 1 y 2 de 1997 
Nivel Inicial- Primera semana de 
EGB 1 y 2 mayo de 1997 
Nivel Inicial- NI -impresión-

EGB 1 y 2 EGB 1 y 2. primera 
quincena de junio 

Nivel Inicial-
Julio de 1997 EGB 1 y 2 

Nivel Inicial- Versión preliminar en 

EGB 1 y 2 la primera quincena de 
junio de 1997 

Nivel lniciai-EGB 1 Distribuido en 1996 

Nivel lniciai-EGB 1 Junio de 1997 
Nivel fnicial-EGB 1 Nl-EGB 1 en todos los 
(parcial). EGB 2 (en establecimientos 
elaboración) 
Nivel lnicial-EGB 1 Julio de 1997 
y2 -Nivel lnicial-EGB 1 Distribuido 
y2 
Nivel Inicial-
EGB 1 EGB 2: en Distribuido en 1996 -
elaboración 
Nivel lnicial-EGB NI en 1996. EGB 1 y 2: 
! y 2-Versión 1.1 versión a consulta a todos 

los establecimientos 
Nivel Inicial- Febrero a mayo 
EGB 1 y 2 de 1997 
Nivellnicial- Segunda quincena de 
EGB 1 y 2 febrero de 1997 
Nivel Inicial- Entre abril y 
EGB 1 y 2 

1

.[unio de 1997 
Nivel Inicial-
EGB J y 2. Febrero de 1997 

Nivel Inicial-
Versión preliminar EGB 1 y 2 

N'ivel fnlcial-
EGB l. 2 y 3 A partir de junio 

Nivel Inicial- Noviembre y 
EGB 1 y 2 diciembre de 1996 

1 Nitel lniciai-EGB 1 NI: junio de 1996. EGB 
y 2. en elaboración. 1: diciembre de..1996 
Nivel Inicial-

Marzo de 1997 EGB 1 y 2 

* Córdoba decidió empezar por EGB 3 -con una primaria de seis años y una 
secundaria con tres años de Ciclo Básico Unificado y otros tres años de Ciclo de 

Especialización-. **auenos Aires. en cambio. eligió un planteo global porque 
consideró a las tres etapas de la Educación General Básica como una única unidad. 
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E 
l doctor Enrico Stefani 
es científico, trabaja en 
temas de biofísica y fi
siología de fibras mus
culares y es uno de los 

miles de argentinos que hicieron su 
carrera fuera del país. Las convul
siones políticas lo obligaron a dejar 
la Argentina con su familia y desde 
197 4 hasta este año vivió en México 
y en los Estados Unidos, donde se 
ubicó en un lugar destacado en el 
campo de la investigación y logró 
brillantes resultados académi cos. 
Sin embargo. a los 56 años, deci
dió volver. Desde mayo último ocu
pa -con el aval de la comunidad cien
tífica argentina-, la presidencia del 
CONlCET. Es un lugar privilegiado 
pero difícil: Stefani debe hacer cre
cer el presupuesto y ayudar a que la 
ciencia y la tecnología vuelvan a ocu
par el lugar destacado que alguna 
vez tuvieron. 
Zona Educativa: ¿Cómo empezó 
su carrera? 
Enrico Stefani: Me recibí de médi
co en la UBA; des-
pués de hacer el 

REPORTAJE 

doctorado en Lon
dres volví a la Ar
gentina y me incor
poré al Instituto 
Nacional de Micro
biología: hice un 
via je a Alemania 
donde fui profesor 
visitante y cuando 
volví a la Argentina 
me ofrecieron ser 

"M i idea, una vez 
que el CONICET se 
eche a andar, es 
continuar con mi 

actividad científica." 

ca tan compleja 
que había. hubo 
una serie de ame
nazas a mí y a mi 
hi jas. En tonces 

secretario acadé
mico de la facultad 
y acepté con la 
idea de mantener la excelencia aca
démica. 
ZE: ¿Y pudo hacerlo? 
ES: A pesar de ser momentos muy 
convulsionados (años 1973-74). siem
pre pude mantener los criterios aca
démicos. El financiamienw era ade
cuado y se enseñaba bien. Yo daba 
clase tres veces por semana. tenía mi 
laboratorio y había recursos. 
ZE: ¿Cuándo decidió irse de la 
Argentina? 
ES: En 197 4, con la situación políti-

decid imos irnos 
porque yo soy fun~ 
damentalmente 
cien tífico y la si

tuación era bastante caótica. 
El primer destino fue México. por la 
lengua. por mis hijas. que tenían 1 O 
y 5 años. Pensamos que iba a ser una 
cosa de a lo sumo un año y luego íba
mos a regresar. 
ZE: ¿Qué tipo de trabajo hacía 
allí? 
ES: Hice una labor docente y de inves
tigación y formé a muchos estudiantes 
y posdoctorantes que son los principa
les referentes de la biofísica de Méxi
co en este momento. Hasta me dieron 
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el Premio Nacional de la Academia de 
la Investigación Científica. y soy el 
único extranjero que lo ha ganado en 
ese país. Y en el '86 me invitaron a 
formar parte del plantel docente de 
Baylor College of Medicine, en Texas, 
y fui para dirigir el programa de gra
duados y montar un laboratorio. 
ZE: ¿Cuándo se fue a Califor· 
ni a? 
ES: En 1993, cuando me ofrecieron 
crear una unidad de investigación en 
la UCLA School of Medicine (Univer
sidad de California Los Ángeles. Es
cuela de Medicina). para estudiar as
pectos moleculares de comunicación 
intercelular y entender las bases mo
leculares de los mecanismos de 
transmisión del dolor. Fundé un de
partamento de investigaciones del 
cual todavía sigo siendo director y es
tuve ahí hasta que vine al CONICET. 
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Enrie o 
Stefani 

venes invesUgadores argenUnos. 
Cuando venía aquí me sentía en mi 
casa por la lengua y me entusiasma
ba la calidad académica. 
ZE: ¿Alguna vez había buscado 
una posición como la que tiene 
hoy en el CONICET? 
ES: No. estaba totalmente fuera de 
mi fantasía. Esta posición la tomé 
porque me la ofreció (Juan Carlos) 
Del Bello y me entusiasmó. Además 
consulté con científicos amigos que 
me impulsaron a aceptar. Por eso 
creo que tengo tanta credibilidad 
con la comunidad científica. 

En dWogo con Zo11a Educativa, el nuevo titular del 
CONJCET habla de su trabajo en el exterÍor, sus 
satisfaccÍones y sus nuevas responsabmdades 

ZE: ¿En qué pensó cuando lo 
Uamaron? 
ES: En la posibilidad de cambiar. Si 
no se puede, no me interesa. Mi ven
taja es que yo no soy político. soy un 
cien tífico. Creo que lo voy a poder 
hacer. Y si no puedo llevar adelante .. 
un verdadero fortalecimiento de la 
ciencia en la Argentina. un aumento 
del plantel científico, de la valora
ción de los científicos y garantizar 
un crecimiento progresivo, ¿qué voy 
a hacer? 

ZE: ¿Cómo fue su adaptación a 
vivir fuera del país? 
ES: Fue muy triste. Por suerte mi vi
da se centró en el trabajo y me en
contré trabajando bien. pero me fal
taba el proyecto social. Inclusive en 
los EE.UU. me encuentro muy bien, 
pero las cosas que pasan me moles
tan bastante poco. en cambio acá, las 
cosas que pasan me molestan o me 
gustan. Soy sensible al medio y eso 
fue decisivo para volver. además de 
las amistades y la familia. 

Retorno a la 
Argentina 

ZE: ¿Cuándo empezó a conside
rar la posibilidad de volver al 
país? 
ES: Hace dos años. Siempre me inte
resaron la ciencia en el país y los jó-

ZE: ¿Todas las iniciativas de 
cambio en el CONICET requie
ren plata? 
ES: Todas ... el objetivo de mi gestión 
es administrar de manera eficiente 
lo que hay y que este presupuesto 

EL É\ITO DEL CONICET 

ZE: ¿Qué posibilidades de éxito le augura al CONICET? 
ES: Puede haber muchas mejoras. pero para eso la gestión tiene que tener 
continuidad. Si esta gestión dura uno o dos años. estoy perdiendo el tiempo. 
No es que me quiera perpetuar en el cargo. Estoy hablando de una gestión 
administrativa, política y apartid ista para el conjunto de los argentinos. De
be estar basada en criterios de excelencia y de oportunidades para desarro
llar investigaciones. El presupuesto del CONlCET no tuvo aumen to en los úl
timos 5 años y aunque 194 millones de pesos es un presupuesto importan
te, no es suficiente. 
ZE: ¿Qué área se debe priorizar? 
ES: En este momento creo que se deben fortalecer las áreas de excelencia. 
áreas estratégicas que hay que definir dentro del gobierno. en las acade
mias. En Argentina. en los años '50 se fabricaban válvulas de radio, televi
sores, hoy no tenemos capacidad para desarrollar un semiconductor, no di
gamos de hacer una computadora. ¿Cómo puede ser que no tengamos ele
mentos y laboratorios para hacer semiconductores o planear chips? 
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ingresaron 160. Y tan magro que hay 
para la ciencia au
mente en forma 
sign ificativa. Hay 
3.000 investigado
res en un país de 
35 millones de ha
bitantes y tendría 
que haber 70.000. 
ZE: ¿Se puede 
transmitir la 
conciencia de 
que la ciencia 
es necesaria? 

"H ay apenas 
quedaron afuera 
540 aspirantes que 
cumplían con los 
requisitos de exce
lencia académica. 
Ellos van a ingresar 
sí o sí, estarán en 
lista de espera pero 
van a ingresar por
que para mí es un 
desafío y una espe
cie de apuesta per
sonal. 

3.000 investigadores 
en un país de 35 

millones de 
habitantes y tendría 
que haber 70.000." 

ES: Yo lo hago todos los días. pero 
creo que la gente lo sabe. A largo pla
zo se debe reconocer al científico co
mo una persona de valor. El CONICET 
tiene la responsabilidad de difundir la 
ciencia; de hecho estoy haciendo una 
página de Internet donde están todos 
los investigadores con su programa, 
qué han hecho en los últimos años. 
cuáles fueron sus logros. qué van a 
hacer en los próximos meses. 
ZE: ¿Cuántos científicos quie
ren ingresar cada año a la ca
rrera de investigador? 
ES: Eso depende. Hacía dos años que 
no ingresaba nadie en la carrera y hu
bo 1.400 o 1.500 aspirantes de los que 

ZE: ¿Cree que las investigacio
nes deben limitarse a áreas ac
cesibles, por ejemplo la gana
dería, en lugar de otras que 
puedan resultar más difíciles 
de desarrollar, como la infor
mática? 
ES: Creo que hay que hacer las dos 
cosas. La ciencia tiene que cubrir to
do, además tenemos gente para los 
dos tipos de investigación; sólo se de
be hacer una inversión programada. 
ZE: ¿Qué siente al estar "del 
otro lado del mostrador" y no 
en su laboratorio? 
ES: Me pasan dos cosas. por un la
do tengo muchas presiones y debo 

resolver problemas candentes y eso 
me genera bastante preocupación y 
me tiene sin dormir. Trabajo 15 o 20 
horas por día. Por el otro, yo soy un 
científico. no un político. 
ZE: ¿Prefiere la docencia o la 
investigación? 
ES: Las dos cosas van juntas. Mi 
idea. una vez que el CONICET se 
eche a andar de una manera más 
tranquila, es continuar con mi activi
dad científica en los dos campos.+ 

ZE: ¿Existe la conciencia de que el dinero destina
do a la ciencia es una inversión? 
ES: Creo que la gente de la calle dice que sí y quiere que el 
país tenga buena ciencia y tecnología y hay un consenso de 
que no se invierte lo suficiente tanto en el sector estatal co
mo en el sector privado. Pero también esta conciencia hay 
que crearla. 

tos. quiere ser un país de frontera y generar bienestar, tie
ne que producir ciencia y tecnología como hacen los países 
más avanzados. Además la ciencia y tecnología generan tra
bajo. tenemos Jos ejemplos de Japón, Estados Unidos. Ale
mania. Los países que hacen una inversión a largo plazo en 
educación, ciencia y tecnología se benefician porque eso ge
nera recursos. 

ZE: ¿Usted cree que el problema de la ciencia es 
que el país tiene muchos cerebros y poco presu
puesto? 
ES: El Presidente dijo que tenemos mucha materia gris pe
ro lamentablemente la perdemos porque no sabemos cómo 
aprovecharla y sí. hay recursos humanos que se desperdi
cian. Leí una estadística que habla de unos 50.000 científi
cos argentinos en el extranjero. Yo creo que si la Argentina. 
que está en un proceso de modernización en muchos aspec-

ZE: ¿Hay algunos temas de investigación más im
portantes para el país que otros? 
ES: En general, el científico elige un tema por afinidad 
e historia personal, pero se pueden hacer programas de 
financiamiento para procesos específicos necesarios 
para el país. Porque un investigador puede investigar 
cualquier cosa; las tecnologías se aprenden. Esto es una 
forma de ser. Orientar las investigaciones hacia temas 
específicos es un rol del Estado. 

l ona Educativa fi!J Agosto de 1997 



REPORTAJE 

11PENSAR CRÍTICAMENTE Y APRENDER A 
APRENDER DEBERÍAN SER LAS FUNCIONALES 

PRINCIPALES DE LA ESCUELA11 

\ 
Ze'ev Degani 

"Con las nuevas tecnologías de la 
información hay que repensar el rol 

de la escuela," es .Ia idea que sostiene 
este especialista israelf 

Z
e'ev Degani es doctor de Filosofía de la educación, 
recibido en la universidad de Jerusalén (Israel). 
En 1979 presidió el Centro Comunitario para re
fugiados del Este de Europa. Formó parte del 
Consejo Árabe-Judío de Educación para la Paz. 

Entre el'8S y el'88 residió en México en el staff de la Unes
co. En la actualidad es director de la Compañía Degani. tra
baja con el liderazgo de educación, profesores. escuelas y 
consultorías. Uno de los temas que abordó en sus conferen
cias en Argentina es el de las tecnologías de la información: 
"el mundo se convirtió en una aldea global gracias a la tec
nología avanzada. No sólo la cantidad de información acumu
lada es gigantesca, sino que su ritmo de modificación es su
mamente rápido. La división de la historia en períodos nos 
muestra ciclos cada vez menores". afirma De-

ZE: ¿Qué son las tecnologías de la información? 
ZD: La mayor información hoy está fuera de la escue
la. Si antes necesitábamos explicar algo, había que ha
cerlo en la escuela. La función que cumple la escuela 

gani, y enumera: "la Edad de piedra duró un mi
llón de años, la Edad de la agricultura mil, la 
Edad de la energía hidráulica dos mil años. la 
Edad de la electricidad ciento cincuenta años y 
la Edad de los circuitos electrónicos duró sólo 
treinta años." 
Zona Educativa: ¿Cómo describiría a la 
Era en la que nos encontramos actual
mente? 
Ze'ev Degani: Estamos siendo testigos de un 
proceso continuo de creación de una cultura 
nueva. la cultura de Jos que aprovechan la tec
nología, a la cual pertenecen relativamente po
cas personas que constituyen un estrato social 

"H ay dos modos 
de pararse frente a 
las tecnologías de 
la información: los 
que usan tecnología 
y los que crean con 

la tecnología." 

de hoy es prepa rar a los alumnos para 
aprender afuera. La mayoría de los pro
fesores no entiende esto: el nuevo rol de 
la escuela consiste en preparar a los 
alumnos y darles posibilidades de apren
der con todas las cambiantes tecnologías. 
ZE: ¿Cuáles serían estas tecnolo
gías? 
ZD: Tecnología es televisión, radio, In
ternet, cd-roms, satéli tes y todo esto. 
pero el problema. más allá de los sopor
tes. está en el uso. Hay dos tipos de for
mas de pararse frente a las tecnologías 
de la información: los que usan tecnolo
gía y los que crean con la tecnología. Ne

muy delgado. Son procesos de asimilación de información y 
de su procesamiento por medio de la inteligencia del indivi
duo que la capta. Estamos viviendo una etapa que podría ca
racterizarse como Era de la información. 

cesitamos preparar a los alumnos para crear con la 
tecnología y no sólo para usarla. Hoy en día todos pue
den usar un televisor. pero eso no significa que pue
dan crear con esta tecnología. 
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Soporte escrito vs. soporte digital 

ZE: ¿En qué se diferencia la lectura de un texto 
escrito en un soporte tradicional (libro, revista) 
de la lectura por medio de las nuevas tecnologías 
de la información? 
ZD: Mientras que la lectura de un libro 
es de cierto modo pasiva, el traba jo 

ZE: ¿Cuáles son las 
características de 
esta "lectura digi
tal"? 
ZD: Uno: lectura de tex
tos en forma no lineal. 
no como en un libro. 
donde se pasa una hoja 
tras otra. sino según el 
interés y el tema. Dos: 
las partes importantes 
del texto están destaca
das gráficamente. ya 
sea por medio de colo
res o por otro tipo de le
tra. Tres: los textos son 

"L os maestros quieren 
que los alumnos los 

escuchen a ellos pero 
ellos no saben escuchar 

a los alumnos." 

variados y dinámicos. se los puede dividir en pequeñas 
unidades temáticas y ampliar un tema creando vínculos 
con otros lugares y leer más material al respecto: asimis
mo el material puede ser actualizado constantemente. 
Cuatro: faci li ta la combinación de fuentes de información 
y de documentos típicamente cercanos o lejanos y dirige 
al usuario a otras fuentes y a distintos sitios relacionados 
con el tema. Cinco: hace uso de distintos medios: sonido. 
imagen. gráficos. películas de videos. gráfica tridimensio
nal. todos los cuales se añaden al texto escri to. facilitan 
su entendimiento y lo hacen más interesante y atrayente. 
Seis: permite la interactividad del lector: mientras está 
leyendo puede pasar a otro lugar marcado en el texto. mo
dificarlo. usar los controles de sonido o de video. agregar 
o borrar fragmentos. etc. 

frente a la computadora es activo. crea
tivo. y exige atención constante tanto al 
contenido como al equipo físico. No bas
ta únicamente con leer. Por lo general 
se requiere alguna reacción por parte 
del lector. Esta reacción es la toma de 
decisión sobre lo que hará con el mate
rial: si enviará inmediatamente una 
respuesta al servidor. lo guardará, lo 
imprimirá. marcará el lugar con un se
ñalador que le permitirá volver a encon
trarlo en caso necesario, elegirá otro 
lugar relacionado con el tema. etc. Es

"L a función que 

Cómo se adapta 
la escuela 

cumple la escuela de 
hoy es preparar a los 
alumnos para estudiar 

afuera. " 

ZE: ¿Cuál debería ser entonces la 
función de la escuela? 
ZD: Pienso que las escuelas hoy tienen 
que dar a los alumnos posibilidades de 
hacer y pensar críticamente. Si cada 
uno se puede sentar en su escritorio y 
ver la televisión y conectar museos en 
Estádos Unidos. y preguntar todo y to
do tiene su respuesta, no necesitaría la 
escuela. A menos que su función sea la 

tos procesos no se realizan comúnmente durante la lectu
ra de material escrito y exigen del individuo que utiliza la 
tecnología de la información destrezas distintas de las re
queridas en el lector tradicional. 

de enseñarnos a tomar esa información. pero sobre todo 
a saberla pensar críticamente. Por un lado. el pilar de la 
crítica y por otro lado. el de aprender a aprender. 
ZE: ¿Cómo se ubica el docente en este nuevo 
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esquema? 
ZD: La escuela tiene una 
función muy grande: de dar a 
los alumnos la base de reac
ción. la posibilidad de captar, 
estudiar. escuchar. Escuchar 
es la palabra. Pienso que hoy 
para estudiar es mucho más 
importante escuchar y no 
otras acciones. Los maestros 
quieren que los alumnos los 
escuchen a ellos pero ellos no 
saben escuchar a los alum
nos. Y cuando yo hablo de es
cuchar quiero decir escuchar 
como forma de diálogo. 

Los docentes 
co1no alumnos 

ZE: Habló del rol de la 
escuela y del de los do
centes ¿hay también, un 
nuevo rol para los alum
nos? 
ZD: Cuando yo hice la preparatoria, en Te! Aviv, organicé 
una propuesta en la que se invierten los roles: en una par
te del día los alumnos son los profesores y los profesores 
son los alumnos. Hay un viejo chiste. "¿por qué los alum
nos saben menos que los maestros?", "porque Jos alumnos 
no tienen la oportunidad de actuar como profesores". Yo 
pienso que, en adelante, nuestra escuela debe preparar a 
los estudiantes para que una parte del día actúen como 
profesores, y otra parte lo hagan como alumnos y tengan 
que estudiar. 
ZE: ¿Cómo reaccionan los docentes ante estas 
experiencias? 
ZD: Al principio es como un terremoto, pero cuando tú 
crees en esto y piensas que es una buena idea, funciona. 
Hace seis años que implemento experiencias de este tipo 
y los maestros me dicen que es la mejor época de ellos co
mo hombres y como docentes, porque se amplió su mun
do. Muchos docentes parecen pensar que el hecho de en
señar significa que ya no tienen necesidad de aprender y 
el aprendiza je debe ser una constante en la vida de al
guien que enseña. 
ZE: ¿Cuáles fueron los resultados? 
ZD: Hay una experiencia específica muy interesante que 
se refiere a cómo catorce niños israelíes con un nivel muy 

1 

muy bajo, englobados con el 
rótulo de capacitación es
pecial -porque tienen pro
blemas de conducta en la 
casa- pudieron sobreponer
se a las dificultades con la 
ayuda de otros compañeros. 
Dividimos al grupo en seis 
clases e incorporamos a dos 
o tres de los mejores alum
nos del colegio. Después de 
un tiempo pud imos ver có
mo estos "tutores informa
les" se quedaban después 
de clase con sus grupos. 
Además tenían diarios don
de después de los exámenes 
escribían qué pasó con cada 
chico. Más adelante empe
zaron a invitar a los alum
nos a sus casas y a hacerse 
amigos. Los resul tados fina
les fueron muy positivos y 
los grupos terminaron el 
año con promedios de notas 
por enc ima de la media. De 
hecho, muchos de estos 

"a lumnos con problemas" están ahora haciendo estu
dios univers i-tarios a la par de los alumnos talentosos 
que fueron sus maestros .+ 

U\.·\ :\lE\.\ E)JPtrh 

R elacionarse con la tecnología puede producir 
reacciones adversas. pero también, en el otro 
extremo, empatías profundas. Con sentido del 

humor. Degani describe el modo en que muchos usua
rios se involucran con sus computadoras: "Hay quien 
sostiene que es difícil entablar relaciones íntimas con 
una PC. No obstante, los que utilizan mucho la compu
tadora personal cuentan que 'traban relaciones' con 
ella. Opinan que la computadora tiene personalidad 
propia, su albedrío, sus mañas. La escena de un hom
bre sentado frente a su escritorio delante de una com
putadora con la cual se comunica, de noche, con todo 
oscuro alrededor, con una lamparita encendida en un 
rincón ... se parece bastante a una escena íntima." 
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Evaluar, 
un~ trago difícil 

Muchas veces sucede que se confunde el proceso evaluativo 
con la prueba puntual. Por esta razón, es importante que se 
entienda que de nada sirve modificar el sistema formal de 
calificaciones si esto no va acompañado de un cambio en el 
concepto de evaluación y en la forma de enseñar. 

A 
la hora de evaluar las 
competencias de los 
alumnos. emerge una 
serie de presiones so
bre el cuerpo docente. 

Por un lado. la exigencia que genera 
los tiempos que se deben cumplir y, 
por el otro. el peso que signirica te
ner que acreditar saberes para po
der promover o no a los alumnos. Es
ta situación conflictiva no debiera 
perder de vista el real sentido del 
proceso de enseñanza y el de evalua
ción. 

¿Aprendieron? 
No se trata de obtener una califica
ción como consecuencia de una única 
prueba sino de llegar a un resultado a 
partir del proceso de aprendizaje de 
cada alumno. A veces. en el momento 
de programar los contenidos. los do
centes eligen determinadas activida
des pensando más en la forma en que 
serán examinadas que en cómo las 
van a trabajar con la clase. 
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Hay una pregunta que seguramen-
te todos los educadores se hicie
ron alguna vez: ¿cómo saber si 
el chico aprendió? Para acer
carse a esta problemática. hay 
que partir del hecho de que es 

bastante improbable que una mis-
ma situación escolar sirva de igual 
manera para todos los alumnos. En
tonces. la clave está en la posibilidad 
de generar experiencias que permi
tan a los docentes tener indicios de 
los diferentes procesos de aprendi
zaje y comprensión. 

Evitar contradicciones 
Hay que tener cuidado de no caer en 
situaciones contradictorias. en don
de se enseña de una manera pero se 
evalúa de otra. Es decir. el docente 
debe evi tar el doble discurso: no se
ría coherente tomar una prueba so
bre los contenidos de un solo libro si 
durante todo un bimestre se sostuvo 
que lo correcto es trabajar a partir 
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de diversas fuentes de información. 
Hay que tener bien claro que la si
tuación de evaluación escolar le 
muestra al alumno 

Por ejemplo. un idioma extranjero se 
puede trabajar desde un enfoque 
abierto. absolutamente comunicacio-

nal. y no sólo desde 
las estructuras gra
maticales. En este 

qué es lo importan-
te. Por ello. de nada 
sirve que se cambie 
la forma de explicar 
y de organizar una 
clase si al final se 
termina calificando 
para promover. De 
esta manera. el 
mensaje que reciben 
los chicos es que to
do lo demás fueron 
meras estrategias 
para hacer más 
atractiva la situa-
ción de aprendiza je. 
Dicho en otras pala-
bras. hay que inten-
tar utilizar los mis-

"E s bastante 
improbable que una 

misma situación 
escolar sirva para 
evaluar de igual 

forma a todos los 
alumnos." 

caso, el error sería 
tomar una prueba 
basada en ejercicios 
de texto y compren
sión auditiva. pre
sentando los tiem
pos verbales en ora
ciones sueltas, fuera 
de contexto. Esto es
taría contradiciendo 
todas las activida
des que se hicieron 
durante el curso. 
Otro ejemplo: un 
docente puede pro
poner una forma de 
enseñanza que pro-

mos parámetros en la totalidad del 
proceso educativo. 

voque en los alumnos la necesidad de 
confrontar hipótesis. sacar deduc-
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ciones. relacionar textos y distintas 
fuentes. Pero si luego exige que el 
trabajo final sea una monografía 
donde debe aparecer cierta palabra 
legalizada. entonces todo este traba
jo previo no sirvió de nada. 
Entonces, para redondear esta idea. 
hay que replantearse conjuntamente 
tanto las formas de enseñar como las 
de evaluar. No importa por dónde se 
empiece siempre y cuando los cam
bios se den en todos los puntos de la 
cadena educativa. 

La importancia de la 
oralidad , 

Existe una gran cantidad de formas 
de evaluación. Las más convenciona
les son las pruebas, las monografías 
y los trabajos prácticos. 
Las presentaciones individuales o 
los coloquios son una excelente ma-



nera de rescatar algo a lo que se le 
había restado importancia en la es
cuela: la comunicación oral. Este ca
mino abre la posibilidad de que Jos 
chicos defiendan sus trabajos. ideas 
y propuestas desde un lugar que lo 
escrito no llega a cubrir. Por ejem
plo, permite conocer cómo se armó 
la presentación sobre el tema, cuáles 
fueron los puntos guías de la investi
gación, sus reflexiones. sus dudas. y 
cómo se llegó a esa conclusión. 
Este proceso es muy distinto al de un 
escrito. En este segundo caso, pri
mero se junta toda la información y 
luego, cuando se comienza el arma
do. ya se tiene una 
idea de la estructura 
que se va a seguir. 
Sin embargo, todos 

ENSE~AMOS? 

Los portafolios 
Sabemos que el proceso de aprendi
zaje se puede dar de distintas mane
ras. Por eso siempre resulta positivo 
producir situaciones que afecten la 
vida cotidiana de 

el patio. Allí, a través de situaciones 
reales, se puede evaluar si se com
prendieron los distintos niveles de 
escritura y de habla. 
En síntesis, los portafolios obligan 
a replantearse qué se puede eva
luar en la escuela y qué tipos de 

trabajos permiten ha
cerlo fuera de ella. los chicos para 

que puedan po
ner en acción sus 
conocimientos. 
No se trata de 
que lo aprendido 
en el colegio pase 
a convertirse en 
material descar
table. Muchas ve
ces sucede que 
los maestros dan 
las consignas de 
un trabajo, luego 
lo evalúan y final
mente, ni ellos ni 
los alumnos vuel
ven a mirarlo. 

"E valuar significa ¿Qué es 
aprender? 

¿Qué es el porta-

llevar a cabo un 
proceso de 

valoración de 
aprendizaje. Hay que 

tomar en cuenta 
cómo empezó el 

chico y hasta dónde 
llegó." 

Si aprender significa 
tener buena memoria, 
las preguntas de una 
prueba se deben con
testar tal como apare
cen en los libros. Pero 
si aprender significa 
poder articular signifi-
cativamente informa
ción diversa, lo lógico 
es que la situación de 
evaluación permita tra-

folio? Es una estrategia de evalua
ción que permite hacer un segui
miento individual y poner en eviden
cia cómo se están logrando (o no) de-

bajar con una cantidad de materiales 
jn sUu. El docente debe aspirar a que 
los chicos entiendan que aprender no 
consiste en recordar mucha informa
ción sino que se trata de la posibilidad 
de ponerla en acción. 

terminadas habili
dades complejas 
de los chicos, su 
crecimiento y sus 
logros. Consiste estos razonamientos 

previos no figuran en 
el trabajo. Por ello. 
lo oral propicia que 
el educador acompa
ñe a los alumnos en 
sus preguntas. pro
ceso que de por sí 
puede usarse como 
forma de evaluación. 
Pero hay que tratar 
de no quedarse atra
pado en el facilismo 

"A prender no 
en incluir en una 
carpeta productos 
de investigacio
nes. exploracio
nes artísticas o 
material recogido 
extraescolarmen
te. Por ejemplo. 
se trata de seguir 
evaluativamente la 
enseñanza de que 
existen distintos ti
pos de cartas. En
tonces. se adjunta 
la que se hizo para 

Por esta razón. cada vez es más co
mún la tendencia a tomar exámenes 
a libro abierto o parciale~ domicilia
rios. El objetivo no es que cuando el 
alumno tenga que escribir sobre un 
tema deba cerrar los libros y hacer
lo de memoria. Se busca que integre 
y relacione las distintas fuentes. Allí 
se verá la riqueza de su trabajo. 

y de tener bien en 
claro que cuando se 
evalúa oralmente no 

consiste en recordar 
mucha información, 
sino que se trata de 
la posibilidad de 

ponerla en acción. " 

se evalúa lo mismo que cuando se lo 
hace por escrito. 

el amigo y la petición a la directora 
del colegio para que haya un árbol en 
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Para pensar ... 
+ La evaluación puede ocurrir en 

cualquier momento, cuando el do
cente lo considere necesario: an
tes de encauzar un tema, para sa
ber cuál es el momento actual de 
aprendizaje, para investigar qué 
motivaciones tienen los chicos o 



¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAMOS? 

qué conocimientos previos traen 
consigo. 

+ Una posible interpretación del sig
nificado de eva luación es que ayu
da a ver lo que de otra manera 
permanecería oculto. Si trabaja 
con este concepto. se está hablan
do de algo muy distinto de la cali
ficación y la promoción: se trata 
de un proceso que lleva a la autoe
valuación. Es muy importante que 
esto se tenga en cuenta y que se 
transmita a los alumnos que no 
siempre habrá un docente a su la
do para apoyarlos. En síntesis. si 
la evaluación no se va convirtien
do en una autoevaluación. no es 
formativa ni ayuda a crecer. 

+El docente debe tener en claro qué 
quiere evaluar y para qué. qué 
función tendrá en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por eso. 
es imperioso que previamente re
vise estos dos aspectos para des
pués pensar qué indicios buscar 
en los resu ltados. 

La evaluación 
Evaluar significa llevar a cabo un 
proceso de valoración de aprendiza
je. Para ello. hay que tomar en cuen
ta varios aspectos: cómo era la si
tuación del chico al comienzo. cómo 
fue evolucionando y hasta dónde lle
gó. Recién después de este segui
miento, el docente debe traducir ca
da caso en un valor numérico. Pero 
no se debe confundir esta nota final 
con el concepto de prueba. Ésta es 
sólo una parte del proceso. Por eso. 
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hay que tener cuidado de no simplifi
car las cosas y quedarse sólo con el 
resultado de un examen escrito. 
Entonces. y para terminar. no se tra
ta de cambiar el sistema formal de 
calificaciones para modificar la for
ma de evaluar. Hay que pensar que a 
par tir de repensar la evaluación. 
surge una nueva forma de enseñar. + 



PROVINCIAS 

LA PAMPA 

Políticas 
Educativas 

para la 
Transformación 

El 23 y 24 de septiembre se realizará el "V Congreso ProvincÍal sobre 
Políticas Educativas" y el25 y 26 del mÍsmo mes, el "1~ Congreso 

NacÍonal sobre Políticas Educativas" , ambos a desarrollarse 
en la cÍudad de Santa Rosa, La Pampa. 

L 
a reforma educativa es 
un proceso complejo y 
continuo. Nuevas expe
riencias _locales permiten 
convertir 

el ámbito nacional, consolidando 
una integración a nivel global. y en 
el nivel provincial y local, tomando 
en consideración las diversidades 

el debate sobre polí-
ticas educativas en 
un problema colecti
vo, integrando a fun
cionarios. directivos 
y docentes en la arti
culación de proyec
tos a nivel nacional y 
provincial. 
Para que la imple
mentación de Políti
cas Educativas y 
Culturales sea exito
sa, la discusión debe 
realizarse necesaria-
mente apuntando a 
dos dimensiones: en 

"E stos congresos 
se destacan por la 
participación de 

reconocidos 
especialistas del 

campo educativo. " 

regionales. 

Congreso 
provincial 

Desde 1993 se reali
za todos los años en 
La Pampa el "Con
greso Provincial so
bre Políticas Educa
tivas". destinado a 
equipos de conduc
ción y docentes de 
todos los niveles del 
sistema educa tivo 
provincial. cuyo pro-

Zona Educativa e Agosto de 1997 

pósito es crear un marco de esclare
cimiento y compromiso para con la 
reforma educativa puesta en marcha 
a partir la Ley Federal de Educación. 
Luego de tres años de realización de 
estos congresos. en 1996 el "IV Con
greso Provincial sobre Políticas Edu
cativas" -promovido por la Subsecre
taría de Coordinación del Ministerio 
de Cultura y Educación de la provin
cia de La Pampa-. incorporó la mo
dalidad de presentación de proyectos 
pedagógicos implementados en las 
escuelas. A partir de entonces. se 
convirtió en un espacio propicio para 
compartir y aprender de las distintas 
experiencias de las instituciones 
pampeanas referidas a cuestiones 
como gestión institucional, metodo
logías de enseñanza y reformas cu
rriculares. Es indiscutible el poder 
multiplicador que tienen estas expe
riencias promovidas por este tipo de 
encuentros. 
En los congresos pampeanos se ha 
contado con la participación de reco
nocidos especialistas nacionales e 
in ternacionales de distintas áreas de 
la educación que han ofrecido su 
punto de vista sobre el eje de la con
vocatoria: la planificación e imple-



mentación de políticas en el ámbito 
de la educación. 
Este año, para el "V Congreso 
Provincial Sobre Políticas Edu
cativas" que se realizará du
rante los días 23 y 24 de sep
tiembre en la ciudad de Santa 
Rosa. se asegura la concurrencia 
de un gran número de expositores y 
se estima una asistencia total de 
750 participantes. 

PROVINCIAS 

tes niveles educati
vos. Congreso 

nacional "E s novedosa la 
+ Posibilitar el in
tercambio de expe~ 
riencias para incen
tivar prácticas co
lectivas de planifica
ción y gestión de 
proyectos. 

Dado el éxito de es
tas convocatorias el 
Ministerio de Cul tu
ra y Educacion de 
La Pampa decidió 
ampliar la convoca
to ria y llamar este 
año al "ttt Con
greso Nacional 
sobre Políticas 

modalidad de 
presentación de 

proyectos 
pedagógicos 

implementados en 
las escuelas." 

¿Quiénes 
participan? 

Educativas" que 
se llevará a cabo 
entre los días 25 y 26 de sep
tiembre de este año en Santa 
Rosa, La Pampa. Se espera una 
gran convocatoria y que concurran 
docentes de todas las provincias. 

Objetivos de los 
congresos 

Tanto el congreso nacional como el 
provincial, se proponen como obje
tivos principales: 

+ Proporcionar un 
espacio para profun
dizar formas de apli
cación de las políti
cas educativas nacio
nales y provinciales 
en el marco del pro
ceso de transforma
ción. 
+ Estimular el desa
rrollo de campos con
cretos del quehacer 
educativo en los ám
bitos de gestión, pla
nificación y desarro
llo curricular. 
+ Ofrecer un marco 
donde se puedan dar 
a conocer experien
cias institucionales y 
del aula. 
+ Contribuir al me
jorami en to de las 
estrategias de ense
ñanza en los diferen-
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Los congresos están 
destinados a docen

tes y equipos de conducción de to
dos los niveles educativos. 
En el congreso provincial partici
parán docentes y directivos expo
niendo proyectos pampeanos. Con
tará con la presencia de coordina
dores, equipos técnicos y funciona
rios locales y nacionales.+ 

+ V Congreso Provincial sobre 
Políticas Educativas. 23 y 24 
de septiembre de 1997. 

+ 1!:[ Congreso Nacional sobre 
Políticas Educativas. 25 y 26 
de septiembre de 1997. 

+¿Dónde se realizan? En la 
ciuda d de Santa Rosa, La 
Pampa. 

+ ¿Quién los organiza? El 
Ministerio de Cultura y Edu
cación de la provincia de La 
Pampa. La comisión organiza
dora funciona en la Subsecre
taría de Coordinación: O'Hig
gins 660, C:P. 6300, Santa Ro
sa. La Pampa. 

+¿A qué números se pue
de llamar? Se puede tele
fonear o enviar un fax a los 
números 0954-5344 o 0954-
53445, Int. 118, o enviar un 
correo electrónico a: c6n
greso@cablp .!p. rfftc.edu .a r. 
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Hacia una mejor . ~ comprens1on 

Y 
desde 1990 esta institu

ión rionegrina de nivel 
primario decidió enfrentar 
onflictos que se repetían 

año tras año como la mala 
ortografía, las dificultades en la lec
tura y los razonamientos y el fracaso 
escolar. Se trata de la escuela N2 146 
"María A. B. de Sar", de San Antonio 
Oeste. Actualmente. cuenta con unos 
500 alumnos que provienen de fami
lias con un nivel económico medio y 
bajo y está ubicada en una zona peri
férica. La necesidad de un cambio 
importante ya estaba latente. Por 
eso. cuando los docentes tomaron 
contacto con el programa Nueva Es
cuela para el Siglo XX1 y realizaron un 
taller de reflexión, entendieron donde 
estaban las principales fallas. Enton
ces. se decidió llevar a cabo una ver
dadera reformulación del proyecto 
institucional. sobre todo apuntando a 

La Escuela N2 146 de San Antonio 
Oeste, Río Negro, decidió 
reformular su proyecto 
institucional a partir de la 
detección de algunos problemas, 
en especial la comprensión e 
interpretación de consignas por 
parte de los alumnos. 

+ ¿Cómo se imaginan la escuela de
seada? 

+ ¿Cuáles deberían ser los princi
pios organizadores de la nueva es
cuela? 

solucionar este problema central: la 1 

dificultad de los chicos para leer y ra
zonar. Por eso. el 

+ ¿Cuáles son las fortalezas y las de
bilidades de la actual institución? 

+ Propuestas y alternativas de solu
ción. 

ambicioso objetivo 
se tituló "La comu
nicación en relación 
con la comprensión 
de consignas··. 

Cómo se 
trabajó 

Aprovechando que 
las clases se sus
pendieron dos días 
por reformas edili
cias. se convocó a 
docentes. padres y 

"L os docentes 
carecían de 

estrategias para dar 
consignas precisas y 
claras y los alumnos 

no disponían de 
libros para trabajar 
en sus hogares." 

A partir de esta expe
riencia. en líneas ge
nerales se pudo diag
nosticar que: 
1) Existía una fal ta de 
conocimiento de los 
padres acerca de las 
metodologías y for
mas de trabajo delco
legio. 
2) Había una gran 
dependencia de los 
alumnos hacia el do
cente en el momento 
de leer y de inter-
pretar lo leído. 

personal de servicio para la realiza
ción de talleres. En estos encuentros 
se trataron los siguientes temas: 

3) Los docentes care
cían de estrategias para dar consig
nas precisas y claras. 
4) Los alumnos. en general. no dis-
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ponían de material bibliográfico para 
trabajar en sus hogares. 
Además. corno la participación de los 
talleres abrió el espectro a otros ac
tores (padres). surgió la necesidad 
de cubrir algunas de sus demandas 
más inmediatas en el nuevo proyecto· 
de la escuela. Por esta razón. se es
tá intentando que la comunidad tome 
conciencia de la importancia de su 
participación. Se está trabajando en 
ello a partir de diversas propuestas: 
equipamiento de la biblioteca escolar 
comunitaria, dictado de talleres so
bre sexualidad, SIDA y alcoholismo 
(para padres, alumnos y docentes) y 
cursos de informática. 

Quién dijo qué 
Tanto alumnos, padres como docentes. 
expresaron sus opiniones acerca de la 
escuela y sus métodos de enseñanza y 
aprendizaje. Veamos qué dijo cada uno 
y cómo sirvieron sus experiencias para 
el replanteo del proyecto institucional. 
Los padres: "A mi hijo sólo le gusta 
leer las revistas de historietas y yo no 
se las puedo comprar··... "No puedo 
ayudar a mi hijo porque no entiendo có
mo le enseñan" ... "Prefiere mirar tele
visión antes que agarrar un libro" ... 
"Mi hijo prefiere que yo le diga el signi
ficado de una palabra antes que bus
carla en el diccionario··. 
Los chicos: "No en tendí la expli
cación de la señorita.. ... "Eso es 
muy largo, hay que leer mucho" ... 
"No hice la tarea porque no tengo 

libros en mi 
casa .. ... "Sé 
lo que tengo 
que escribir. 
pero no sé 
cómo expli
carlo". 
Los docen
tes: "No in
terpretan las 
consignas" ... 
"Leen auto- · 

"L 

Un alumno realizando 
un experimento en el 
aula de ciencia, 
equipada como 
laboratorio. 

narrar experiencias de vida, colabo
rar con la tarea, participar de la in
terpretación y hasta seleccionar jun
to con el docente el material según la 
temática acordada. 

+ Para trabajar sobre los proble
mas de comprensión de los 
alumnos. Se investigó el conflicto 
con maestros de otras escuelas de la 
zona y se organizaron experiencias 

uego de que los 
docentes realizaron 

un taller de 
reflexión, 

entendieron que la 
principal falla de los 
alumnos estaba en 
la interpretación." 

en el aula mediante juegos y 
trabajo en equipos. Ejemplo: 
por un lado, los docentes elabo
raron consignas claras y senci
llas. Por otro. se crearon activi
dades para que los chicos las 
formulen. También se les ofre-
cieron consignas mal redacta
das para que ellos las redacta
ran correctamente. 
+ Para organizar la biblio
teca del aula. Se pudo hacer 
gracias a los aportes del Pro-
grama Nueva Escuela. El pri
mer ciclo se equipó con libros, 
cuentos, manuales. historietas, 

máticamen te -------..,,..__-· 
diccionarios y con materiales 
didácticos: regletas, equipos 

y preguntan qué hay que hacer" ... "No 
demuestran interés por superarse" ... 
"Este alumno no cumple con las tareas. 
necesita ayuda de los padres··... "'La 
hora de lectura es difícil porque los li
bros son pocos y los alumnos no traen 
otra cosa para leer··. 
De estas observaciones se dedujeron y 
analizaron varias cosas: la falta de ma
terial de lectura, de incentivo y de lími
tes en el hogar: la dificultad de las es
trategias docentes para elaborar men
sajes y consignas claras: la falta de 
atención y de interés de los chicos; la 
tendencia a generar dependencia en los 
alumnos no dando el tiempo necesario 
para la interpretación; etc. 

¿Qué se hizo? 
+ Para acercar los padres a la es

cuela. Se los invitó a concurrir con 
sus hijos en las horas de clase en 
distintos talleres. En cada uno de 
ellos se acordó la forma de participa
ción. Podían contar o leer un cuento. 
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multibase. elementos para la ense-
ñanza de las medidas de peso y lon
gitud. A 1~ grado. además, se lo 
abasteció entre otras cosas de ába
cos, rompecabezas, cubos de made
ra. Por otra parte, en el segundo y 
tercer ciclos, se pudo crear la tan 
deseada aula-taller. De esta manera, 
cada salón fue destinado a una disci
plina. Por ejemplo, el de lengua 
cuenta con una biblioteca; el de cien
cias, con manuales específicos, 
atlas, mapas, globo terráqueo y va
riados instrumentos de laboratorio. 
Los resultados fueron muy positivos: 
se registró un incremento en el inte
rés de los chicos por consultar bi
bliografía fuera del horario escolar y 
además, permitió que se llevaran li
bros para las tareas del hogar.+ 

Qu ienes deseen más información 
sobre esta experiencia. 

pueden comunicarse por teléfono 
a la Escuela NQ 146 de · 

San Antonio Oeste: (0934)-21975 
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Investigación y acción 
La mayor parte de Jos 300 alumnos de la 

- EMEM 4 de Vma Lugano, en la Capital 
Federal, son habitantes de la Vma de 

Emergencia 20, donde viven alrededor de 
1.500 fammas. Las necesÍdades 

particulares de estos jóvenes llevaron a 
los docentes de la escuela a realizar una 
serie de trabajos de investigacÍÓn en los 

que, en el marco del Plan Social 
Educativo, estudiaron cómo educar en un 
contexto social tan difícil y cómo evitar la 

deserción escolar. 

' 'E 1 hecho de que debíamos atender las 
necesidades de los 
chicos de la vi lla 
nos puso en crisis 

propios egresados de la escuela. 
Esta escuela media funciona en tur
no vespertino y ofrece dos modalida
des: perito mercantil y bachiller con 
orientación en estadística sanitaria. 
Esta especialidad prepara 
a los egresados para tra-
bajar en los departamen-

"P 

pudo observar la importancia de la 
atención personal a cada chico. de 
poder contar lo que les estaba pa
sando en ese momento, de la ayu
da de la gen te de la escuela. 

ensamos que 

Luego. fueron 
a buscar a sus 
compañeros 
que habían 
abandonado la 

como docentes" cuenta Norma Co
lombato. directora de la escuela. 
"porque la escuela media tradicional 
está pensada para chicos de clase 
media: por los libros. la formación de 
los profesores, el lenguaje que se uti
liza, etc .... 
Entre las características más pro
blemáticas están los casos de so
breedad y de alumnas-madres, así 
como un fuerte índice de deserción 
escolar. Este año, por ejemplo. en 
un curso de primer año, en el que 
comenzaron 35 alumnos, para el 
mes de junio quedaban 25. "El pro
blema de la deserción", explica la 
directora. "tenemos que tratarlo 
chico a chico. Para eso hay un gru
po de adultos atento a lo que le suce
de a cada uno". 

tos administrativos de clí
nicas, sanatorios u hospi
ta les y han conseguido 
realizar un acuerdo para 
hacer pasantías no renta
das en la oficina de Esta
dística del Piñero, el hos
pital de la zona. 

Proyectos de 
investigación 

cualquier proyecto que 
llevemos adelante 
tiene que tener un 

componente de 
investigación." 

escuela y en
contraron que 
las principales 
razones para 
el abandono 
eran una gran 
responsabili
dad. económi
ca -muchos di
jeron que no 
podían más 
porque volvían 
muy cansados 

Otra forma de acercamiento fue con
vocar, para los cargos de precepto
res. a vecinos de la villa que hubie
ran hecho el secundario. cargos que 
actualmente se renuevan con los 

En el '94 rea lizaron un 
primer proyecto en el marco del 
Plan Social Educativo investigando 
las causas de la deserción escolar. 
Se trabajó con los alumnos funda
dores. averiguando las razones por 
las que ellos se quedaron, de qué 
manera llegaron a 5° año. Allí se 
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del trabajo- y una muy comprometida 
situación familiar -todas las chicas ya 
eran mamás. aunque esa no había sido 
la causa principal-. 
Lo interesante es que la conclusión a 
la que llegaron fue que no se trataba 
de chicos que renunciaron a la idea 
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de estudiar. sino que 
simplemente estaban 

discutir la in
formación que 
recibieron des-agobiados por su situa

ción personal y se veían 
obligados a dejar de ir a 
la escuela. Cuando se 
les preguntó. todos dije
ron que. si tuviesen la 
pos ibilidad. volverían. 
Incluso algunos. debido 
a su edad, ya han reco
menzado en escuelas 
para adultos. 

"L a conclusión a la 
de afuera y 
trabajar sobre 
los temas que 
más les impac
taron. Así. sa
lieron a hacer 
en t r evistas 
por el barrio: 
al médico. al 
cura. a los 
profesores, y a 
una bióloga. 
Les pregunta
ron sobre la 

que llegaron fue que 
no se trataba de 

chicos que 
renunciaron a la idea 

de estudiar. " 
Retomando el tema de la 
fundamental importancia 
de la atención personal a 
cada alumno. el proyecto 
siguiente fue realizar salidas de la es
cuela con los chicos de primer año y 
sus profesores. "Una cosa que ve
mos", explica la directora. "es que 
Buenos Aires les resulta una ciudad 
extraña. no propia. Entonces nos pro
pusimos que pudieran salir a conocer 
algo de Buenos Aires: ir a una obra de 
teatro. a un museo o ir a caminar por 
el centro de la ciudad ... 

El problema de la . ~ expreSIOn 
Con el contac to cercano entre 
alumnos y profesores se vio la ne
cesidad que te
nían de poder 
expresarse con 
su propio len
gua je. Co mo 
tercera etapa 
de este plan se 
está armando 
una revista y 
una semana de 
audiciones ra
diales desde la 
villa. 
Para ello. rea
lizan ejercicios 
como comprar ,..-. 
un diario. leer
lo entre todos. 

clonación y los métodos an ticon
ceptivos. De esta manera planean 
que quede instalado en la escuela 
un grupo de diez ch icos editores. 
de tercer año. que el año que viene 
van a poder enseñarles a sus com
pañeros más jóvenes. 

Conclusiones 
"Pensamos que cualquier proyecto 
que llevemos adelante debe tener 
un componente de investigación", 
define la directora. El primero fue 
específicamen te una investigación , 
plasmada luego en una producción, 
en donde la gente que participó se 
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UN PROYECTO DE LECTliR-\ 

P ara solucionar el proble
ma de que el material de 
lectura que recibían no 

siempre era el que mejor se 
adaptaba a estos chicos investi
garon. también gracias al Plan 
Social Educativo. gustos y 
necesidades de lectura de los 
alumnos. "Recién ahora". señala 
la directora. "estamos en condi
ciones de decir qué libros son los 
que nos hacen falta ... 
Además. cuenta que tienen horas 
de lectura silenciosa. "Llega el 
viernes. que es el día en el que 
bajan a la biblioteca, y hay 
chicos que no salen al recreo 
porque se quedan leyendo ... 
Actualmente cuentan con 900 
textos. de los cuales 360 fueron 
donados por el Plan Social 
Educativo. y el resto fueron com
prados o donados gracias a ges
tiones que hizo la misma 
escuela. 

pudo llevar el regis tro de esos re
sultados. Además, también recibió 
un pago como investigador. ya que 
elaboraron Jos cuestionarios. bus
caron a los chicos e hicieron las 
entrevistas. 
"Ahora soñamos con la próxima". se 
entusiasma Colombato. "que sería 
sobre cómo aprenden nuestros ch i
cos en primer año -que son chicos 
que han crecido de golpe y a los gol
pes-: por un lado son muy maduros 
y por otro son muy chicos."+ 

Escuela EMEM 4 
Distrito Escolar 21 
Riestra 5030, Capital Federal 
Tel: (01) 601-0067 
Directora: Norma Colombato 



LA EDUCAC IÓ N E ' EL MUNDO 

Evaluación en 
Latinoamérica 

En los últimos años ha surgido en América latina 
la preocupación por los resultados de la educación. 

El impacto que ha tenido la implementación de 
sistemas de evaluación en la región. 

E 
1 concepto mismo de 
educación supone una 
evaluación permanente 
para saber qué y de 
cuánto de lo que se en

seña se apropian los alumnos. En ge
neral hay dos formas de realizar es-

. tas evaluaciones según los objetivos 
que se persigan. Un sistema es el de 
acreditación. que exige una prueba 
de conocimientos del alumno antes 
de egresar de cualquier nivel. es de
cir. que permite examinar a cada uno 
en forma individual. Otro modo de 
evaluación es el diagnóstico. que sir
ve para tener una idea global de la 
forma en que trabaja el sistema edu
cativo y permite además detectar 
problemas específicos en el proceso 
de transmisión de conocimientos. 
Éstos son. en esencia. los.dos forma
tos evaluativos más frecuent'es. aun
que no necesariamente los únicos. 
En ambos casos la prueba escrita a 
los alumnos es la herramienta más 
poderosa con la que se cuenta para 
determinar la calidad de los resulta
dos educativos. Sin embargo. para el 
diagnóstico. no es la única: otras in
formaciones complementan los datos 

sobre los resultados. como la forma 
en que trabaja el director del colegio, 
la capacitación de los docentes o la 
historia escolar de los alumnos. Otra 
diferencia sustancial entre el siste
ma de acreditación y el de diagnósti
co es que en este 
último no es nece-
sario examinar a 
todos los alumnos. 

minicana. Pero en términos genera
les. cualquiera sea el método de 
evaluación. los países latinoameri
canos pueden dividirse en tres gru
pos que se diferencian con claridad. 
En primer lugar están aquellos que sis-

temáticamente reali
zan evaluaciones y tie
nen ya cierta expe
riencia en el tema. co
mo Chile. México y Ar-Bastará con tomar 

muestras repre
sentativas de toda 
la población esco
lar teniendo en 
cuenta los distin
tos territorios de 
un país y los esta
blecimientos pú
blicos y privados. 
De esta forma se 
obtiene un panora-

"U na vez gentina. También Co
lombia puede in
cluirse en es te gru
po gracias a los 
buenos resultados 
obtenidos en sus 
campañas de eva
luación, aunque és
tas no hayan sido 
continuadas con re
gularidad. Además. 
deben agregarse a 
este grupo los ya 

consolidada la 
escolaridad 

obligatoria, apareció 
la preocupación por 

la calidad." 
) ma global de la si-

tuación educativa. 
En América latina 

--

el sistema de evaluación es. en la 
mayoría de los casos. de tipo diag
nóstico ya que sólo existen. por aho
ra . pruebas nacionales de acredita
ción en Costa Rica y República Do-

Zona Educativa @ Agosto de 1997 

nombrados Costa IQ
ca y República Dominicana. 
En segundo lugar están los países 
que recientemente (1995 y 1996) co
menzaron con la implementación de 
sistemas de evaluación y que ya han 
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Cuba 

~ República 
~Dominicana 

Costa Rica 

obtenido sus primeros re- Colom Brasil sultados. como por ejemplo 
Perú. Bolivia . Paraguay. 
Uruguay. Venezuela, El Sal
vador y Honduras. Algunos 
tenían experiencias previas 
aisladas, pero ninguno de 
manera regular y sosteni
da. 

1 

Paraguay 

Con experiencia 
evaluativa 

Un poco 
de historia 

Hace poco más de una década 
surge en la región la preocu
pación por la calidad de los 
resultados de la educación. 
Los responsables del área no
taron que los registros exis
tentes daban cuenta de matrí
cula. repitencia. deserción y 
otras estadísticas, pero que 
éstas eran insuficientes para 
medir el proceso educativo en 
términos de calidad. Pregun
tas como qué aprenden o qué 
no. quiénes y en qué condicio
nes. no podían ser contesta
das. Así. distintos países de 

Por fin, en un tercer grupo 
se ubican aquellos países 
que están considerando la 
necesidad de alguna forma 
de evaluación o se están 
preparando para su prime
ra experiencia, pero en nin
gún caso se ha formalizado 
aún, como Cuba y Ecuador. 
Brasil es un caso especial. 
Puede considerarse dentro 
del primer grupo, ya que 
tiene un sistema de diag
nóstico nacional. pero es 
relativamente reciente. Sin 
embargo. en el ámbito fede-

Recién iniciado - Latinoamérica comenzaron a 
En preparación - planear métodos que les per

mitieran recoger datos para 

ral tiene muchas y muy valiosas ex
periencias. Es decir, que algunos Es
tados han implementado desde hace 
largo tiempo su propio método de 
evaluación. como Minas Gerais o San 
Pablo. Esto es muy lógico desde el 

punto de vista demográfico, porque 
en un país de esa extensión y con 
una distr ibución de población y un 
estado de desarrollo tan dispar el 
proceso educativo se vio sujeto a las 
características de cada zona. 

L\ SITL\CIÓ\ .-\RGE\TI\ \ 

En la Argentina la experiencia en evaluaciones de nivel nacional es relativamen
te reciente. Se han hecho cuatro desde 1993 pero el sistema como tal se puede 
considerar ya inst.alado. El simple hecho de que la comunidad educativa registre 
que existe un mecanismo para recoger información sobre sí misma. para saber 
qué está pasando. ha generado una reacción positiva que es claramente observa
ble en las sucesivas evaluaciones. Pero han ocurrido muchas novedades en edu
cación que también eslán reflejándose. como el impacto de la Ley F'ederal de 
Educación. la Red de Capacitación Docente. la cantidad de programas especiales 
que se pusieron en marcha. los nuevos diseños curriculares y los CBC. Es decir. 
que todo el trabajo de implementación de la ley ha ocurrido en la escuela y esto 
aparece en las evaluaciones. E! desafío es extender el sistema de evaluación a 
las provincias para que cada una recoja la información que le result.a más impor
tante. Ya hay algunas que han empezado a hacer censos evaluativos. sin mues
treos. que involucran a todos los alumnos. como Tierra del F'uego y Santa Cruz. 
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saber con precisión cuál era 
la situación del sistema educativo. 
Parece tardío que esta inquietud ha
ya surgido recién en los ·so pero hay 
causas históricas que lo justifican. 
Du rante los '60 y '70 la región había 
puesto el acento en la incorporación 
de alumnos al sistema. Una vez con-
solidada la escolaridad obligatoria. 
apareció en la agenda la preocupa
ción por la calidad. 
Las dificultades que atraviesan hoy 
los distintos sistemas educativos de 
Latinoamérica son muy parecidas. 
Hay. por supuesto. diferencias de es
cala. pero los problemas de gestión 
son similares. Uno de los más preocu
pantes es que la cantidad de inversión 
aparentemente no se corresponde 
con los logros. En términos generales 
ningún país está satisfecho con lo que 
muestran los resultados de las eva
luaciones. pero éstas. en todos los ca
sos. han aportado información valio
sa. Con estos datos se han podido 
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discriminar algunas zonas que están 
mejor que otras. algún tipo de escue
la que funciona mejor que otra y se 
han tomado algunas acciones com
pensatorias para 
suplir esas diferen-
cias. Además. a 

ca del país y con la cantidad de po
blación. ya que realizar la evaluación 
es tanto más costoso cuanto mayor es 
la cantidad de alumnos. También abar-

. car la totalidad de la 
población estudiantil 
donde juega un ba
lance de costos y be
neficios involucra un 

partir de los diag
nósticos se han po
dido detectar fallas 
y establecer pr iori
dades en la capaci
tación docente. Pero 
todavía queda mu
cha información que 
será aprovechada 
para mejorar el sis
tema educativo en 
otros aspectos. 

"L a prueba escrita a problema operativo 
complejo. Chile es el 
país con más expe
riencia en evalua
ción: su primer ante
cedente es de 1961 y 
hay por lo menos do
ce años de diagnósti
co sistemático con 
las mismas caracte
rísticas. 

los alumnos es la 
herramienta más 

poderosa para 
determinar la calidad 

educativa." 
Se debe tener en 
cuenta que cual-
quier proceso eva-
luativo es muy com-
plejo. tanto que se ta rda meses desde 
el primero hasta el último paso de la · 
evaluación. porque hay que fabricar 
los ejercicios. probarlos. priorizar 
qué temas se evaluarán y elegir el 
muestreo de alumnos en todo el país. 

Dos extremos en 
América latina 

En Chile se hace una evaluación 
anual que involucra alternativamen
te a todos los alumnos de 41l.y 8~gra

dos. mientras que en los demás paí
ses del cono sur se traba ja con un 
muestreo representativo. Esto tiene 
que ver con la distribución geográfi-

La canUdad de de
serción o incluso de 
población que nunca 

ingresa a la escuela es muy diferente 
en Jos distintos países de Latinoamé
rica y está directamente relacionada 
con el grado de desarrollo económico 
y social del país. Hay Estados que ha
cen un esfuerzo enorme por incorpo
rar población al sistema educativo, 
pero no saben cuál es el resultado 
real porque no tienen herramientas 
adecuadas para medirlo. En Bolivia. 
por caso. las dificultades para aumen
tar la matrícula son mayores porque a 
la falta de presupuesto hay que agre
gar el problema de una importante 
población indígena que exige una edu
cación bilingüe. Estas diferencias cul
turales se ven reflejadas a su vez en 
el proceso de evaluación que se torna 
aún más difícil de realizar.+ 

E\ TIERR \ \ZHC \ 

México tiene una impor tan te experiencia en la medición de la calidad edu
cativa. Su primer antecedente se remonta a finales de la década de los '70. 
convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en poner en práctica 
un sistema de evaluación. Esto le permitió una sensible mejora. incluso en 
las áreas rurales que. como ocurre actualmente en Bolivia y Perú. eran las 
zonas más rezagadas del país. 
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El jardín de infantes 
rural: un espacio 

educativo para los 
niños del campo 

Dra. Blanca Zeberio y Sonia Arauja. 
Universidad Nacional del Centro. 

En este proyecto de invesUgación se 
presenta una serie de aportes 

preliminares para la regionalización educa uva del nivel 
inicial en zonas rurales. 

························--························ 

os docentes de 
nivel inicial 
conocen diver
sos materiales 
que plantean 

el aborda je de temáticas 
según distintos enfoques. 
La mayoría de ellos son 
relatos de experiencias de 
jardines de infan tes urba
nos. Las referencias a jar
dines rurales son muy es
casas. En un intento de 
atender a esta demanda 
se desarrolló este proyec
to de investigación en el 
jardín de infantes N11 914 
de Ful ton. partido de Tan
di!. Tiene como objetivo 
conocer las característi-

cas socioeconómicas de 
una comunidad rural y 
profundizar el análisis de 
las prácticas pedagógicas 
a fin de contribuir a la re
gionalización curricular. 
El marco teórico que sus
tenta la propuesta concibe 
al currículum como la 
práctica social que se ma
terializa en un proyecto 
educativo y cuyo desarro
llo lleva implícitos proce
sos continuos de investiga
ción. Se entiende la regio
nalización curricular como 
un aspecto de la regionali
zación educativa que supo
ne la recuperación de las 
características que identi-
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fican la realidad de una zo
na. Tiene en cuenta las ne
cesidades e intereses de 
sus pobladores con el obje
to de integrarlos a la pro
puesta curricular que se 
elabore en las institucio
nes escolares. 

Puesta 
en marcha 

( ... ) Se realizaron entre
vistas (semiestructuradas 
y abiertas) a la totalidad 
de familias de alumnos del 
jardín. El cuestionario in
cluyó aspectos relaciona-



dos con 1) da tos de filia
ción y aspectos socio-ocu
pacionales. tanto de la fa
milia nuclear como de la 
familia extendida: 2) acti
vidad laboral. actividades 
doméstico-prod u e ti vas. 
otros ingresos económi
cos. ahorros: 3) prácticas 
sociopolíticas y cultura
les, 4) opiniones respecto 
del jardín de infantes. 
Por otra parte. se realiza
ron entrevistas a docentes 
y personal directivo. am
pliando la información con 
aportes de supervisores. Se 
contemplaron aspectos re
lacionados con la experien
cia, capacitación profesio
nal y problemáticas referi
das a las prácticas pedagó- .' 
gicas institi.tcionales. 
En este informe se priorizan 
dos aspectos de la investi
gación: la población afecta-

da al proyecto y las prác
ticas pedagógicas 
que tienen lugar 
en la institución 
a través de las 
cuales se pue
de conocer su 
realidad. 

Q~éne 
son dónde filen 
Los núcleos familiares re
siden en Fulton o en ex
tensiones de tierra próxi
mas. ( ... ) Esta localidad 
rural. ubicada a 40 kiló
metros de la ciudad de 
Tandil ( ... ). está formada 
por 120 habitantes. Tiene 
una Concentración Esco
lar Rural (C.E.R. N° 4) -es
cuela y jardín de infantes
. una sala de primeros au
xilios. un almacén. una 
panadería. una herrería y 
una estación de ferroca
rril. Poseen luz eléctrica y 
teléfono público. Como no 
hay servicio de transporte 
de pasajeros, utilizan ve
hículos particulares o el 
transporte de la C.E.R. 
( ... ) La mayoría de los po
bladores realiza labores 
agrícola-ganaderas. son 
peones o tractoristas. El 
salario de aproximada
mente $ 300 les permite 
alcanzar el umbral mínimo 
para satisfacer sus nece
sidades de consumo. ( ... ) 
El ingreso se incrementa 
con el abastecimiento y/o 
rentabilidad que repre
sentan las actividades do
méstico-productivas. es-

pecialmente la 
cría de aves de 

corral. animales de gran
ja. huerta y elaboraciones 
artesanales, todos con fi
nes de autoconsumo y/o 
venta. Estas actividades 
se desarrollan en el mis
mo ámbito de residencia y 
son responsabilidad del 
núcleo familiar, lo que po
sibilita una inter.vención 
continua de los niños en 
ellas. El asesoramiento 
profesional está ausente 
en estas actividades. las 
que se manejan de acuer
do con los conocimientos 
que han adquirido en el 
ámbito familiar de origen. 
Los modos de desarrollar
las son transmitidos de 
una generación a la si
guiente sin la incorpora
ción de recursos que inci
dan en la calidad de la 
producción. 
En cuanto a la sociabili
dad. el lugar central es 
ocupado por el "fútbol 
agrario". que además de 
un encuentro deportivo. 
constituye un espacio al 
que se le asigna un fuerte 
contenido sociaL Allí tie
nen lugar la recreación y 
el encuentro con los ami
gos. Compartir esta activi
dad es lo que permite dar 
continuidad a las relacio
nes socia les dentro del 
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IN\"EST 

ámbito ruraL 
El espacio de visitas se li
mita a los familiares resi
dentes en la ciudad. No fre
cuentan salas de cine. tea
tro u otros espectéculos 
urbanos. No obstan te. las 
familias muestran aproba
ción cuando desde el jardín 
de infantes se ofrece a los 
niños la oportunidad de 
concurrir -con el ··marco 
pedagógico que los susten- . 
ta- a esos espacios que los 
vinculan con la cultura. Si 
bien se muestran confor
mes con la realidad en la 
que viven, manifiestan in
terés por el acceso al cono
cimiento que puedan tener 
sus hijos hoy y a través de 
los niveles de escolariza
ción futura. 

ctitudes l 
\aJores frente a 

la institución 
escolar 

Entendiendo los valores 
como "principios éticos 
con respecto a los cuales 
las personas sienten un 
fuerte compromiso emo
cional y que emplean para 
juzgar las conductas" 
(Vander Zanden. 1990: 
Coll y otros. 1996). priori
zan el trabajo. la honesti
dad y la honradez y su 
transmisión es responsa
bilidad de la familia. Las 
expectativas con respecto 
a la socialización. el saber 
y la obed iencia están 
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puestos en las institucio
nes educativas y en los do
centes. Dejan en sus ma
nos la util ización de estra
tegias para promover en 
sus hijos la capacidad de 
compartir, relacionarse, 
aprender y obedecer. Re
conocen en el jardín un 
espacio de acceso a la so
cialización tanto para los 
niños como para los adul
tos. Es también un lugar 
de encuentro que permite 
y facilita el establecimien
to de vínculos y relaciones 
compartidos. La función 
pedagógica. aunque reco
nocida. la asignan funda
mentalmente a la escuela. 
Desde esta perspectiva el 
jardín es una institución 
que "prepara" a los niños 
para el futuro ingreso es
colar. 

Aproximación a 
las prácticas 
pedagógicas 

En el marco de las con
ceptualizaciones que sus
tentan este proyecto, se 
analizan las prácticas co
mo un escenario complejo 
en el que se establecen re
des de relaciones y donde 
intervienen múltiples ac-

tores y factores políticos, 
sociales. económicos y. 
educativos. Desde esta 
óptica, legitimar la reali
dad contextua!, supone re
valorizarla como un espa
cio de acceso a conoci
mientos que los alumnos 
traen cuando ingresan al 
jardín. Los docentes son 
en su mayoría de origen 
urbano y residen en la ciu
dad. Por lo tanto. poseen 
modo~ de comportamiento 
que difieren de los de los 
habitantes rurales (cos
tumbres, preferencias, for
mas de establecer víncu
los. expresiones lingüísti
cas. etc.). En la mayoría 
de los casos. su experien
cia profesional se concen
tra en establecimientos 
urbanos. por lo que de
sempeñarse en el ámbito 
rural implica la necesidad 
de observar profundamen
te la realidad del campo y 
descubrir que los modos 
de intervención conocidos 
deben ser revisados. 
Por otra parte. los planes 
de estudio de formación 
docente para nivel inicial 
no incluyen aprendizajes 
referidos al desempeño de 
los futuros profesionales 
en jardines de infantes ru
rales, lo que obstaculiza 
una adecuada participa
ción. Estar capacitados 
para conceder un mayor 
espacio a la intervención 
de los saberes que los ni
ños poseen en el contexto 
rural, generaría una labor 
superadora. No obstante, 
se observan esfuerzos di
r igidos a revalorizar esos 

conocimientos incorpo
rando talleres productivos 
rurales a la práctica peda
gógica. La participación 
activa en estas activida
des dinamiza y favorece el 
proceso de aprendizaje y 
enseñanza, aunque toda
vía es limitada e insufi
ciente. Al reproducir en 
las prácticas el modelo de 
producción familiar sin la 
incorporación de aprendi
zajes superadores de ma
yor complejidad tecnológi
co-productiva, se genera 
un estancamiento que ne
cesita ser revisado. 
La intervención participa
tiva del I.N.T.A. (Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) a través de 
profesionales especializa
dos ofrece alternativas in
novadoras. El asesora
miento dirigido a los do
centes los capacita para 
desarrollar una práctica 
efectiva, lo que se extien
de a la comunidad rural 
permitiendo incorporar en 
sus modos de producción 
familiar recursos tecnoló
gicos que aseguran mayor 
rendimiento y calidad. 

Aportes 
significativos 

Se observa la necesidad 
de integrar los intereses 
comunitarios a la función 
social y educativa de la 
institución escolar como 
aporte vinculado al para 
qué educamos. Por su par
te. pensar en el qué ense-
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ñamos implica una selec
ción y organización de 
contenidos sobre la base 
de conocimientos propios 
de la realidad rural. Esto 
debe desarrollarse dentro 
de un marco metodológico 
donde la construcción de 
aprendizajes implique la 
adquisición de nuevos co
nocimientos basados en 
experiencias previas. los 
que podrán transferirse a 
contextos más amplios. 
Que la institución sepa in
tegrar el proceso de ense
ñanza y aprendizaje a los 
conocimientos previos de 
los alumnos en la relación 
jardín-producción-familia, 
podría ser un aporte para 
la transformación de la 
educación inicial en el me
dio rural. 
No obstante. al basarse es
te proyecto en una sola 
institución. los aportes son 
significativos, pero no sufi
cientes. ( ... ) El camino 
queda abierto para el de
bate y futuras investigacio
nes que satisfagan nuevos 
interrogantes ( ... ). 



En este número Zona Educativa reseña los diseños curriculares de San 
Luis, Córdoba y ciudad de Buenos Aires. En el caso de la provincia de 
Córdoba se comenta la propuesta curricular para el tercer ciclo y para 
Buenos Aires, las adecuaciones que se han realizado para EGB 1 y 2. 

DISEÑO CURRICUlAR PROVINCIAL. EGB 1 Y 2. EN PERMANENTE 
ELABORACIÓN. SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN 
LUIS. 1997. 

E n su encuadre 
pedagógico-d i
dáctico. el dise-

ño de San Luis detalla 
los principios que de
ben orientar las prác
ticas docentes en la 
institución escolar: la 
organización por ciclos 
de la EGB, la caracte
rización de las expec
tativas de logros según 
nivel y área. los crite
rios de organización de 
los contenidos curricu
lares y las orientacio
nes didácticas. Los 
contenidos curricula-
res deben ser seleccio
nados según sean signifi
cativos o no socialmente, y 
también por su relevancia 
disciplinar, psicológica y 
didáctica. Su secuencia
ción es importante en tan
to permite profundizar y 
ampliar los aprendizajes. 
Las orientaciones didácti
cas propuestas en este do
cumento se plantean como 
un marco conceptual flexi
ble que oriente la elabora
ción de múltiples estrate
gias de enseñanza. ade
cuadas a la diversidad de 
alumnos y objetos de es-

......... ~~""""'W!t 
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Diseño 
Curricular 

EGB 1 y 2 

1997 

tudio. Entre otras se 
mencionan: el abordaje 
integrado de los conten i
dos, el rol activo de los 
alumnos y la considera
ción de sus conocimien
tos previos. la actitud re
flexiva frente a las distin
tas actividades, la trans
versalidad del aprendiza
je de la lengua. etc. Se in
cluye una sección de 
orientaciones para la ela
boración de la planifica
ción didáctica y otra que 
describe el papel del do
cente. 

En el encuadre insti
tucional se destaca 
una serie de ítem so
bre el terce'r nivel de 
especificación para 
o'rganizar los desa
rrollos curriculares 
en el marco de cada 
institución escolar. 
También la toma de 
decisiones en cuanto 
al uso del espacio, la 
distribución del tiem
po y los diferentes 
agrupamientos de los 
actores de la escuela. 
Ocupan un lugar rele
vante la convivencia y 
la articulación insti-

tucionales. El tema de la 
evaluación y sus diversos 
usos se elabora en un ca
pítulo aparte. ·El último 
punto está formado por 
una lista de preguntas pa
ra reflexionar sobre el 
proceso de desarrollo cu
rricular. En la presenta
ción didáctica se detallan 
los contenidos conceptua
les y procedimentales de 
cada área. La diagrama
ción en forma de cuadro 
según distintos ejes es 
adecuada para una lectu
ra sencilla. 
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L a provincia de Cór
doba inició la trans
formación curricu

lar con la aplicación del 
tercer ciclo de la EGB. La 
decisión fue que se locali
-zara p·referen temen te en 
escuelas secundarias. El 
.tercer ciclo, denominado 
Ciclo Básico Unificado 
(CBU) o Tercer Ciclo de 
EGB ofrece a todos los jó
venes un mismo núcleo de 
competencias fundamen
tales. Esta propuesta cu
rricular se presenta en 
varios documentos de ade
cuación. En el primero se 
detallan los objetivos ge
nerales del tercer ciclo 

-
C)C)&IE.RHO DI! LA CIUDAD Ot BUENOS AIRES 

UGfiCTA'I&A~couc..otOft 
~a::=occutnMCUIMII 

AetiJaiiUclón 
curricular 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

..--.. -.. ,... 

1 

En el capítu lo de 
cons i deraciones 
generales se plan

tea la vigencia de los dise
ños curriculares elabora
dos en la ciudad de Bue
nos Aires en 1986, los 
cuales van siendo actuali-

1 



DISEÑO CURRICULAR PROVli-.CIAL. CICLO BÁSICO UNIFICADO. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA. GOBIERNO DE LA PROVli\'ClA DE CóRDOBA. 
SEGUNDA VERSIÓN. 1996. 

extraídoe de la Ley Gene
ral de Educación de la 
provincia de Córdoba. Se
guidamente se desarrollan 
una serie de ítem para el 
diseño del Proyecto Edu
cativo Institucional. Entre 
ellos: rasgos de identidad. 
formulación de objetivos y 
estructura organizativa. 
En otro apartado se esta
blecen criterios para la 
definición de los conteni
dos conceptuales, proce
dimentales y actitudinales 
y ejes organizadores. De 
esta manera se definen 
sugerencias metodológi
cas para la lectura y aná
lisis de los módulos de 

las distintas áreas del 
CBU/EGB 3. Cada una de 
ellas presenta una funda
mentación y ejes organiza
dores. expectativas de lo
gro, conceptos básicos y 
sugerencias metodológi
cas. Si bien se plantea la 
organización de los conte
nidos por áreas. la opción 
en la estructura curricu
lar y en el trabajo en el 
aula es disciplinar. 
Se elige el inglés como 
Lengua Extranjera. El 
área de Ciencias Sociales 
está bastante articulada 
con Formación Ética y 
Ciudadana. El enfoque 
adoptado promueve la re-

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR. EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1995, 1996 Y 1997. 

zados año tras año. De 
ellos se remarcan algunos 
aspectos en particular: su 
carácter abierto a la ree
laboración a nivel institu
cional. los ideales acerca 
de la educación y la con
cepción de la función so
cial de la escuela. el enfo
que global de la enseñanza 
y el aprendizaj e. entre 
otros. Los documentos de 
trabajo de actualización 
curricular presentan lí
neas innovadoras, nuevos 
énfasis. etc. No contienen 
desarrollos exhaustivos de 
todo lo que debería entrar 
en el currículum sino que 
buscan reflejar la pedago-

gía que sostiene la pro
puesta de transformación 
en conjunto o en un área 
en particular. Su objetivo 
es incrementar las capaci
dades y los recursos de 
quienes participan del 
proceso de transforma
ción curricular para acce
der a sus fundamentos y 
controlar su desarrollo. 
Estos documentos de ac
tualización de los diseños 
curriculares de 1986 res
ponden a las demandas 
que surgen de la· Ley Fe
deral de Educación. inclu
yendo los Contenidos Bá
sicos Comunes para la 
Educación General Bási-

flexión y el tratamiento en 
profundidad de los hechos 
sociales a través de un 
conjunto de nociones. pro
cedimientos y actitudes, 
tales como espacio geo
gráfico, tiempo histórico. 
indagación e investiga
ción. etc. Un rasgo distin
tivo de esta propuesta cu
rricular es la organización 
del área de Tecnología. De 

ca. En ellos se detalla la 
diferenciación entre con
tenidos conceptuales. pro
cedimentales y actitudina
Jes. objetivos y expectati
vas de logro y secuencia
ción de contenidos. En 
otra sección se incluyen 
las consideraciones sobre 
el enfoque didáctico., don
de se define la elaboración 
curricular como un proce
so de construcción de una 
herramien ta útil para que 
los docentes interpreten 
el sentido de la acción 
educativa y les permita 
definir sus propuestas de 
enseñanza. Se hace espe
cial énfasis en la diversi-
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la carga horaria pre
vista. se podrá dispo
ner de un 50% para 
la enseñanza de com
petencias básicas de 
la educación tecnoló
gica y el 50% restante 
para el desarrollo de 

competencias complemen
tarias. Las escuelas que lo 
deseen, podrán elaborar 
una propuesta curricular 
complementaria que res
ponda a los requerimien
tos socioproductivos de la 
región. En el tercer año de 
CBU/EGB 3 la carga hora
ria semanal se duplica ex
tendiendo la duración de 
la jornada simple. 

dad del conocimiento di
dáctico y que debe consti
tuirse en torno a los con
tenidos. Se incluye tam
bién un punto acerca el 
trabajo institucional sobre 
el currículum. Aparte de 
las consideraciones gene
rales. se han distribuido 
documentos de actualiza
ción curricular de las dis
tintas áreas p~ra primero 
y segundo ciclos. Una es
pecificidad a destacar . es 
que la Informática se pre
senta en forma separada 
del ácea de Tecnología y es 
concebida como una he
rramienta para trabajar 
en todas las áreas. 



Z O N :\ E S T 

Qué opinan los docentes 
de Zona Educativa 

Durante el4a Operativo Nacional de Evaluación, los docentes contestaron algunas preguntas 
sobre Zona Educativa. El cuestionario fue respondido en las 1.669 escuelas que formaron la 

muestra aleatoria y estratificada sobre la que se aplicaron las pruebas. 

¿Usted ha leído la 
revista Zona 

Educativa del 
Ministerio de 

Cultura y Educación? 

Si le~·ó Zona 
Edu~atila, ¿cómo 

calificaría la 
información brindada 
por ella acerca de los 

siguientes temas? 
Fuente: Relevamiento Anual 1996. 
Datos definitivos. 
Dirección General Red Federal de 
Información Educativa. MCyE. 

Difusión de contenidos 
de la Ley Federal 

Muy buena: 69,7% 
• Buena: 25,5% 
• Regular: 1,2% 
• No contestó: 3,7% 
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Sí: 93,3% -- No: 2,0% 

Dobles marcas: O, 1 o/c 

No contestó: 4,7% 

Implementación de los 
distintos niveles 

Muy buena: 56,2% 
• Buena: 36,7% 
• Regular: 2,2% 
• Mala: 0,2% 
• No contestó: 4,7% 
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¿Qué opinión 
le merece 

Zona 
Edu~ativa? 

Excelente: 28,9% 
• Muy buena: 51 ,2% 
• Buena: 15,3% 
• Regular: 1,3% 
• Dobles marcas: O, 1_% 
• No contestó: 3,2% 

¿Qué uso le da a Zona Educativa? 

Temas pedagógicos 
de actualidad 

Muy buena: 63,5% 
• Buena: 29,9% 
• Regular: 2,1% 
• Mala: 0,1% 
• No contestó: 4,4% 

, Información: 89,3% 
Consulta: 73,2% 

• Cursos de capacitación: 32,2% 
• Bibliografía: 55,2% 
• Jornadas pedagógicas: 44,8% 

, • Difusión: 43,7% 
• Otros: 12,2% 

• • Ninguno: 0,5% 

Experiencias innovadoras 
en educación 

Muy buena: 56,9% 
• Buena: 34,7% 
• Regular: 3,2% 
• Mala: 0,2% 

Dobles marcas: O, 1% 
• No cont~stó: 5,0% 
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La educación 
en las provincias 

Muy buena: 42,7% 
• Buena: 43,9% 
• Regular: 6,8% 
• !Vfala: 0,5% 
• No contestó: 6,1% 



Con 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 21 53 ( 1222) Capital o por fax al 308-0083 

Nivel: 0 Inicial 0 EGB 0 Polimodal 

Instituto al cual pertenece 

Domicilio Localidad 

Provincia Código Postal Teléfono Fax 

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

<Utilizan Educable? 

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

<Utilizan la Guía didáctica de distribución gratuita? 

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

' -Produce y comercializa: 
Programas Santa Clara S.A. • 

D Se lo utiliza muy poco. 

1 
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Concursos 
• La Asociación Sarmienti
na invita a participar en un 
concurso nacional que se 
inicia en la región de Nuevo 
Cuyo (provincias de San 
Juan. Mendoza. San Luis y 
La Rioja) a docentes de es
tablecimientos primarios y 
secundarios que llevan el 
nombre de Sarmiento. Los 
docentes primarios deberán 
presentar un trabajo sobre 
el tema ·sarmiento escri
tor" y los docentes secunda
rios uno sobre ·sarmiento 
civilizador". Los trabajos 
deben enviarse antes del 19 
de noviembre a Larrea 

Encuentros, cursos y demás actividades de interés para la 
comunidad educativa tienen un espacio en estas páginas. Sólo es 
necesario enviar la información con dos meses de anticipación a: 

Revista "Zona EducatiFa" 
Pizzurno 935 ·1 er. piso, oficina 144 

(1020) Capital Federal 

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

1440, PB. "E". (1 117) Bue
nos Aires. Para mayor infor
mación comunicarse con los 
teléfonos (01) 811-2789 y 
814-11 20. 

• La Universidad de Cien
cias Empresariales y So
ciales y la Fundación Map
fre premiarán a pequeños y 
medianos municipios e in
dustrias que hayan desa
rrollado un programa de 
gestión ambiental que les 

· permitiera solucionar uno o 
varios problemas ambien
tales. La fecha de presen
tación de trabajos vence el 
20 de agosto. Para infor
mes dirigirse a Paraguay 
1338. 1er. piso. (1057) 
Buenos Aires. Tel. (01 ) 
81 5-3290. int. 139. fax. 
(01 ) 81 4-5255 o Av. Córdo
ba 1450. (1 055) Buenos Ai
res. Tel. (01 ) 819-4602. 

Encuent.ros 
• La Sociedad Ar
gentina de Escrito
res (SADE) y la 
Red Iberoameri
cana de Supervi-

sión Educacional (REDI
SE) organizan para los 
días 24 y 25 de octubre 
el encuentro Los escri ta
res van a la escuela. 
Propu estas prácticas de 
lectura . Se real iza rán 
paneles con la participa
ción de importantes es
cri tores y pedagogos y 
talleres simul táneos y 
optativos. Este encuen
tro está des tinado a do
centes de todos los nive
les y a todo aquel vincu
lado con la educación. Se 
llevará a cabo en el Sa
lón de Actos ·José Her
nández" de la SADE. Mé
xico 524. ( 1 097) Buenos 
Aires. Te l. 362-8628. Pa
ra in form es e insc ripción 
pueden dir igirse a la SA
DE o a la REDISE: Sui
pacha 872/920. (1706) 
Haedo - Prov. de Buenos 
Aires. Tel./fax 650-2634 
de 14 a 18. 

• La Pundación Educa
tiva y Cultural de Morón 
y el Jardín Botán ico Na
ciona l "lng. Arturo Enri
que Ragonesse" de Hur
lingham invi tan a todo 
aquel que esté interesa-
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do a par ticipar gratuita
mente en la 4hl Exposi
ción Floral. Artesanal y 
del Libro. Se rea liza rá 
del 12 al 16 de noviem
bre en el Jardín Botánico 
Nacional. Para mayor in
formación dirigirse a 
Munilla 1555. (171 2) 
Castelar. Prov. de Bue
nos Aires. Tel./fax (01 ) 
627-4487. 

• Entre el 3 y el 7 de 
noviembre se realizará la 
3m Olimpíada Argentina 
de Construcciones. Se 
llevará a cabo en la Es
cuela Técnica ORT de la 
ciudad de Buenos Aires. 
donde también tendrá lu
gar una muestra. Para 
información e inscripción 
dirigirse a la sede insti
tucional de la Comisión 
Ejecutiva de la Olimpía
da Argentina de Cons-



tr·ucciones: Paseo Colón 
650. Tel./fax (01) 331-
6444/6450. int. 268. 

Listas de interés 
• Gacela es una lista de 
interés electrónica . Se 
plantea como un foro pa
ra profesores de ciencias 
a través del cual pueden 
inLercambia r informa
ción sobre los avances 
pedagógicos y didácticos 
en la enseñanza de esa 
área. Apunta a consLi
LUirse en un medio para 
la formación pet•manenLe 
de profesores de cien
cia s. Para suscribirse 
deben mandar un mensa
je en blanco a la direc
ción electrónica: list
serv@l istserv. red i ris.es 
que incluya en el ·· sub
ject" el texto: subscribe 
gacela. 

• lnfoedu es una !isLa 
electrónica de debate e 
intercamb io sobr'e nue
vas. tecnologías y educa
ción. Se puede participar 
en inglés. caste llano o 
portugués. Está destina
da a docentes de todos 
los niveles profesionales 
e investigadores vincula
dos con la educación. la 
ciencia y la tecnología. 
Para suscribirse enviar 
un mensaje a la direc
ción electrónica : major
domo@ccc. uba.ar con el 
siguiente texto: subscri
be in foedu. 

• En la lista electrónica 
Psicoeduc se intercam
bian ideas de todas las 

pertlonas de habla hispa-
na interesadas ~ n el es
tudio y en la interven
ción en el campo educa
tivo desde una perspec
tiva psicológica. Para 
participar es necesario 
suscribirse enviando a 
1 is tsserv@l i sLserv. red i ri
s.es un mensaje que con
tenga el si-gutente texto:-- -
subscribe psicoeduc. 

• En el número 14 se 
pub:icó en esta misma 
secc ión la manera de 
suscribirse a la lista de 
interés Especial. Se con 
signó erróneamente la 
manera .de suscr ibirse. 
La forma correc ta es en
viando un mensaje a ma
yordomo@mcye.gov.a r. 
En el cuerpo del mensa
je se debe escribir el 
texto subscribe especial. 

~lisceláneas 

• Espectáculos Teatra
les Educativos presenta 
una serie de obras tea
trales relacionadas con 
los Con Len idos Básicos 
Comunes de los distintos 
niveles. Funciona en el 

ZO\ \ UE 

Publicaciones recibidas 

• El nuevo pacto educati
vo (Juan Carlos Tedesco). 
Aique grupo editor. Bue
nos Aires. 190 páginas. 

• El lápiz de A.M.E. T. 
Año 1. Nro. 2. Asociación 
del Magisterio de Enseñan
za Técnica. Regional VI. 
Corrientes. Mayo 1997. 

• Las ciencias naturales en 
el nivel inicial. Volumen 1 y 
2. (Miguel Angel Mancuso. 
Aurelio Beriondo. Alicia Ves
pali) Editorial grupo Natu
ralito. Bs. As. 126 páginas. 

• Proyectando nuevos 
caminos. Desarrollo cu
rricular para la E.G.B. 
Escuelas rurales y urba
nas (Norma Sayago de 
Biscione) . Ediciones Nue
vos Caminos. SanLiago del 
EsLero. 261 páginas. 

• lberoamérica Conoce. 
Nro. 1. Organización de 
Estados Iberoamerica
nos. La Habana. Cuba. 
Marzo 1997. 

• Enfoque educativo. 
Año 1. Nro. 2. Boletín in
formativo de Estrategia 

Zona Educativo (f) Agosto de 1997 
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enfoque d _ • ---- - e ucatl\lo 
·-·-~ -

Genérica. Buenos Aires. 
Abril - Mayo 1997. 

• El inventor (Ricardo 
Mariño). Sigmar. Colec
ción Sueños de papel. Bue
nos Aires. 72 páginas. De 
la misma colección Una de 
dos. Miniplaneta en peli-

gro y Dos semanas de 
película. 

• La transformación del 
sistema educativo. Nro. 
3. Ministerio de Cultura 
y Educación de la pro
vincia de Chubut. Raw
son. mayo 1997. 

Teatro Arte Belgrano. 
Para solicitar más infor
mación dirigirse a Av. 
Cabildo 2967. (1429) 
Buenos Aires. Tel./fax 
(01) 701-7786 de 10 a 
16. E-mail: teatro@arte
belgrano.com.ar. En In
ternet: h ttp:l/www.arte
belgrano.com.ar 

• Un lugar es un progra
ma de radio destinado a 
chicos de 5 a 9 años de 
edad. Se leen cuentos y 
poesías. se escucha mú
sica y con personajes 
imaginarios se intenta 
resolver conflictos coti
dianos. Está en el aire 
los jueves de 19 a 20 por 
Antena 2 FM 92.9. Diri
gido a padres y maes
tros. el programa De la 
mano sale al aire los jue
ves de 20 a 21 por la 
misma frecuencia. 

• El Centro Universita
rio Regional Zona Atlán
tica de la Universidad 
del Comahue ya cuenta 
con una Unidad de infor
mación - Biblioteca uni
versitaria. Sus funciones 
son asistir con material 
b i bliográ fico-docu menta 1 
tanto a la actividad aca-

démica como a toda in
vestigación que se desa
rrolle en la región. Está 
ubicada en Esandí y Aya
cucho. (8500) Río Negro. 
Tels. (0920) 2-2921/2-
2772 y fax (0920) 2-
3198. 

• El Centro Cultural 
Borges. a través del pro
grama educativo ofrece 
distintas propuestas pa
ra escuelas de Capital 
Federal y del Gran Bue
nos Aires: visitas guia
das a las exposiciones de 
plástica y literatura. es
pectáculos de música y 
teatro y diversos concur
sos para los estudiantes. 
Para mayor información 
dirigirse a Viamonte es
quina San Martín. Bue
nos Aires. Te! (01) 319-
5358/59. e-mail: borge
s@exoip.com.ar 

• La TV en la escuela es 
un programa educativo 
cultural que se emite los 
domingos a las 13.30 por 
canal 2 de Televisara 
Oeste de San Juan. Par
ticipan especialistas. pa
dres. alumnos y docen
tes. Se difunden proyec
tos educativos institu
cionales y se desarrollan 
distintos temas de la ac
tualidad educativa ar
gentina. Para mayor in
formación dirigirse al 
(064) 261223 o por fax 
al (064) 228697. 

• En la dirección de In
ternet http://www.scien
ceacademy.com/sbm.html 
está disponible el softwa
re educativo para niños 
BasketMath en español. 
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Este programa. para PC. 
está formado por un jue
go y una prueba de mate
mática. Para cualquier 
consulta contactarse con 
Robert Cummings a 
rcummings@admin.con-
2.com. 

• Primero los niños es 
un periódico mensual de 
distribución gratuita. Es
ta publicación se confor
ma con los aportes de to
dos aquellos que acercan 
sus propuestas y opinio
nes. Para mayor infor
mación dirigirse a Inés 
Palomenque. Manuela Pe
draza 2458. (1429) Buenos 
Aires. Tellfax (01) 544-
4240 o vía e-mail: niños
@colrarg.rffdg.edu.ar 

• Todo aquel que es té in
teresado en las activida
des que realiza el Centro 
de Formación Continua 
del Instituto Balseiro 
puede visitar su página 
en Internet: http://cab
bat 1.cnea.edu.ar/cfc/cfc
hola.htm 



ero 
NOTA DE TAPA 

¿Cómo se están profesionalizando los docentes? 
Diferentes circuitos y convocatorias. ¿Qué pasa con la acreditación y el puntaje? 

SER VI 

La linea de la transformación 
La nueva modalidad del Ministerio de Cultura y Educación, para que 11 todos tengan una 

respuesta11 telefónica a sus du9as sobre la transformación educativa, ya está en 
funcionamiento. Cómo se accede y cuáles son las preguntas más frecuentes. 

REPORTA.JES 

Gerard Fourez 
Maria del Carmen Feijoó 

EGB 

La enseñanza de lenguas extranjeras 
La reflexión de los hechos del lenguaje, integrada en el proceso 

de lectura, escritura y oralidad. 

-INNOVACIONES EDUCATIVAS ) 

Escuelas con experiencias en servido comunitario 
Encuentre toda la información que le interesa 

al docente en el número de 



Nuevo Sistema Educativo 
Ley Federal de Educación ~ 24.195_· 

Ya fueron 
enviados a todas 
las escuelas dos 
posters con 
información 
sobre la 
Transformación 
Educativa. 

Cuando un chico termino lo EGS 
Como ciclo de educación medio r>ue<!• enlror en el polimodol 
poro seguir estudios .superiore ~ soro preparo o los chicos . 
poro desempeñarse loborofme~t::no que también copocifo 

• Es un cido de tres años de dvr .• 
Combino uno Formación Gen:•on, entre fos J 5 y los J 7 oños. 
-que son los temas com o/ de Fundamento ( FGf) 
Y F. unes que tod . 
Se uno ormación Orientado (FOj os henen que aprender-

puede optar entre cinco mod ~ue codo chico elige. 
Naturales¡ Economía Ge . . o/,dodes: Ciencias 
Humanidades y Cien: Socstt~n de los Orgonizocion~. 
~- . •os •oles· P. od . ' 

fCIO$ y Comunicación Artes • o~ -UCCIÓO de Bienes y 
' Y •seno. 

Ministerio de Cultura y Educación de la NacJón 



Eaman Ellelchar 
Cierlan Manolescu 

Catlelon Bosley 
Do QuocAnli 

Ganadores de la 34 Olimpíada 
Internacional de Matemática 

Realizada del 16 al 24 
L.____ ~ 

de julio en Mar del Plata 

Gracias a los integrantes de 
todo el mundo por participar. 

Nos vemos el próximo 
año en :raipei (;hina. 

Olimpíada de Matemática Argentina 

A... 

Ministerio de Cultura y Educació!_:ll!e la Nación 
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Temas para pensar juntos Lectoras 
Estrategias para la conducción 

~ 
Técnicas de trabajo en grupo 6 

del cambio . 
Proyecto educativo institucional Dirección y gestión 
Tiempo al tiempo 2 Delegar: una estrategia de 

Usted escribe crecimiento compartido 1 
Normativas para una mayor 

Zona de Servidos a autonomía ' 
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Estrate§ifspjffraos la conducción 
del cambio 
A 

diferencia de otros actores escolares, los 
directivos inciden sobre las personas para 
que actúen: se consiguen resultados a par
tir del trabajo de y con otros (descubrien
do Las potencialidades de cada actor, y vin

culándolas al servicio del Proyecto Educativo) 
Sin embargo, este mecanismo no se da de manera di
recta y sin conflictos: todo proceso de cambio provo
ca reacciones de Los sujetos involucrados, éstos no 
permanecen inmóviles ante las transformaciones. In
cluso en una primera etapa pueden negar la necesidad 
del cambio. Es en este punto donde Los directivos 
(verdaderos motores del cambio) deben hacer uso de 
sus capacidades para Lograr el compromiso de Los ac
tores con La gestión innovadora. 

De la negadón al compromiso 
Para vencer una primera instancia de negación, y arri
bar al compromiso con La transformación, éstas son al
gunas de Las recomendaciones que Los directivos pue
den tener en cuenta: 
- explicar Los límites del cambio, considerando que las 
transformaciones superan las debilidades del pasado y 
profundizan las fortalezas; 
- escuchar, reconocer los sentimientos y diferencias, 
fomentar el apoyo mutuo, y responder a las preocupa
ciones y ansiedades; 
- concentrarse en las prioridades, hacer un seguimien
to de Los proyectos en marcha y coordinar encuentros 
de confrontación de ideas. 

Cómo disminuir la resistenda 
al cambio 

Siguiendo Los consejos del especialista español Se
rafín Antúnez, habrá menos resistencia al cambio 
si Los directivos conducen el trabajo con los acto
res, mediante: 
- la información adecuada: comunicar lo que se está 

La escuela está viviendo un proceso profundo de 
transformación. Luego de años y años de viejas 
fórmulas, sus actores comienzan a articular 
espacios para el fortalecimiento de las 
competencias innovadoras que demanda la 
educación para el tercer milenio. lCómo 
articular las resistencias que suelen acompañar 
todo proceso de cambio? lCon qué herramientas 
cuentan los directivos para cQ1Ulucir esta tarea 
de manera productiva? 

haciendo, para mantenerlos al tanto de la marcha del 
proyecto; 
- la participación: no sólo en el diseño de propuestas 
de acción, sino también en la elaboración de Los ob
jetivos y principios rectores; 
- la credibilidad y la factibilidad de la propuesta; 
- el consenso: buscando el apoyo de personas claves; 
- la capacitación permanente: en 
tanto se trata de un proceso de for
mación para los sujetos que partici
pan; 
- la planificación: como herramien
ta de control y previsibilidad de las 
acciones Llevadas a cabo; 
- la flexibilidad y consideración de 
las circunstancias particulares: 
atendiendo a la diversidad de estra
tegias ante contextos diferentes; 

''Todo proceso de 
cambio provoca 
reacciones en los 

sujetos involucrados. " 

- la no contradicción: no exigir por ejemplo la rea
lización de un trabajo riguroso y criterioso en un 
corto lapso; 
- la parsimonia: se trata de un proceso lento que re
quiere un tiempo de aprendizaje; 
- la retroalimentación continua: generar canales per
manentes que permitan ajustar y revisar Los cambios 
implementados.!i] 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-----------------

L 
a escuela requiere de actores 
que atiendan varios frentes a 
la vez. Nos referimos especí
ficamente a La multiplicidad 
de tareas. Entonces ¿cómo es 

posible que se mida el tiempo en base 
a una variable fija e inmóvil, la "hora
clase"? Desde esta perspectiva, contro
lar el tiempo implica no sólo preguntar
se por la cantidad de horas para reali
zar una tarea, sino por la importancia 
de la tarea a realizar (otorgando un 
tiempo mayor a lo más importante). 
Si hablamos siempre de "falta de tiem
po para" es porque es necesario instru
mentar cambios sobre su uso. Para em
pezar, es conveniente promover -desde 
la dirección y hacia los distintos acto
res educativos- una mirada crítica sobre 
el uso actual del tiempo, para luego 
poner en práctica alternativas que per
mitan flexibilizarlo. 

Tanto en la vida personal, conw en la profesional, las 
personas suelen quejarse por la falta de tiempo: 
parece ser que las horas no rinden lo sufu:iente. 
¿Puede el tiempo dejar de ser un obstáculo, para 

La agenda como 
organizador temporal 

Antes que nada, hay que tener presente 
que la puesta en práctica del Proyecto 
Educativo Institucional es una tarea fo
calizada en la acción de "proyectar", y 
en este sentido, el uso del tiempo es un 
factor determinante para obtener 
resultados positivos. 

transformarse en un recurso? Sí, es posible, 
empezando por cambiar la forma en que se lo utiliza. 

Para empezar a instrumentar cam
bios, es útil analizar la relación en
tre las variables "actividades/tiem
po". Como alternativa, proponemos 
trabajar con un recurso organiza
dor de la cotidianidad: la agenda. 
En este sentido, los directivos pue
den difundir entre los docentes un 
formu lario individual, y luego rea
lizar encuentros de puesta en co-

mún de los datos. Como objetivo final: 
cada actor (incluso los directivos) habrá 
reflexionado sobre cómo usa su tiempo, 
y habrá pensado sugerencias y opciones 

((Participación, delegación de 
tareas y trabajo en equipo, son 
instrumentos concretos para 

intensificar el tiempo no 
presencial. " 

Herramientas para el cambio 
Repensar el uso del tiempo implica también transformar: 
+ La redistribución de horas en función de las asignaturas: atender intensi

vamente aquellos aspectos prioritarios en ese momento, para atenuar los 
menos importantes. 

+ El ritmo de aprendizaje y el requerimiento de tiempo por parte de los 
alumnos no es regular en todo el año (se puede planificar cada materia 
en relación con las demás, otorgando una distribución horaria móvil 
según el contenido). 

+ La participación, la delegación de tareas y el trabajo en equipo 
(aprovechando las diferencias y especialidades de cada actor), consti
tuyen instrumentos concretos para intensificar el tiempo no presencial 
de directivos y docentes en la gestión institucional 
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para transformarlo de la manera más 
conveniente. A modo de ejemplo, pro
ponga el siguiente ejercicio: 

+ Completar una agenda con las 
actividades reales que cada uno de
sarrolla. 
+ Clasificar las actividades deta
lladas en macrocategorías: "organi
zación", "administración", "peda
gógico-didácticas", "comunitaria" y 
"otras". 
+ Determinar prioridades: cate
gorías sobredimensionadas y deva
luadas. 
Una vez completada y analizada la 
agenda, será posible seguir con el 
paso siguiente: el del diagnóstico y 

la implementación de cambios sobre el 
uso del tiempo. Para ello hará falta: 
+ medir el tiempo dedicado a cada ca

tegoría, según dos clasificaciones ge
nerales: lo previsto y lo imprevisto, 
para luego diferenciar entre tareas 
urgentes e importantes, importantes 
pero no urgentes, y superfluas; 

+ preguntarse por alternativas de so
lución (sugerencias que cada actor 
elabora individualmente antes de la 
reunión general) 

EL tiempo como recurso 
Como vimos, el trabajo de la agenda, 
puede servir para rea lizar un diagnósti-



co de la utilización del tiempo en la es
cuela. Para obtener mejores resultados 
es conveniente que los directivos acom
pañen la propuesta de ejercitación con 
una reflexión escrita que instaure este 
tema de debate (una introducción que 
explique los motivos de la consulta). 
Posteriormente, los directivos podrán 
instrumentar la: 
+ convocatoria a reuniones donde se 

analizan estrategias a implementar 
(encuentros generales o reducidos); 

+ puesta en práctica de herramientas 
de seguimiento y evaluación de los 
cambios implementados; por ejemplo 
se puede difundir una encuesta don
de los actores analizan el resultado 
de los cambios; 

PROYECfO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

tu ración temporal de clase? Para . con
testar a estas preguntas, será primor
dial que los directivos instrumenten 
mecanismos para lograr una real plani
ficación colectiva. Estas herramientas 
posibilitan la concreción de los objeti
vos haciendo uso del tiempo de mane
ra intensiva, fortaleciendo la no pre
sencialidad. 
Desde este punto de vista, el desarrollo 
de actividades no presenciales en rela
ción con los alumnos permite a los do
centes contar con más tiempo disponi
ble. Por ejemplo: 
+ alumnos de diferentes cursos/grados a 

cargo de un docente, reunidos por un 
tema de interés col)lún, o ei]Ja elabo
ración de un proyecto específico; 

+ tareas en laboratorios, bibliotecas y 
lugares de recreación; 

+ realización de actividades fuera de 
la escuela, con la coordinación de 
un docente y/o integrante del equi
po de dirección; 

+ alumnos mayores a cargo de alum
nos menores con una consigna de 
trabajo específico. 

Asimismo, se pueden implementar es
trategias del uso del tiempo no pre
sencial en relación con el equipo do
cente: 
+ reuniones de los directivos con un 

grupo impulsor que luego difunde y 
recoge las sugerencias de los demás 
docentes (de esta forma se intensi
fica el uso del tiempo evitando reu
niones plenario permanentes); 

+ encuentros generales para temas 
prioritarios, utilizando otros cana
les de comunicación para aspectos 
menos importantes (boletines, car-

-------------- teleras, buzones de sugeren-uPromover una mirada crítica cias). La consulta por escrito 
-como estrategia de la no 

sobre el uso actual del tiempo, presencialidad- permite in
tensificar el uso del tiempo; 

para luego poner en práctica • designación de responsa
bles de los proyectos especí-

altemativas que permitan ficos (hacen el seguimiento 
y posterior comunicación a 

flexibilizarlo." los directivos, quienes ya no 

El tiempo prese.ncial 
y no presenoal 

¿Cómo hacer para ganar tiempo sin de
jar de lado las tareas más importantes? 
¿De qué manera repensar la clásica 
plantilla horaria y la tradicional estruc-

tienen que contactarse per
sonalmente con todos los 

docentes participantes); 
+ establecer vías de comunicación 

para evaluar la marcha de la ges
tión : consulta por medio de una en
cuesta por ejemplo debilidades y 
fortalezas de la marcha del PEI. [D 
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USTEDESCWBE ................................................ .. 

Normativas para una 
mayor autonomla 

E 
l concepto de "autono
mía" aplicado a la es
cuela, puede derivar en 
confusiones: conviene 
aclarar que no es sinóni-

mo ni de "libertad" ni de "abando
no". Nada más alejado: el espíritu 
de la Ley Federal otorga a este tér
mino la posibilidad de transformar 
la escuela en el centro del sistema 
educativo, un lugar protagónico 
en la toma de decisiones y respon
sabilidades sobre aquellos aspec
tos estructurantes de su funciona
miento. Paralelamente, están con
templados los mecanismos para 
fomentar esa autonomía mediante 
el respaldo del Ministerio nacio
nal, y de los organismos del Ejecu
tivo provincial. Sin embargo, en 
las escuelas se reclama a viva voz 
la concreción de la gestión autó
noma. ¿Qué es lo que sucede? 
Básicamente, se trata de adecuar 
Los instrumentos de normativa, 
para hacer de La autonomía un 
concepto que no sólo se lee en le
yes y resoluciones del Consejo Fe
deral, sino que al mismo tiempo se 
concrete en La actividad cotidiana 
de las instituciones. Serán los go-

En forma adjunta a Zona Educativa, las escue
las de todo el país están recibiendo varios 
ejemplares de afiches que sintetizan las líneas 
generales de la transformación educativa. Se
ñor Director: este material está pensado como 
un elemento de apoyo a la gestión innovadora; 
exhíbalo en un lugar visible para facilitar el 
acercamiento de docentes, padres y alumnos 
con los ejes rectores de la nueva educación. 
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Estamos en un '11W11Umto de transición: desde 
los distintos niveles el sistema educativo 
argentino está atravesando una etapa de cam
bio. Uno de los lineamientos de la legislación 
actual es el fortalecimiento de la autonomía: 
¿de qué forma la autonomía puede ser una 
práctica viva en las escuelas? ¿Cuáles son las 
demandos de instituciones en ese sentido? 

biernos provinciales los encarga- canales de comunicación, capaci
dos de dar cuerpo a una serie de tación y asesoramiento para poder 
aspectos normativos que fortaLez- Llevarlos a la práctica. Es impor
can la autonomía de sus escuelas, tante que Las mismas escuela di
y al mismo tiempo, generen los fundan sus demandas para que sus 

Nivel 
institucional 

"Los niveles nadonales y provindales como articuladores de un 
sistema normativo que apoye la autonomia institudonal." 



................................................. USTEDESCRmE 

respectivas provincias aceleren la 
instrumentación de este proceso, 
en el cual ya se está trabajando. 

Normativa como 
reflejo de La práctica 

mstitucional 
En forma clara y permanente, las 
escuelas demandan autonomía. Pe
ro aunque la legislación puede ser 
una ayuda, la autonomía no se ga-

na por decreto, hay que ir constru
yéndola. Y en ese sentido, es nece
sario contar con ciertas pautas y 
orientaciones de normativa que fa
ciliten el camino hacia la autono
mía. De poco sirve elaborar herra
mientas sin comprobar los resulta
dos de experiencias innovadoras en 
la gestión autónoma. La normativa 
debe partir de la realidad concreta: 
ver el funcionamiento de la escuela 

para consolidarse como un reflejo de 
las gestiones transformadoras. De 
los directivos se espera que imple
menten los cambios en la organiza
ción, que los registren, que hagan 
un seguimiento serio y que mues
tren resultados. En relación con es
te último punto, se obtendrán mejo
res resultados si se articula un tra
bajo conjunto de participación entre 
directivos y supervisores. 

Los directivos tienen la palabra 
A la hora de evaluar cuáles son las demandas y normativas necesarias para fortalecer la autonomía escolar, nada 
mejor que la opinión de los principales involucrados: los integrantes de equipos de dirección. Escriba, como lo 
hicieron estos integrantes de equipos directivos, a la redacción de Zona Dirección (Pizzumo 935 - 1 o 128 - CP 
1020- Buenos Aires), sintetizando cambios posibles en la normativa. 

A la revista Zona Dirección: 
Asumir la autonomía implica "ani
marse a correr riesgos". 
Ser autónomo es crecer y poner a 
la institución en otro lugar, e im
plica para los equipos directivos 
mayor poder de decisión. 
Me pregunto: 
-¿La normativa que nos enmarca 
es suficiente? 
-¿Las "bajadas" desde los niveles 
superiores contemplan nuestros 
tiempos? 
-¿Los recursos económicos que se 
remiten desde los "subsidios" lle
gan en tiempo y forma? 
1°: Debiera reverse la legislación 
de la responsabilidad civil y cons
truir un marco legal sobre escue
las que comparten un edificio, y 
tienen una sola asociación coope
radora. Otro de los temas sería re
visar el Estatuto Docente de cada 
provincia: para contemplar la asig
nación por horas y no por cargos 
e esta disposición va en contra de 
la idea de la conceptualización del 
trabajo en equipo, donde las ta
reas y funciones se organizan en 
función de las necesidades), y los 
criterios de evaluación y desem
peño (no hay ningún mecanismo 
de premios y castigos al cumpli
miento de las tareas). 
2°: En la segunda pregunta recla
mo por la atomización, superposi
ción de pedidos, solicitudes, capa
citaciones, escritos, etcétera, que 

se nos imponen, sin posibilidad de 
elección o de selección según las 
necesidades e desgastan o traban 
el desarrollo de proyectos educa
tivos institucionales propios y 
acortan los tiempos, y además mu
chas veces son justificativos para 
"no hacer"). 
3°: Es necesario que los recursos 
lleguen en tiempo y forma, para 
permitir el desarrollo sin pausa de 
los proyectos institucionales y no 
acentuar las disparidades. 
Angélica Susana Giúdici 
Directora Escuela Nro. 25 
"República deThrquía". D.E. 10 
Capital Federal 

Sres. Zona Dirección: 
Me es grato dirigirme a Uds. y a 
la vez participar del cambio nor
mativo. 
Detallo a continuación algunos 
cambios que deben producirse pa
ra lograr autonomía institucional: 
+ Que el director se involucre en 

la tarea educativa (que no se li
mite a las cuatro paredes de di
rección, que se perfeccione a la 
par de los docentes, que dé par
ticipación a la comunidad, que 
se constituya en un verdadero lí
der: en excelencia y calidad, que 
ni él ni los docentes manejen la 
parte administrativa; incluso los 
beneficios del plan social deben 
canalizarse a través de la coope
radora, club de padres u otras 

instituciones de la comunidad). 
+ Que no existan diferencias en 

las funciones del director y del 
vicedirector, que a cada uno le 
corresponda un tumo y que los 
dos se responsabilicen de los 
anexos: igualdad de las gestio
nes (autonomía por tumo). 

+ Que los directivos sean evalua
dos por su gestión (por el logro 
de objetivos, por el mejoramien
to en la calidad). Que el director 
no evalúe al vicedirector. 

+ Quitar la evaluación o concep
to numérico de fin de ciclo es
colar: que se valoren los cursos, 
acreditando la práctica de los 
mismos con los alumnos o co
munidad. 

+ Que cada unidad educativa pre
sente al finalizar el período es
colar su proyecto institucional 
a la comunidad. 

+ Que se quiten los radios escola
res: los padres elegirán la escue
la a la que enviarán a sus hijos 
acorde a sus intereses y a lo 
que la escuela le ofrezca. 

Es mi deseo contar con los instru
mentos legales que nos permitan 
ejercer la autonomía en las escue
las, se quite la burocracia y se cas
tigue a quienes ejercen su función 
con el poder y no con el saber. 
Blanca Gallardo de García 
Vicedirectora Escuela Nro. 363 
Gral. José de San Martín" 
Provincia del Chaco 

Agosto de ~997 ZonaDirección 5 



u~ ........................................ .. 

U 
no de Los recursos fá
ciles de utilizar para 
mejorar La capacidad 
de trabajo colectivo 
son Las técnicas de 

trabajo en grupo. ( ... ) Expondre
mos algunas especialmente útiles: 

( ... ) las discusiones breves en 
grupos de 2 o 3 personas. 
La técnica consiste en formar 
grupos, sin moverse, si es posi
ble, del Lugar donde están senta
dos, y discutir de manera breve, 
durante dos o tres minutos, un 
tema o un aspecto determinado, 
que después, también de manera 
breve, por turnos, una persona 
de cada grupo deberá exponer al 
resto de Los asistentes. 
Papel del coordinador: 
• precisar el objetivo a conseguir; 
• clarificar Los criterios de agru

pación; 
• fijar el tiempo destinado; 
• poner Las condiciones para 

que Los diversos integrantes 
procuren Llegar, en Lo posible, 
a posiciones unificadas o 
complementarias 

Técnicas de 
trabajo en grupo 
En números anteriores de Zona Dirección 
hemos analizado el tema del trabajo en equipo. 
En esta sección profundizaremos las "técnicas 
para el trabajo en grupo" a partir del capítulo 2 
del libro ~'El trabajo en equipo del profesorado", 
del autor catalán joan Bonals (asesor de 
centros de asesoramiento psicopedagógico). 

( ... ) Papel del coordinador. 
- indicar Las posibilidades de ex
tensión de cada aporte: 

( .. . ) Papel del coordinador. 
e clarificar Las condiciones de 

participación y garantizar su 
cumplimiento; 

• controlar el tiempo; 

((Uno de los recursos fáciles de 
utilizar para mejorar la capacidad 

del trabajo colectivo son las 
técnicas del trabajo en grupo. '' 

• asegurar se respeten Los tur
nos en el uso de La palabra; 

e evitar intervenciones fuera de 
turno; 

• proponer, si es necesario, una 
segunda rueda. 

( ... ) la lluvia de ideas. 
• Los participantes aportan, du

rante un tiempo previamente 
establecido, el mayor número 
de ideas posibles sobre un te
ma o problema determinado. 
Interesa, en primer Lugar, La 
cantidad de ideas; conviene 
que Los aportes sean breves, 
que nadie juzgue ninguna, 
que se elimine cualquier criti
ca o autocritica y que no se 
produzcan discusiones o ex
plicaciones. Cuando se haya 
terminado el tiempo previsto 
para La Lluvia de ideas, colec
tivamente, o por subgrupos, 
se pueden retomar Los aportes 
de cada uno, y seleccionar 
aquellas que se consideren 
más útiles según Los objeti
vos establecidos. 

e definir La manera de seleccio
nar Las ideas más útiles (en 
general en subgrupos o en 
comi siones). 

( ... ) las dramatizaciones. 
Unos miembros del grupo represen
tan ante Los restantes una determi
nada situación, hecho o problema, 
que entre todos pretenden estudiar, 
para entenderlo mejor y buscar so
Luciones. Suele iniciarse con La pre
sentación del problema, La selec
ción de Los individuos que La repre
sentarán, La preparación de La esce
na y La dramatización. Luego se ini
cia La reflexión y La discusión entre 
todos. 

( ... ) la rueda de intervenciones. 
Es una técnica que consiste en 
dar La palabra sucesivamente a 
cada uno de Los miembros del 
grupo, para que éstos, por tur
nos, expresen su opinión o ha
gan el aporte verbal pertinente 
sobre un tema o cuestión deter
minada. ( ... ) Favorece La partici
pación para que todos se impli
quen en el tema. Impide que una 
parte del grupo monopolice el 
uso de La palabra, y que otra par
te tienda a inhibirse o encuentre 
dificultades para participar. 
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( ... ) Papel del coordinador. 
e facilitar La adecuación del con

texto ñsico; 
• asegurar La pertinente asunción 

de Los papeles de Los actores; 
e velar por el silencio del resto de 

Los miembros; 
• favorecer er análisis y Las pro

puestas posteriores. UJ 



DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Delegar: una estrategia 
de crecimiento compartido 
Una gestión institucional con 
compromisos colectivos se traduce 
en la puesta en práctica de 
mecanismos de participación. 
Una de estas herramientas es la 
delegación de tareas. De este tema 
específico nos ocuparemos en 
las líneas que siguen. 

a gestión educativa basada en un Proyecto Educativo 
Institucional requiere dejar de pensar las funciones y 
tareas como atribuciones individuales y aisladas, para 
incorporar la metodología de equipo de trabajo. Desde 
la dirección, conducir de esta forma la escuela, signi-

fica generar espacios de participación. Ya mencionamos que una 
de las estrategias para lograr la participación de los actores en 
la vida institucional es la delegación de tareas. En primer lugar, 
es importante señalar que delegar no es "sacarse de encima" res
ponsabilidades ni perder la conducción general de la gestión. To
do lo contrario, delegar permite, por un lado, acrecentar el nivel 
de participación real de los actores, y por el otro, centrar la ac
ción del directivo en las tareas más sustantivas de su función en 
tanto coordinador y conductor de la escuela. 

La delegación como aprendizaje 
La delegación requiere un tiempo de reflexión individual 

para decidir qué aspectos dele
gar, y quiénes serán los res

ponsables de asumir las 

1 Aprendizaje de 
los alumnos 

2 PEI 
3 Equipo 

directivo 
4 Equipo docente 
S Comunidad 
educativa 

"Una gestión institudonal partidpativa genera procesos 
de delegadón de tareas entre sus diversos actores." 

tareas delegadas. 
Se trata de un pro
ceso de aprendiza
je mutuo, donde es 
necesario invertir 
tiempo tanto en 
enseñar las tareas, 
como en aprender
las. Para profundi
zar aún más este 
concepto, hace fal
ta tener en cuenta 
que en La delega
ción de tareas los 
directivos: 
+ ejercen la visión 

de conjunto so
bre cada uno de 

1 

Los si y Los no 
Delegar: 
+ a los actores más competentes; 
+ las tareas rutinarias como 

primer punto; 
+ en un segundo paso, delegat 

también aspectos sustantivos 
de la gestión. 

No delegar: 
+ si no se tiene una clara idea 

sobre los objetivos a alcanzar; 
+ si el nivel de error es demasia

do elevado; 
+ a personas que tienen ya exce

sivas tareas a desempeñar. 

tos grupos que está trabajando, aunque pueden delegar 
La función de coordinador de cada uno de ellos en algún 
integrante del equipo directivo y/o docente; 

+ otorgan autonomía al otro para decidir y ejecutar: no 
se trata sólo de controlar sino de acompañar la reali
zación; 

+ crean espacios de vinculación con los coordinadores de 
equipos de trabajo responsables de proyectos específi
cos (reuniéndose con el coordinador, asistiendo a en
cuentros, pidiendo copia del acta de las reuniones de 
equipo, etcétera); 

+ realizan un permanente seguimiento de Las tareas dele
gadas: las revisan para identificar debilidades y fortale
zas, a la vez que orientan al responsable ante las dudas 
que puedan surgir.[!] 

Claves de La delegación 
Delegar es: 
+ enseñar las líneas generales de la tarea, pero tam

bién reconocer que el otro puede hacerla de mane
ra diferente; 

+ valorar al otro, confiando en su criterio; 
+ distribuir atribuciones y deberes, pero nunca la 

responsabilidad total del proceso. 
Para delegar es necesario: 
+ conocer la tarea a delegar; 
+ marcar límites precisos de lo delegado; 
+ no desligarse de lo delegado, y conservar la respon

sabilidad de supervisar el cumplimiento de la tarea. 
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Revista ''Zona Dirección" 
Pizzurno 935 - 1er. piso, oficina 144 

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

Encuentros 
• La Universidad Nacional de Córdoba, el 
Colegio Nacional de Monserrat, y la Escue
la Superior de Comercio Manuel Belgrano, 
invitan a equipos de conducción de es
cuelas medias (dependientes de universi
dades nacionales) a la "9na. Reunión de 
Rectores y Directores de Enseñanza Media 
Universitaria", y a las "Stas. Jornadas de 
Enseñanza Media Universitaria" (esta últi
ma propuesta también abierta a docen
tes). Las actividades se realizarán del3 al 
6 de setiembre próximos en la ciudad de 
Córdoba. Para más datos comunicarse al 
telefax (051) 337043 

Las Fundaciones Navarro Viola, Clau
dina Thévenet y Santa Magdalena Sofía 
Barat informan a directivos y docentes 
que están a su disposición las conclu
siones del Encuentro "La integración 
escolar hoy: una realidad", que contó 
con la participación del profesor Dr. Mi
guel López Melero, catedrático de la 
Universidad de Málaga (España). Para 
mayores informes, comunicarse con la 
Fundación Navarro Viola, Av. Quintana 
174, (1014) Capital Federal, teléfono 
(01) 811-7045 (de 9 a 17 horas). 

o 
~1/1' 

Fundación 
Navarro Viola 

• Los días 12 y 13 de setiembre se lle
varán a cabo las "Jornadas Federales de 
Actualización en Educación Especial y 
Salud Mental", organizadas por el Ins
tituto Piedra Libre. Esta actividad de 
formación se realizará en la Sala Pablo 
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Neruda del Complejo La Plaza, en Capi
tal Federal. Los directivos de institucio
nes de Educación Especial que deseen 
obtener mayor información, pueden re
mitirse al Instituto Piedra Libre, Ache
ga 3515, (1431) Capital Federal, teléfo
no (01) 572-2637. Se otorgan becas. 

Cursos 

. 
convenir 
~ 

• La Asociación Civil de Mediación, 
Negociación y Educación para la Paz 
"Convenir", convoca a directivos, tutores, 
profesionales de la educación y represen
tantes legales de todos los niveles de 
escolaridad, al curso "Formación Básica 
en Mediación Escolar para Directivos y 
Equipos de Conducción". Las actividades 
se desarrollarán los sábados 30 de agos
to, 27 de setiembre, 25 de octubre y 22 
de noviembre próximos, de 9.30 a 13 y 

Formación de 
Formadores 
El Programa Nacional de Capacita
ción en Organización y Gestión 
para Equipos de Conducción (de
pendiente del Ministerio de Cultu
ra y Educación) llevará a cabo los 
encuentros regionales "Hacia la 
consolidación de la formación do
cente continua: la transformación 
de las instituciones del sistema 
formador". El cronograma de reu
niones es el siguiente: 
• 16 y 17 de setiembre: Paraná 

(Entre Ríos). 
• 18 y 19 de setiembre: Santa Fe 

(Santa Fe). 
e 22 y 23 de setiembre: Córdoba 

(Córdoba). 

de 14 a 17.30 horas. Para más datos, diri
girse a Arenales 1140, 7mo. piso "/\', 
Capital Federal, o a los teléfonos (01) 
816-3596, (01) 813-6823 o (01) 15-470-
1694. Se otorgan becas. 

Un espacio para compartir 
Nuestra revista está pensada para ser algo más que un material de lectura: 
Zona Dirección puede convertirse en un elemento más para una gestión 
institucional transformadora. ¿Cómo? Cada equipo de conducción puede 
hallar la manera más conveniente según la realidad de la escuela. Desde acá 
proponemos algunos ejemplos a tener en cuenta: 
• trabajar en equipo a partir de un artículo (debate-reflexión-propuestas 

de acción); 
e compartir opiniones sobre temas planteados; 
• poner en práctica las ejercitaciones propuestas; 
e escribir a la revista para difundir ideas, temas de notas futuras, comuni

car proyectos, etcétera. 
Zona Dirección es un espacio de ida y vuelta: ¡Estamos esperando su su
gerencia! 
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