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EDITORIAL 

La deuda 
con los docentes 

e 
on los docentes tene
mos una deuda im
postergable. Por pr i
mera vez un amplio 
consenso político, 

académico e institucional nos per
mite desarrollar una reforma edu
cativa tomando en cuenta todos 
los factores que la condicionan. 
Contenidos educativos y reorgani
zación de ciclos y niveles. evalua
ción·. equipamiento. infraestructu
ra. formación de los docentes. 
atención a las demandas del mun-
do del trabajo y de la universidad. ~ 
reorganización insti tucional de la 
misma escuela y el fortalecimien-
to de la gestión administrativa del ) 
sistema en todos sus niveles. 
Tenemos la obligación de incorpo-
rar a esos amplios consensos una 
política federal común en materia 
salarial y éste es el tema que nos 
debe ocupar este mismo año. La situación salari al de los ' 
docentes en la Argentina varía en cada provincia. de la 
misma forma que la calidad de la educación que reciben 
nuestros niños. y eso. para un país con vocación de jus
ticia social. debe ser remed iado. 
Ya no nos sirve justi ficarnos diciendo que los docentes 
nunca estuvieron bien pagos. Ya no nos puede conformar 
la escuela-guardería. Estamos en las puertas de otra so
ciedad: la sociedad basada en el conocimiento. 
Cuando el señor F'ord quiso vender toda su producción de 
autos inventó una manera de producir más barata para 
que todos pud ieran comprarlos. Luego Keynes le facili tó 
la tarea generando reglas macroeconómicas para que no 
sólo F'ord sino todas las empresas que aplicaron el for
dismo como manera de organizar el trabajo. pudieran 
vender sus productos. Era la sociedad del trabajo mecá
nico. repetitivo y del estado de bienestar. y por varias dé
cadas fue el signo de los tiempos para la.mayoría de las 
naciones. 
La experiencia japonesa. varias décadas después. revo
lucionó los niveles de productividad basándose en un tra-

bajador altamente calificado e in
formado. con profundo involucra
miento en el proceso productivo. 
Abrió así camino a una economía y 
una sociedad. la actual. basada en 
el conocimiento. 
En el estado de bienestar sólo ha
bía que garantizar la distribución 
de la r iqueza material. Hoy una 
condición básica para la genera
ción de esa riqueza es la distribu
ción previa y universal del saber. 
La competitividad de las naciones 
pasa por el conocimiento y por los 
niveles de justicia y equidad con 
que éste se distribuya. Vuelve a ser 
el sistema educativo la red más 
amplia que puede resolver la sus
tentabilidad del crecim iento social 
y económico de la Argentina, y esa 
red se apoya en docentes bien for
mados, comprometidos con su tra
bajo y bien remunerados. Por eso 

no podemos continuar transfi riéndonos mutuamente las 
responsabilidades·entre la Nación y las provincias. entre 
los que acumulan ¡cada día más riqueza y los que deben 
asegurar su distribución. 
Todos los que somos responsables de la educación públi
ca debemos hacer un nuevo pacto. un pacto de honesti
dad que deje de lado intereses particu lares -sean de sec
tor. partido o gobierno-. nos ayude a reconocer lo que he
mos avanzado y lo que aún nos falta recorrer. y nos per
mi ta llegar a los acuerdos pendientes. 
Seguir trabajando para hacerlo posible es mi mayor com
promiso con los docentes de mi país y la educación de 
nuestra gente. 

,..., . .. 
Susana Dccibc 

Ministra de Cullura y Erlucaci6n de la Naci6n 
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Muchas escuelas del país ya han contado cómo llevan adelante la transformación 
en sus aulas. Algunas instituciones ya se han conectado a partir de esta sección. 

Por eso Zona Educativa invita a todos aquellos que todavía no lo han hecho a sumarse 
y formar entre todas las escuelas del país una gran red de solidaridad y trabajo. 

Para lograrlo, en sus·cartas deben incluir: dirección, código postal; teléfono, fax y 
dirección electrónica, si la tuvieran. La correspondencia debe dirigirse a: 

ESCUElA EN ACCIÓN 
A los señores de Zona 
Educativa: 
Haciendo uso de la liber
tad para la distribución 
del tiempo y espacio den
tro de la escuela. los do
centes de la Escuela Nro. 

Revista 11Zona Educativa" 
Sección ,correo entre Lectores 

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

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

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

660 "Dr. Sábato Romano". 
del barrio de Verbal Viejo. 
Oberá. Misiones. hemos 
organizado el día de los ta
lleres. donde cada docente 
con alumnos de distintos 
grados. conducen diversos 
talleres de folclore. coci
na. teatro. computación. 
inglés. guitarra. pintura. 
jardinería. etc. Los recur
sos utilizados son los exis
tente!) . en el estab leci-

miento ( ... ). La organ iza
ción de los talleres en un 
solo día con distribución 
de tiempo en módulos per
mite a los alumnos parti
cipa r en dos talleres opta
tivos donde desarrollan 
sus aptitudes naturales y 
aprenden cosas de su in
terés. ( ... ) Notamos mucho 
entu siasmo en niños y pa
dres. inclusive. que se 
ofrecen a colaborar en di-
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versos .talleres aportando 
sus conocimientos ( ... ). 
También quisimos com
partir con ustedes una ex
periencia nueva para no
sotros ( ... ) que nos llenó 
de satisfacción por el éxi
to obten ido y la alegría de 
los alumnos por haber si
do sus protagonistas. Se 
trata de una Jornada Ins
titucional donde fueron 
convocados a participar 



los representantes de to
das las secciones. con el 
código de convivencia ela
borado en sus aulas, para 
elaborar un código de con
vivencia escolar. Para la 
elaboración del código del 
aula. los docentes· se en
cargaron de trabajar el te
ma estableciendo pautas. 
aunando criterios en 

cuanto a penas y consig
nas para pedir perdón o 
reparar el daño. obtenien
do excelentes resultados. 
En la Jornada Institucio
nal. junto a los ·docentes, 
los alumnos participaron 
de una reunión amena 
donde expusieron sus tra
bajos elaborados junto a 
sus compañeros, emitie-

ron juicios y aceptaron 
opiniones ajenas. demos
trando amplias capacida
des de participación ( ... ). 

Susana C. de García 
Escuela Nro. 660 

"Dr. Sábato Romano" 
Tte. Matienzo 251, 

B0 Yerba/ Viejo 
(3360) Oberá 

ProJ'incia de Misiones 

VlCIOS DEL LENGUAJE: "ÁULICO". 

En este recuadro Zona Educativa re
produce fragmentos -debido a la falta de 
espacio- de un trabajo realizado por el 
Prof. Augusto Sábato sobre el uso inco
rrecto del término áulico para calificar 
lo propio del aulá donde se imparte la 
enseñanza. 

La vida de las palabras 
"Áulico: una acepción neológica viciosa· 

El Diccionario de Autoridades, editado 
por la Real Academia Española y dedica
do al rey Don Felipe V. en su tomo pri
mero del año 1726. trae bajo el artículo 
áulico/a la siguiente definición del adje
tivo: "lo mismo que cortesano o palacie
go: y así se dice consejo áulico. conseje
ro áulico. ( ... ) Es voz puramente latina: 
Aulicus. a. um". En el mismo diccionario 
bajo el artículo aula. indicándolo como 
sustantivo femenino. dice que es: "la 
corte y palacio real de los príncipes y 
soberanos. Es voz griega aula, que en su 
propio significado corresponde a lo mis
mo que atrio o lugar ancho y cercado". 
La obra más original y de más trascen
dencia lexicográfica de todo el siglo XVII. 
en España. es el "Thesauro de la Lengua 
Castellana" que don Sebastián de Cova
rrubias Rorozco editara en el año 1611. 
En este diccionario al referirse a la pa
labra aula. dice "propiamente significa 
el lugar cercado. espacioso y desahoga-

do ... y los mismos palacios se llamaron 
aulas··. Cervantes en "El Quijote .. ... (to
mo 1. capítulo 52) usa aula con este sig
nificado. Con otra acepción. el citado 
Diccionario de Autoridades dice que: 
"aula. comúnmente se toma por la es
tancia separada para cada clase que hay 
en los estudios y universidades ( .. .. )". 
( ... ) Para conocer el uso actual de este ad
jetivo nada mejor que consultar al afama
do diccionario de uso del español de Ma
ría Moliner que bajo el artículo áulico/a 
dice: "de palacio o de la corte. Se aplica 
generalmente a cargos u organismos his
tóricos: consejero (consejo) áulico". El 
Diccionario de la Real Academia Españo
la, en su vigésima primera edición. que 
vio la luz en Madrid en el año 1992. cuan
do nos remite a este adjetivo áulico no ha
ce más que reiterar lo ya dícho. ( ... ) Los 
autores actuales. que se destacan por su 
idóneo manejo del idioma, en ningún mo
mento usan la palabra áulico para califi
car lo perteneciente al aula donde se dic
tan clases. Uso vicioso que cada vez es 
más frecuente y que hay que tratar de co
rregir para evitar que nuestro hermoso 
idioma se infecte de malos ejemplos ( ... ). 

Prof. Augusto Sábato 
Jujuy 84 

(5000) Córdoba 
Prov. de Córdoba 

Tel. (051) 332101 
Fax (051) 332097 
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PUESTA 
EN MARCHA 

A) staff de Zona Educa ti· 
va: 
Me es muy grato dirigir
me a ustedes con la fina
lidad de ponerlos en co
nocimiento de la concre
ción de nuestro proyec
to: la construcción de un 
automóvil de competi
ción de la categoría re
gional. dotado de moto
res Ford de 6 cilindros. 
tota lmente realizado por 
alumnos, maestros y 
profesores de la Escuela 
de Educación Técnica 
Nro. 1 de Lincoln. pro
vincia de Buenos Aires. 
( ... ) Como situación ini
cial · nos encontramos 
con la donación de una 
planta motriz. Comenza
mos a buscarle una apli
cación y corno propuesta 
unánime del grupo de 
maestros de taller surgió 
la idea de contruir un ve
hículo para competición. 
( ... ) Se decidió confec
cionar un automóvil de 
la categoría "promocio
na! de seis cilíndros" . 
Como objetivo general se 
planteó la posibilidad de 
lograr la motivación de 
los alumnos. ya que se 
les presentó una situa
ción nueva que ( ... ) les 
permite agudizar. el inge
nio y trabajar como en 



El automóvil de competición r ealizado por alum
nos, y profesores de la Escuela de Educación 
Técnica N° 1 de Lincoln, provincia de Buenos Aires. 

equipo. propiciando la co
municación. integración y 
participación. ( ... ) Se tra
bajó con 31 alumnos. los 
maestros de taller de las 
secciones: soldadura. me
cánica automotriz. torne
ría. electricidad y oficina 
técnica y la participación 
de profesores de aula que 
aportaron conocimientos 
teóricos específicos. Tam
bién se consultó a cons
tructores de autos de 
competición de la zona. 
Los materiales provinie
ron de donaciones. true
ques. aportes de la coo
peradora de la escuela y 
de fondos recaudados a 
través de cenas y bonos 
contr ibución. ( ... ) Cada 
pro fesor reali zó una eva
luación individual de los 
_trabajos efectuados en 

su sección. Luego se hizo 
una evaluación en con
junto que permitió rea
justar y aun cambiar cur
sos de acción ( ... ) para 
reorientar el proyecto. 
Una vez conclu ido se 
comparó el producto final 
con los originales. anali
zando coincidencias y di
ferencias. En lo educati
vo propiamente dicho se 
constató si los conoci
mientos adquiridos me
diante esta in iciativa 
eran fructíferos y se 
adap taban a la Ley Fede
ral de Educación. 

Anselmo Cejas 
Escuela de Educació11 

Técnica Nro. 1 
Mitr e 256 

(6070) Lincoln 
Prov. de Buenos Aires 

Tel . (0355) 22138 

CONECTADOS 
Revista Zona Educativa: 
Nos complace informarles 
que nuestra Escuela Nro. 
105. de Santa Rosa. La 
Pampa. se ha conectado a la 
Internet. Las docentes nos 
estamos capacitando para 
poder dar a la red un uso 
pedagógico. Los niños están 
motivados. Sus páginas de 
Internet preferidas son las 
de los diarios de otros paí
ses de habla hispana. Espe
ramos comunicamos con 
otros centros educativos del 
país y del exterior. 

Escuela Nro. 105 
Santa Rosa 

Prov. de La Pampa 
Tel. (0954) 35799 

E-mail: escuela 105 
@cpsarg.com 

EDUCACIÓ~ ESPECLI\L 
De nuestra mayor consi
deración: 
El Hogar Escuela A.P.A.-
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D.l.M. (Asociación de Pa
dres y Amigos del Insufi
ciente Mental) se dirige a 
ustedes con el fin de com
partir sus proyectos y ex
periencias de trabajo y po
der comunicarnos con 
otras entidades educaLi
vas que realicen activida
des similares e intercam
biar datos. opiniones. du
das. material bibliográfi
co. etc .. que nos permitan 
crecer y desarrollarnos 
plenamente. al igual que 
ofrecer nuestra experien
cia para aquellos que lo 
necesiten. A partir del 
mes de mayo de 1995 co
menzamos a utilizar el 
teatro como recurso peda
gógico con el objetivo de 
permitir al joven con ca
pacjdades djferentes una 
libre y auténtica expre
sión. no solamente desde 
lo artístico sino también 
desde su persona (senti
mientos): esto en forma 
espontánea. sin imposicio
nes ni automatismos. ( ... ) 
En estos momentos nos 
encontramos abocados a 
la tarea de la puesta en 
escena de una canción con 
un desarrollo argumental. 
coreografía y danza. Los 
logros obtenidos hasta 
ahora son muy gratifican
tes y vemos que los apor
tes desde el teatro hacia 
los jóvenes especiales son 
de gran riqueza. Por eso 
sentimos la necesidad de 
compartir e intercambiar 



esta experiencia de traba
jo con otras instituciones 
que trabajen y/o quieran 
trabajar. 

Hebe Zabaleta y José 
Emilio Vera 

Hogar escuela 
A.P.A.D.l.M. 

M. Zavalla 57 (N.) 
Desamparados 

(5400) San Juan 
Provincia de San Juan 

Tel. (064) 26·3033 

Al staff de la revista Zo· 
na Educativa: 
( ... ) Ante la posibilidad 
que nos brindaba el plan 
de estudios del profeso
rado para la enseñanza 
primaria con especiali
zación (Nro. 501/82, en
tonces dependiente del 
Superintendencia Nacio
nal de Enseñanza Prima
r ia (SNEP)), un grupo de 
profesionales del Profe
sorado para la Enseñan
za Primaria del Insti tuto 
Dr. Alexis Carrel - Nivel 
Superior, se planteó la 
pregunta: ¿qué aspectos 
que no estaban conside
rados en la formación de 
los docentes regulares 
eran una necesidad en es
tas instancias de trans
formación? ( ... ) Surge la 
idea de poner en marcha 
un proyecto que posibili
tará incorporar en el 
plan de estudios asigna
turas en el marco de la 
especialización que ofre
cieran conocimientos y 

estrategias que permitan 
a los docentes colaborar 
con el profesor de ense
ñanza especial en el ma
nejo adecuado del niño 
con estas necesidades 
dentro del aula regular. 
así como una disposición 
que propiciara y favore
ciera la integración. 
( ... ) Decidimos elaborar 
un plan de especialidad 
para elevarlo an te las 
autoridades de la SNEP. 
Para ello contamos en 
una primera instancia 
con la colaboración de 
instituciones de nuestro 
medio vincu ladas con la 
integración. ( ... ) El pro
yecto para la especiali
dad profesor para la En
señanza Primaria con 
Especialidad para Cola
borar con el Profesor de 
Enseñanza Especia l en 
la Integración a la Es
cuela Común de Niños 
con Necesidades Espe
ciales fue aprobado sin 
observaciones por la dis
posición ministerial Nro. 
1543/ 93. Iniciamos así 
en el ciclo lectivo 1993 
la formación de los futu
ros docentes. anexando 
al plan de estudios tres 
especia lizaciones: Edu
car en la diversidad -
Necesidades neuromadu
rativas; Necesidades sen
soriales (visuales y audi
tivas) e intelectuales, y 
Necesidades afectivas y 
sociocu l turales en los 

tres años de la ca rrera , 
culminando con un tra
ba jo de investigación 
de la real idad regiona l 
y la res idencia de la es
pecial idad con poste
rioridad a la residencia 
pedagógica del magis
terio regular. ( ... ) Ante 
el requerimiento de do
centes en actividad, de 
nuestra región, se orga
nizaron cursos de per
feccionamiento en estas 
temáticas en Río Tercero 
y en otras localidades. 
Quisimos también acer
carnos a tóda la comu-

nidad y se dictaron cur
sos dirigidos a padres. 
amigos y famil iares del 
niño sordo en lenguaje 
de señas. ( ... ) También 
realizarnos cursos en 
Braille. talleres y pane
les con escuelas espe
cial es ( ... ). 

Ma. Teresa Ferrero 
de Roqué 

Institulo Dr. Alexis 
Carrel • Nivel Superior 

Gral. Paz y España 
c.c. 34 

(5850) Río Tercero 
Provincia de Córdoba 
Tel./fax (0571) 2 1034 

~OS ESCRIBEN 

Zona Educativa desea agradecer a los miles de 
lectores que todos los meses envían sus cartas 
solicitando información. materiales. contando sus 
experiencias o simplemente ofreciendo sus opi
niones sobre el proceso de transformación en 
marcha. Entre ellos: Dir. de Orientación y Apoyo 
Psicopedagógico. Dirección General de Escuelas. 
(San Rafael. Prov. de Mendoza), Centro de For
mación Profesional Nro. 1 (Bariloche. Prov. de 
Río Negro). Sindicato Unido de Trabajadores de la 
Educación (Mendoza. Prov. de Mendoza). Escuela 
Especial Nro. 2085 (Totoras. Prov. de Santa Fe). 
Centro de Educación Física (Firmat, Prov. de 
Santa Fe). Escuela Nro. 51 -Juan Isidro Quesa
da" (25 de Mayo, Prov. de Buenos Aires) . Escue
la Nro. 64 (Lomas de Zamora. Prov. de Buenos Ai
res). Asociación de Maestras de Jardín de Infan
tes (San Miguel de Tucumán, Prov. de Tucumán). 
Escuela "Pte. Avellaneda" (San Miguel de Tucu
mán. Prov. de Tucumán). Escuela Nro. 1316 (Ra
faela , Prov. de Santa Fe). 
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El MlnJsterio en la Exposición Rural 
ntre el 24 de julio y 
el 13 de agosto se 
realizó la 111 va. Ex-

posición Internacional de 
Agricultura. Ganadería e 
Industria en el Predio Fe
rial de Palermo de la ciu
dad de Buenos Aires. El 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación es
tuvo presente con un stand 
donde brindó al público in
formación y asesoramiento 
sobre la transformación 
educativa. Específicamen
te se difundió la labor de
sarrollada por escuelas de 
al ternanc ia. rurales y 
agrotécnicas y se presen
taron los Trayectos Técni
cos Profesionales para la 
modal idad agrotécnica. 
Asistieron al stand en ca
rácter de escuelas exposi
toras la Escuela Nro. 850 
de Reconquista, provincia 
de Santa Fe y la Escuela 
Agrotécnica de Alto Río 
Senguer de la provincia de 
Chubut y las escuelas de 
alternancia Cept Nro. 5 de 
Miranda. Cept Nro. 9 de 
Carlos Tejedor y Cept 
Nro.6 de Case~ todas de 
la provincia de Buenos 
Aires. Se distribuyeron 
materiales de distintos 
programas del Ministerio 
de Cultura y Educación de 
la Nación y de difusión de 
la transformación educati
va. entr~ ellos la revista 
Zona Educativa. Ade
más. se ofrecieron para 
consulta la Ley Federal de 
Educación, los Contenidos 
Básicos Comunes del Nivel 
Inicial, la EGB y el Polimo
da l. diseños curriculares 

de distintas provmc1as 
etc. Se proyectaron videos 
y se organizaron paneles 
sobre el esquema del nue
vo sistema educativo. los 
Trayectos Técnicos Profe
sionales y las escuelas de 
al ternancia. El público que 
visitó el stand sol ici tó in
formación sobre la educa
ción Polimodal y Jos Tra
yectos Técnicos Profesio
nales. el acceso de las es
cuelas rurales al material 
del proyecto de rura lidad 
del Plan Soc ial Educa tivo. 
la posibilidad de creación 
de escuelas de alternan
cia. entre otras consultas. 
También en esta oportun i
dad. la ministra de Cultu
ra y Educación. Lic. Susa
na B. Decibe. firmó un 
convenio con el presiden
te del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de · 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Dr. Héctor Jorge 

Larreche. Este acuerdo 
tiene como propósito el fin 
de desarrollar y fortalecer 
el tercer ciclo de la Educa
ción General Básica en es
cuelas rurales y se enmar
ca dentro del proyecto del 
Plan Social Educativo. de
nominado "Fortalecimien
to de la Educación Rural". 
El proyecto tiende a reva
lorizar el· medio rural como 
ámbito natural de forma
ción del alumno, promo
viendo acciones integradas 
de desarrollo de su comu
nidad y el mejoramiento de 
la calidad educativa. Espe
cialmente. asegurar la 
continuidad de los estudios 
del tercer ciclo de la EGB 
en las escuelas rurales. 
con el fin de que los alum
nos no deban alejarse de 
su medio para cumplir con 
la obligatoriedad de 1 O 
años. prevista en la Ley 
Federal. 

El Ministerio de Cultura y EduC4lci6n de la Nación 
estuvo prese11te co11 su stand en la 111m. Exposición 
lntemacional de Agricultura, Gm1adería e Industria 
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el 13 al 15 de 
agosto se realizó 
en la ciudad de 

La Plata el VI Encuentro 
Nacional de Docentes de 
Educación Técn ica, Agro
técn ica y Formación Pro
fes iona l 1997. organ izado 
por la Asociación del Ma
gisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET). Con el 
auspicio del Ministerio 
de Cultura y Educación 
de la Nación. la Dirección 
General de Cultura y 
Educación. el Ins titu to 
Nacional de Educación 
Tecnológica (fNET) y el 
Consejo Provincial de 
Educación Tecnológica 
(CoPrET). el encuentro 
convocó a docentes de 
enseñanza técnica de to
do el país. Se llevaron a 
cabo plenarios y confe
rencias en torno a los si
guien tes ejes temáticos: 
el nuevo rol de la educa
ción técn ica en el marco 
de la transformación edu-

1 Ministerio de Cultu
ra y Educación puso 
en marcha el Progra-

ma Nacional de Becas Estu
diantiles con el fin de lograr 
mayor equidad y calidad de 
la educación. Está dirigido a 
alumnos que se encuentran 
en riesgo de abandonar la 
escuela secundaria por ra
zones económicas. Se imple
menta en establecimientos 
que participan· del Plan So-
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riza~ió de 1 e 

El Dr. Martín Redrado, director Ejecuüto del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica. 

Docentes de todo el país asistieron a 
los talleres. 

cativa. el CoNET (Conse
jo Nacional de Educación 
- Trabajo). el INET-Co
PrET y los conse jos pro
vinc iales de educación 
tecnológica; el docente: 
la formación y capacita
ción dentro de la Red Fe
deral de Formación Do
cente Continua: forma
ción profesional-traba jo: 
eje vertebrador del pro-

cial Educativo del Ministerio 
de Cultura y Educación de la 
Nación. El objetivo es lograr 
que los jóvenes completen la 
educación obligatoria y po
sobligatoria; en consecuen
cia tienen prioridad los que 
estén cumpliendo el tramo 
final de la EGB3 o su equiva
lente. Pueden solicitar una 
beca los argentinos que ten
gan entre 13 y 19 años. con
curran al tercer ciclo de la 

ceso educativo y la edu
cación técnica y la forma
ción profesiona l en el 
Mercosur. 
Estuvo preser¡ te en el ac
to inaugural el Dr. Martín 
Redrado. director del 
lNET. En esa oportun idad 
se refir ió a los cambios 
que se están llevando a 
cabo en la educación téc
nica argentina a fin de 

La ministra de Educación. 
Lic. Susana Decibe 
y el YÍCeministro, 
Dr. Manuel García So/á. 

revalorizarla y ubica rla 
en un lugar de privilegio. 
Manifestó que el ob jetivo 
principal es poder darle a 
los jóvenes de nuestro 
país las herramientas ne
cesarias para acercarse 
al mundo del trabajo. 
Presentó la agenda de 
trabajo que está desarro
llando el INET. formada 
por cuatro programas de 

EGB y al PolimodaJ o sus 
equivalentes y cuyos padres 
sean desocupados o tengan 
ingresos menores a los $ 500 
mensuales. Este programa 
brinda una beca de $ 600 
anuales. mientras el benefi
ciario siga asistiendo a la es
cuela y pase de año. Los pa
gos a los responsables de los 
jóvenes becados se realiza
rán en un acto público en la 
escuela ante la presencia de 
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acción: el establecimien
to de nuevos estándares 
de forma ción técnico
profesional a partir de la 
definición de nuevos per
files que demanda el 
mundo del trabajo ; el 
Plan Nacional de Equipa
míen to de escuelas de to
do el país para capacitar 
a docentes y alumnos: el 
programa de incentivos 
fiscales y el programa de 
capacitación docente pa
ra los nuevos perfiles. 
El Plan Nacional de Equi
pamiento se inició con la 
construcción de un cen
tro nacional de educación 
tecnológica en la sede del 
INET. próximo a inaugu
rarse. Este plan se pien
sa como una red formada 
por los 24 centros regio
nales tecnológicos -uno 
por provincia- y unidades 
de cultura tecnológica 
que se están instalando 
en 11 O escuelas de todo 
el país. 

los beneficiarios, los adultos 
responsables, personal do
cente y al menos dos miem
bros de la comunidad. Este 
procedimiento busca garan
tizar la transparencia y ase
gurar que quienes reciban la 
beca sean sus efectivos des
tinatarios. En esta primera 
etapa han sido priorizadas 
las escuelas que están en el 
programa Plan Social Edu
cativo. 
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EDUCACIÓN INICIAL 

La enseñanza 
de Ciencias Sociales 

La transformacÍÓn educativa impulsó un nuevo enfoque en el tratamiento de las 
Ciencias Sociales desde el Nivel Inicial para acompañar a los chicos en la posibilidad de pensar la realidad 

social que los rodea. La suma de nuevas herramientas y concepciones da Jugar 
a una amplia y articulada manera de ampliar el horizonte curioso de los chicos. 

L 
a iniciativa de in
cluir formalmen
te las Ciencias 
Sociales en el Ni
vel Inicial obede

ce a una razón muy concreta. 
El nivel inicial. como parte 
obligatoria del sistema edu
cativo. se compromete a tra
tar a los niños como verdade
ros educandos y asume que 
tiene un conocimiento a 
transmitir que permite pen
sar la realidad social en la es
cuela. Superando el conoci
miento cotidiano de los chi
cos. su tarea es desarrollarlo. 
ampliarlo y organizarlo. 
Se puede decir que las Ciencias Socia
les trabajadas desde el comienzo de la 
formación educativa permiten capitali
zar el grandísimo interés que tienen los 
chicos por el mundo que los rodea y 
puede ampliar esa mirada curiosa. 
Desde este punto de vista, es importan
te superar la subordinación de la ense
ñanza de las Ciencias Sociales a la alfa
betización. Surge, entonces como pro
blema concreto de qué manera se pue-

de ayudar a pensar la .realidad social 
sin que necesariamente los chicos es
tén alfabetizados. pero. a la vez. traba
jar desde éstas puede aportar mucho 
en el acompañamiento de ese proceso 
de aprendizaje. 
Las Ciencias Sociales configuran un 
campo de conocimientos que proviene 
de distintas disciplinas como la econo
mía, la historia. la geografía. la antro
pología. las ciencias políticas y la co
municación. Por eso. ofrece innumera
bles oportunidades para organizar acti-
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vidades interesantes para 
los niños. A través de ellas 
es necesario dar cuenta de 
los procesos de cambio en 
las formas de vida y conocer 
intereses y circunstancias. 
entender las características 
de la comunidad e iniciar re
laciones de comparación 
con otras comunidades para 
permitir la comprensión del 
desarrollo cultural. 1bdo es
to puede resultar de mucho 
interés para los pequeños 
que siempre están ávidos de 
nuevos conocimientos. 

Superar viejas . ~ 

IIDagenes 
Vale aclarar que las Ciencias Sociales 
no estaban ausentes en el jardín de in
fantes. Pero también es cierto que nor
malmente se trabajaba desde imágenes 
bastante estereotipadas de las socieda
des indígenas y coloniales. como aqué
lla del nene disfrazado de aguatero. le-



1 
EDUCACIÓN I N I C I AL 

SOBRE CO\CEPTOS l _\CTITtDES 
Resulta obvio que el trabajo didáctico y fonnativo sería incompleto si no se 

conectara con una suma de coriWiidos concepwales y acti_tudinales que dan. 
~~ marco adecuado para la peroepqión de otros conocimientos puntuales. ' 
Lo 'contenidos conceptuales se divideñ' en tres grandes ejes: identidad-com

plejidad-diversidad, cambio social. y multicausalidad y problemáticas. 

CO\TE\IDOS CO\CEPTL\LES 
lllEYriD\0· 

CO\IrtEJID \1>· C. \\1810 SOCI \t \IL t:riC. \l. S \UD \D 
DI\ ERSID \D \ PROBUJI \TIClS 

La ubicación en el 
espacio geográfico propio 

y otros cercanos. 

Los espacios comunes 
y propios. 

La arquitectura de 
la localidad. 

Medios de transporte. 

Grupos sociales 
cercanos. 

Tradiciones y costumbres. 

Cambios en los 
objetos y materiales 

del ambiente. 

Cambios sociales para 
desentrañar historias 

personales. 

El pasado cercano. 

La historia de la 
comunidad. 

Hechos sobresalientes 
a nivel nacional o 

regional. 

Problemas de 
transporte. 

Formas de 
prevención. 

~------------·--~--------~ 
Los tipos de instituciones. 

Los diversos trabajos y sus 
formas de organización. 

Medios de comunicación. 

Para poder afrit~r a la elabora~jón de esos conceptos. el alumno irá 
descubrie)ldo ej~roitando actitud~ que lo impulsen y motiven. 

CO\TE\mOS \CTITl DI\ \tES 

• el aprecio por sf mismo 
• la valoración del vfnculo afectiVo 
• la renexión sobre lo realiZado 
• la confianza en sus posibilidades y la aceptación de sus limitaciones 

para resolver problemas y comunicarse 
• el gusto por el trabajo autónomo y en grupo 
• la perseverancia y el esfuerzo para alcanzar un resultado 
• la valoración del trabajo con los otros para el logro del bien común 
• el respeto de las normas y acuerdos para la convivencia cotidiana 
• el respeto por las ideas de los demás 
• la práctica de la solidaridad y las formas de convivencia democrática 
• la aceptación de las diferencias 
• la indagación y la curiosidad 
• el uso de diferentes lenguajes para representar la realidad 
• el conocimiento de los diversos modos de organización social. 
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chero o vendedor de velas. en el marco 
de una tarea que había perdido sentido. 
Esta comprobable realidad hiw que re
sultara imperioso resignificar esa en
señanza. Es conveniente desarrollar 
estrategias adecuadas. planificadas y 
articuladas para los chicos. Quizá sería 
más concreto decir que entender de 
otro modo el trabajo de Ciencias Socia
les en el Nivel Inicial supone que no se 
pueden ni deben trabajar únicamente 
las conmemoraciones o efemérides. 
Más bien se trata de plantear una pro
puesta más acabada: empezar a pen
sar la realidad social y. para ello. orde
narla. organizarla. construir nociones 
que permitan discriminar. contrastar y 
asociar. 
Algunas de las maneras concretas que 
favorecen el acercamiento de estas 
disciplinas a los chicos son las narra
ciones a partir de un trabajo planifica
do y que aporta a la construcción de las 
representaciones sociales que se re
quieren para el desarrollo de distintos 
períodos. gracias a una selección crite
riosa de lo que se va a enseñar. 

Conocimientos 
esenciales a transmitir 
Desde este nuevo enfoque. se apunta a 
que los chicos reconozcan las caracte
rísticas específicas de su región, esta
bleciendo relaciones entre los compo
nentes naturales y los incorporados por 
la actividad humana. con lo cual. las 
Ciencias Sociales se articulan y relacio
nan ricamente con las ciencias Natura
les y la Educación Tecnológica. 
Se trata. además. de conocer la existen
cia del pasado a través de diferentes 
elementos familiares. orales o edilicios. 
En esta etapa también se da el primer 
paso hacia el conocimiento de los dife
rentes modos de organización social. 
para descubrir la diversidad de cos
tumbres, tradiciones y valores. 
La comprensión de estas característi
cas resultará esencial para valorar la 
necesidad de los diversos trabajos y su 
importante función social para la vida 
comunitaria.+ 
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Una 
herramienta 
para ampliar 

el mundo 
H

oy el conocimiento de 
más de una lengua es 
fundamental para la 
participación plena de 
los individuos en una 

sociedad cada vez más globalizada. 
Para aprovechar el panorama que 
ofrecen las nuevas vías de comuni
cación. la incesante expansión del 
conocimiento científico y tecnológi
co. y la creciente popularidad del 
uso de la informática en ámbitos co
tidianos y hasta domésticos. la edu
cación deberá responder con una es
trategia adecuada. 
Pero la importancia del estudio de 
otra lengua no reside únicamente en 

que sirve para interactuar 
con los demás. sino que 

es también un factor 
clave para el desa

rrollo del indi
viduo: brin

da los ele
mentos pa

ra la reflexión 
acerca de su 

propia len
gua y sus 

pro cesos 
constitutivos. 
mejorando su 

uso y permitien-

El conocimiento de una lengua 
extranjera, que desde siempre fue 
muy apreciado como complemento 
de una formación. integral, hoy, con 

el avance de la informática y de 
las nuevas vÍas de comunicación, 

se ha hecho imprescindible. 

do además ampliar la visión del mun
do que lo rodea. El manejo de otro 
idioma propicia una estructura men
tal más diversa. más flexible y una 
mayor riqueza de conocimientos. 
La mayoría de las lenguas comparten 
aspectos esenciales: salvando parti
cularidades regionales. todas hacen 
referencia a un mismo mundo físico. 
psíquico y espiritual. 
En la actualidad. la Educación Gene
ral Básica. atenta a una oferta pluri
lingüe. contempla la introducción del 
inglés como lengua de comunicación 
internacional y de otras lenguas ex
tranjeras. de acuerdo con la opción y 
posibilidades de las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
teniendo en cuenta las recomenda
ciones de los principios de aprendiza-
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je y adquisición más modernos. 

Adquisición y 
aprendizaje 

Las lenguas pueden clasificarse en tres 
tipos. cada uno de los cuales contribu
ye al desarrollo integral de la persona: 
La lengua materna es una necesidad 
biológica y social que define al hombre 
corno especie. lo ayuda a integrarse a 
su comunidad. y contribuye a construir 
su identidad social. histórica y afectiva. 
Es la lengua que aprendemos de nues
tra casa. la que usamos en las situacio
nes familiares. 
La segunda lengua es la que se habla 
en la sociedad en la cual uno vive y sí 
ésta es diferente de la materna. Es la 
que los inmigrantes deben aprender 
para poder estudiar. trabajar y en ge
neral. interactuar en una sociedad 
"adoptiva". 
Ambas se desarrollan en contextos na
turales de adquisición como la familia o 
el grupo social más allegado. y se refi
nan y amplían en contextos formales de 
instrucción. corno la escuela. 
La particularidad de las lenguas ex
tranjeras consiste en que carecen de 
una comunidad real que posibilite la in-
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teracción natural. es decir que son ve
hículo de comunicación y conocimiento 
de culturas que no son la propia. Esto 
determina que se adquieran y se 
usen de manera diferente. 
En otras palabras. en el caso de 

LENGUA MATERNA 

' 
-~- ----- --

--

SEGUNDA LENGUA 
1 

-------- -

LENGUA EXTRANJERA 

- - - - - -

práctica de una determinada estructu
ra. podemos insertarla en una situa
ción de comunicación. pero esta es-

tructura 
siempre es

la enseñanza en la escuela. sólo 
se logra que haya aprendizaje pa-
ra la comunicación a través 
de las lenguas extranjeras en 
el aula. como resultado de las 
actividades organizadas por el 
docente. 

Adquirir o aprender 
una lengua 

Adquirir una lengua no es lo 
mismo que aprenderla. Son dos 
vías independientes. y a la vez 
complementarias de incorpora-

"La EGB 
contempla la 

introducción del 
inglés como lengua 

de comunicación 
internacional y de 

otras lenguas 
extranjeras. " 

tará presen
te en nues
tra produc
ción. De la 
misma for
ma. cuando 
corregimos 
un error. nos 
foca !izamos 
en el funcio
namiento de 
la lengua: 
ento nces 
hay apren
dizaje y no 
adquisi
ción. Si bien 

ción de material lingüístico y comunica
tivo. Cuando adquirimos una lengua. 
no hay esfuerzo por aprender tal o 
·cual estructut'a: en cambio sí lo hay 
por querer entender una situación de 
comunicación. para poder actuar en 
consecuencia. 
El aprendizaje. por su parte. es una in
corporación consciente de estructuras. 
tiempos verbales. estrategias de comu
nicación. etc. Por ejemplo. cuando el 
objetivo de una actividad en clase es la 

estas vías no 
son lo mismo. puede haber interac
ción entre ambas. 

Fluidez en un idioma 
Existen teorías que sostienen que todo 
material adquirido en forma subcons
ciente resulta en una mayor esponta
neidad en la comunicación, mientras 
que el material incorporado a través de 
estudio. de un modo analítico. propor-
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la adquirimos en casa 

-- ----- --

la adquirimos/aprendemos 
para comunicarnos en una 

comunidad propia por adopción 

la aprendemos en el aula, 
carece de comunidad real 

ciona exactitud y corrección. pero 
también puede deteriorar la fluidez. Si 
al mantener una conversación. por 
ejemplo. examináramos la estructura 
de cada oración. la comunicación se 
ha ría imposible. 
Hay un delicado equilibrio entre refle
xionar sobre algo y que esa reflexión 
no llegue a obstruir los procesos natu
rales de adquisición. En un primer ni
vel. cuando el modo de aprendizaje es 
natural y global. no conviene recargar 
los procesos reflexivos. Pero por eso 
es sumamente importante que en esta 
etapa el alumno esté expuesto a la es
tructura y a la dicción exacta del idio
ma que aprende. Es mucho más prove
choso basar la enseñanza en la exposi
ción a un buen modelo (por ejemplo a 
través de audio o videoca-
setes). A medida que el 
niño va creciendo. 
aquello que ya es
t<Í constituido 
en su hacer 
puede ser 
someLido a 
un análisis pa
ra corregir sus 
errores. me
jorar su ren
dimiento. in
crementar su 
vocabulario. ~~~~~ii~i etc. • . 
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Las primeras letras 
en Ciencias Naturales 

Mientras que en el 
mundo de hace 

cuarenta o cincuenta 
años se consideraba 

que estar alfabetizado 
en lengua materna y en 
las cuatro operaciones 

básicas de la 
matemática era 

suficiente. hoy en día 
se reconoce la 

necesidad de sumarle a 
ello una alfabetización 

científica. 

L 
os contenidos de las 
ciencias eran pensados 
en la escuela del pasado 
como de menor peso o 
importancia que los de 

lengua y matemática. pero actual
mente se han vuelto una necesidad. 
Todos los estudiantes que egresen de 
la Educación General Básica debe
rán tener un conocimiento suficiente 
acerca de los principios y métodos 
del mundo científico. 
Una visión básica pero a la vez 
amplia y organizada en el campo 
de las ciencias. es imprescindible 
para el desarrollo social y cogniti
vo del a·lumno. Esto es así porque 

la vida cotidiana se halla cada vez 
más influida por los avances tec
nológicos y cien tíficos, y demanda 
mayores conocimientos en la for 
mación científica. que le permitan 
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al individuo dar razón de estos 
cambios. 
Una educación sólida en ciencias 
cumplirá estos ob jetivos brindan
do no sólo los conceptos propios 
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"T odas los del área sino también 
las primeras estrategias 
de trabajo. 

¿Qué es la 
alfabetización 

científica? 

estudiantes que 
egresen de la EGB 
deberán tener un 

conocimiento 
suficiente del mundo 

científico." 

que allí se 
dan . o que 
los pueda 
expresar en 
fórmulas 
químicas. 
Lo más im
portan te se
ría. en este 
caso, que el 
alumno de
sarrollara 

producción de su propio alimento. 
con la captación de la energía so
lar. con la producción del oxígeno. 
con los espacios verdes del mundo 
y con su necesario cuidado y pre
servación. 

Los procedimientos 
científicos 

Cuando se alfabetiza a 
un niño. se le enseña a 
leer y a escribir. Se le 
brinda un primer nivel 
de acercamiento a la lectura y a la 
escritura. que irá profundizando a 
lo largo de su educación básica. 
Pero lo que de ningún modo se in
tenta en el contexto escolar es 
producir un escritor profesional o 
un crítico literario. 
Del mismo modo en el campo de 
las ciencias, la alfabetización con
siste en presentar las "primeras 
letras" del área, es decir. los pri
meros conceptos, los primeros 
procedimientos y las primeras es
trategias de trabajo típicas de la 
investigación científica. Lo que no 
se está pretendiendo. en este caso. 
es convertir al alumno de la EGB 
en un científico. 
Este nivel de objetivos se propone 
una introducción a las ciencias que 
dé un panorama general y amplio 
que le permita al estudiante rela
cionarse con el mundo que lo ro
dea en una forma más integral y 
sentar las bases necesarias para 
que aquellos que deseen profundi
zar sus conocimientos en el área lo 
hagan exitosamente en el nivel 
posterior. 
Esos conceptos iniciales se definen 
en el alcance y la profundidad que 
se da al tratamiento de los conteni
dos. lo que se puede ejemplificar del 
siguiente modo. 
Una persona que completa su edu
cación básica debe haber construido 
la noción de fotosíntesis. pero no es 
necesario que conozca los procesos 
de intercambio molecular y gaseoso 

nociones 
que le per
mitan com
prender en 

forma general por qué las plantas 
llevan a cabo este proceso. cómo 
se relaciona este fenómeno con la 

Alfabetizarse científicamente no es 
sólo construir estas primeras ideas 
acerca del mundo, sino aprender. 
además. a investigarlo. Es hacerse 
de las primeras herramientas y pro
cedimientos de trabajo para acercar-

:\I.F\BETIZ \UÚ\ CIE\TÍFJ(; \ l S \l.ll) 

La alfabetización científica es importante no sólo porque potencia una 
mirada más racional y crítica, sino porque tiene consecuencias muy direc
tas en la vida cotidiana. 
Durante toda la EGB, hay dos ejes de trabajo con respecto al cuerpo. Uno 
tiene que ver con la mirada de las ciencias naturales. que intenta saber 
más sobre su estructura y su funcionamiento, y la otra línea es la rela
cionada con las medidas de promoción de la salud. 
El tema de la salud es multidisciplinario: no puede ser enfocado sólo 
desde lo orgánico porque influyen además cuestiones sociales. éticas. 
económicas. culturales. Desde esta óptica. la alfabetización científica 
intenta dar unas nociones básicas que tiendan a la promoción de la salud, 
entendiendo el funcionamiento del propio cuerpo y de las cosas que se 
pueden hacer para no enfermarse o lastimarse. 
La alfabetización en temas relativos a la promoción de la salud, muchas 
veces no puede esperar a que el chico comprenda las cuestiones de 
estructura y funcionamiento de su cuerpo. La prioridad es hacer que el 
niño no se accidente, no se lastime. aun antes de que pueda comprender 
la razón por la cual debe evitar tal o cual conducta de riesgo. 
Por este motivo desde el primer grado, en el primer ciclo. se proponen 
estas medidas de promoción de la salud. aunque todavía un tratamiento 
específico sobre los procesos y estructuras del funcionamiento del cuer-
po y sus partes resulta prematuro. · 
Por ejemplo, cuando se plantea el tema de las enfermedades virales y no 
virales en el primer ciclo no es lógico creer que el chico puede construir 
allí la noción científica de lo que es un virus. sino que probablemente 
creerá que es un bichito. No importa si piensa esto. pero tiene que saber 
que el comportamiento frente a determinadas enfermedades virales desde 
el punto de vista terapéutico es uno y frente a enfermedades que no lo 
son. es otro. En un caso puede alcanzar con tomarse un té y meterse en 
la cama y en otros casos hay que tomar un medicamento. 
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se con una mejor preparación al 
mundo natural. Es aprender a explo
rar. a preguntarse acerca de lo que 
nos rodea y a interpretar correcta
men~e las respuestas que el mundo 
nos ofrece. 
Del mismo modo que en cualquier otro 
campo del conocimiento. en éste es im
posible construir estas nociones si no 
es trabajando con la modalidad propia 
de la disciplina 
en cuestión. 

"A lfabetizarse 

"La 
el de insisti r en la in
dagación por distintos 
caminos y el de regre
sar a los puntos con
flictivos de una resolu

ción frustrada . para po
der llegar a buen puerto. 

El proceder característi-
co de las ciencias requiere 
además. una predisposi
ción a plantearse clara 
men te un objetivo. a pre
gun tarse acerca de las cau-

alfabetización 
científica 

consistirá en 
presentar las 

'primeras letras' 
del área." 

sas del fenómeno en cues-
tión. a tener en cuenta qué 
factores pueden estar inci-
diendo en él. etc. 
En el marco de la alfabetización 
científica. se está pensando. tam
bién, en esas primeras actitudes de 
la ciencia frente al conocimiento: la 
perseverancia en la búsqueda. el 

cuestionamiento constan
te. el respeto por las evi
dencias. la capacidad de 
argumentar. de discutir. 

ción de nece
sidad para la 
construcción 
de un conoci
miento obje
tivo. ya que 
permite com
partir opin io
nes y en fo
ques sobre 
las distin tas 
cuestiones. 
En este sen-
tido el con
cepto de alfa
be t i zación 
cient í f i ca 

Los procedi
mientos que en 
ciencias nos 
permiten ac
ceder a la ad
qu isición de 
conceptos. tie
nen además 
un valor pro
pio. La meto
dología que 
plantea este ti
po de saber 
reúne una -se-

científicamente no es 
sólo construir estas 

primeras ideas acerca 
del mundo, sino 

aprender, además, a 
investigarlo." 

de poner a prueba. 
Además. es sabido que la 
producción de conocimien
tos científi cos es un proce
so colectivo. La comunica
ción posibilita el intercam-
bio de información entre 
los miembros de la comu
nidad científica y es condi-

prevé la comunicación como un 
procedimiento necesario también 
en el contexto escolar que se irá 
construyendo y perfeccionando a lo 
largo de la EGB. Los estudiantes 
irán haciéndose de las aptitudes 
para poder comunicar sus logros y 
sus dudas en forma oral y escrita. 
aprendiendo a usar diferentes re
cursos. tales como informes escri
tos. gráficas. tablas. etc. Natural
mente, una utilización consc ien te y 
apropiada de estos medios involu
cra el uso de un vocabu lario espe
cífico y su comprensión. a partir 
de lo cual se hace posible inter
cambiar. compartir y construir co
nocimientos.+ 

rie de carac
terísticas que 
la hacen útil a 
la resolución de problemas de otras 
áreas del conocimiento. y quizá de la 
propia vida cotidiana. 
Una de las cosas que tienen rela
ción con los proced imientos cientí
fi cos y con la idea misma de alfa
betización científica es la indaga
ción sistemática: tener un or
den determinado al pr9ceder. un 
mínimo sistema de resolución al 
enfrentarse con una dificultad. ha
ber desarrollado el hábito de des
confiar de la primera respuesta. 

La alfabetización científica tiene como propósitos centrales favorecer en 
los alumnos: 
• la comprensión de la estructura dinámica del mundo natural que se 

halla asociada al conocimiento de las ciencias físicas. químicas. de la 
vida y de la tierra. 

• el desarrollo de las capacidades para la indagación del mundo natural 
y de actividades vincu ladas con las mismas. 

• la utilización de esos conocimientos y capacidades en la resolución de 
problemas cotidianos y en la toma de decisiones dentro del plano per-
sonal y social. _ 

• la formación de actitudes y valores relacionados. con el cuerpo de 
conocimientos producidos en el campo de las ciencias naturales y 
con su uso. 
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.los.dfiches que llegan .a su escuela 
.. junto Con el_ envío de. Zona Educativa 

.· .. · .· · son para que los coloque · 
. en .un lugar vjsjble para todos. 

6 hay de nuevo en el sistema educativo? 

~Qué es lo EGS? Es lo Educación Genero! Básica. El nu""" sis!ema 
educ::oti"' empiezo en el nivel inicio!, o seo que los chicos ingtesan 
en lo OSOJelo en lo salo de 5 año>. De>pués enlt<ln en la EGa que: 

• Dura 9 años, desde lo. ó hos1o ku 1.4 oño>. 
• Estó orgonizodo en 3 ciclos de 3 años codo uno poro que 

cado chico puedo seguir mejo< "" propio ritmo de op<endizoje. 
• lo mós nuevo de lo EGB ., '" úlnmo cido (EGB3). Abarco 

7", a• y 9" año>, o - ho>ro lo que hoy •• el 2' oño de lo 
secundario. Se diferencio de los c.idos anteriores porque 
e>ló pen.odo O>peciolmenle poro los preodolescenle>. Es 
obligatorio, les da orientación vococionol y los capacito 
poro integrarse o lo vida. 

Cuonda un chico termino lo EGS puede entrar en el polimodol. 
Como cido de educoc.ión media no sólo preparo o los chicos 
poro seguir estudios superiores, sino que también copocito 
poro desempeñarse lobo..olmen!e. 

Es un ciclo de Iros años de duración, entre los 1 S y los 17 oño>. 
Combino uno FOtmoción General ele Funciamenlo ( FGF) 
-que son tos remos comunet que todos tienen que aprender
y uno Fonnoción OrioniOdo {Fq que cado chico elige. 
Se puede optor entre cinco modalidades: Gencios 
Noturolet; Economio y Gestión de kn Organizaciones; 
Humanidades y Ciencias Sociales; Producción de Siene.s y 
Servicios y Comunicación, At1es y Diseño. 

2 4 Ciclo 

Todos los chicos tendrón lo opción de Fonnorse poro un 
trabajo. EsiO fonnoc:ión se ofrece en los Troyoctos Técnicos 
Profesionales, ql.le llomomO$ m. 

Son módulos optativos. 
Se pueden cunor ol mismo nempo o despué> de lo 
Educación Polimociol. 
le d1Jroción de cedo TTP varia ~ 
acuerdo con el perfil p<ofesionol y lo 
formación que éste demande. 
Ooorgon un litulo lécnico hol>lilonle en lo 
especiolidod elegido. 

-... 

3 .. Cicto 
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Formas diversas, 
identida~ propia 

En su carácter de heredero del 
antiguo séptimo grado y Jos dos 
primeros años del secundario, 
el tercer ciclo ofrece distintas 
posibilidades en cuanto a su 
situación, dirección y cuerpo 

docente. ¿Depende de las 
autoridades de la vieja escuela 

primaria o de las 
de la secuvdaria? 

A 
un cuando está .claro 
que en el futuro siste
ma educativo el EGB 3 
es un ciclo con identi
dad propia. surgen mu

chas dudas· relativas al período de 
transición ¿Cómo se resuelven? 
Cada provincia en su di-

Para ello. las provincias cuentan con 
algunos criterios, propuestos con el 
objeto de resguardar la identidad 

seño curricular y en su 
estructura de gestión 
analiza cuáles son las lí
neas de conducción del 
tercer ciclo y sus posibi
lidades de localización. 
ten.iendo en cuenta la si
tuación propia de la zo
na. sus recursos huma
nos. materiales y edili
cios. Dependiendo de to
dos estos elementos se 
dispondrá. en este perío
do de transición. quiénes 
se harán cargo del ter
cer ciclo y cuál será su 
localización. 

"E l coordinador 
tiene la misión 
de garantizar 

la identidad del 
ciclo, 

independientemente · 
. de su 

localización." 

propia del ci
clo. que se irán 
realizando en 
cada caso en la 
medida de las 
posibilidades y 
con las corres
pondi e nt es 
adaptaciones 
al contexto. 
Existe la defi
nición de que 
los docentes 
del tercer ciclo 
deben ser pro
fesores de en-
señanza me
dia. Sin embar-
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go. algunas provincias por cuestio
nes de disponibilidad. han decidido 
que en el presente período de tran
sición los maestros de séptimo gra
do se hagan cargo del 1u año de es
te 3u ciclo. 
Respecto del tema de la localización. 
lo que está sucediendo en términos 
generales en las grandes ciudades 
es que se localiza el tercer ciclo en 
los es~ablecim ientos de enseñanza 
media, siempre y cuando los edifi
cios .tengan una capacidad que lo 
permita o que puedan ser amplia
dos. De no ser así se consideran 
otras alternativas. En las zonas ru
rales esto no es así. Preferentemen
te se localiza en la escuela primaria. 
Para comprender los modelos por 
los que están optando las provincias 
es necesar¡o tener presente la mi-



sión esencial de los actores que in
tervienen en la articulación entre 
los ciclos. 

Coordinadores, 
supervisores y 

directivos 
La particularidad del tercer ciclo 
no está dada sólo en relación con 
su ubicación respecto del ante
rior sistema educativo sino que. 
formando parte de la unidad pe
dagógica de la Educación Gene
ral Básica, tiene rasgos que le 
son propios y característicos: 
culmina la educación obligatoria. 
da continuidad a los ciclos ante
riores y articula con el Nivel Po
lirnodal. Toma, además. a los es
tudiantes en una etapa evolutiva 
muy distinta a la de la infancia. 
Siendo prioritario resguardar la 
identidad del ciclo y a la vez la 
unidad de toda la EGB. se dispo
nen mecanismos muy detallados 
y específicos de articulación. En 
este sentido. están previstas fi
guras que colaboran en la co
rrecta dirección y coordinación 
entre los ciclos. 
El coordinador de ciclo es una fi
gura que está concebida con la 
misión esencia l de garantizar la 
identidad del ciclo independien

temente de su localización. de esta-
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blecer las coordinaciones necesarias 
con Jos dos primeros ciclos, de pro
veer lo necesario para articular con 
el Polirnodal y garantizar que todo el 
esquema de innovación que prevé en 
el EGB 3 se lleve a cabo. 
Por su parte. el supervisor participa 
de la conducción del sistema, desem
peñando un rol clave en la coordina
ción y articulación entre los niveles 
centrales de gestión educativa y las 
instituciones escola-

centrar la tarea institucional en lo
grar que el conjunto de los alumnos 
alcance los objetivos previstos. 

Situación actual 
de algunas provincias 
Respecto de las decisiones relativas 
al equip·o directivo y a la localización 

del tercer ciclo, 
Buenos Aires y res. Es personal de 

gestión de la provin
cia y trabaja con una 
zona de supervisión 
en la cual coordina 
los proyectos institu
cionales y orienta la 
toma de decisiones. 
La parte esencial de 
su función es acom
pañar a los directi
vos y docentes en la 
implementación 
efectiva de la trans
formación educativa 
en las escuelas. 

"E l tercer ciclo Córdoba son las dos 
provincias que han 
tornado decisiones 
masivas. Córdoba, 
por ejemplo, opta 
por un modelo don
de el tercer ciclo 
funciona dentro de 
la estructura de la 
escuela secunda
ria. y es concebi
do, podría decirse, 
corno tal. El tercer 
ciclo es obligatorio 
y se articula con 
un ciclo de espe
cialización que de
berá irse aproxi

culmina la 
educación 

obligatoria, da 
continuidad a los 
ciclos anteriores 

y articula 
con el Nivel 
Polimodal." 

Es una pieza clave en 
la. transformación, por
que es un nexo. un 
vínculo entre los niveles ministeria
les y las escuelas. 
Los roles de dirección. asimismo. se 
hallan renovados. Están conforma
dos como roles de gestión colectiva 
que requieren trabajo en equipo. El 
directivo articula Jos equipos docen
tes y los recursos de la escu'ela para 

mando al diseño de Polimodal. es de
cir. los tres años posobligatorios. 
En este sistema el EGB 3 depende 
institucionalmente de los directivos 
de la ex escuela secundaria. 
Asimismo. el caso de la provincia de 
Córdoba es un modelo centrado 
principalmente en disciplinas, y los 

Tt:RnJ~ uno DE L \ Eut e \CIÓ\ GnLR \L B \su:\. 
. . 

siiuacióil Provincia Modelo Directivos Docentes y~ 
: 

Depende. junto con el Mayormente en el 
El tercer ciclo funciona ámbito de la escuela DiscipUnas 

Córdoba dentro de la estructura de Nivel Polimodal. de los secundaria. En su Totalidad de profesores 
la anterior secundaria. directivos de la defecto. existe un de secundaria. 

1 
anterior secundaria. coordinador. 

1 Mayormente en el 
Depende. junto con los ámbito de la escuela 

Buenos Funciona en el ámbito de dos primeros niveles de primaria. En su Áreas. 
Aires la estructura de la la EGB. de los antiguos defecto, existe un Maestros de primaria 

anterior escuela primaria. directores de primaria. coordinador. y profesores 
Localización mixta o de secundaria. 

EGB Articulado. 
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docentes son en su totalidad profe
sores secundarios. Con respecto a 
la localización, se da mayoritaria
mente en el ámbito de las escuelas 
secundarias. No obstante. existen 
localizaciones en escuelas prima
rias, pero que igualmente dependen 
de las autoridades directivas de me
dia. En los casos corno éste, en los 
que el tercer ciclo se sitúa en una 
escuela primaria. se requiere de un 
coordinador de ciclo. 
La provincia de Buenos Aires. que 
corno Córdoba ha tornado masiva
mente un curso de acción concreta. 
presenta un cua-
dro diferente. De-

E G B 3 

en proceso de capacita
ción corno profesores de 
secundaria. 
Cuando el tercer ciclo se 
ubica en el mismo edificio 
escolar que los otros dos. 
no existe un coordinador. El 
propio equipo directivo de 
la escuela se ocupa de los 
tres niveles de EGB. 
Buenos Aires, en algunos 
casos. y por un problema 
básicamente edilicio y de 
transición. tuvo que hacer 
una localización mixta que 

deno mina 
EGB 3 Arti
culado, que cidió desarrollar 

escuelas de EGB 
completas. es de
cir de 9 años. El 
tercer ciclo. en
tonces. funciona 
en el ámbito de la 
anterior escuela 
primaria. Está or
ganizado en áreas. 
y los docentes, en 
el viejo 7Q grado, 
son tanto maes
tros de primaria 

"C ada provincia funciona con 
el séptimo 
año en la es
cuela donde 

tiene su propia 
problemática, 
sobre todo en 
términos de 

infraestructura y 
localización." 

TR \ \SICIÚ\ FI.E\IBI.E 

se dictan los ciclos 1 ºy 
2º. y el octavo y noveno 
en una secundaria arti
culada con ésta. El oc
tavo y noveno año. en 
este caso. no dependen 
de las autoridades de 
la institución en la que 
están localizados. sino 

Desde que la ley 24.1 95 fue sancionada. los pasos necesarios para avan
zar en la Transformación Educativa fueron concretándose uno a uno. Y la 
meta sigue siendo la misma: llegar al año 2000 con un sistema totalmen
te renovado. 
En el pasaje entre el sistema obsoleto y el transformado hay una serie de 
etapas que se van cumpliendo contemplando las diversas realidades de un 
país heterogeneo corno el nuestro. Soluciones corno las que se están ins
trumentando en la puesta en marcha del Tercer Ciclo de la EGB dan cuen
ta de estas realidades y de la necesidad de disminuir los costos de la tran
sición. Se pasa de un sistema a otro a través de diversos caminos. Pero és
ta es. apenas. una etapa. A la "divergencia necesaria" debe seguirle la 
"convergencia imprescindible". Idéntico proceso al que pasó con los CBC. 
a los que hoy ya nadie cuestiona. 
Localizar la EGB 3 no significa una ruptura del sistema educativo sino un 
paso inevitable en la búsqueda de una mejor calidad de la educación. 
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de la escuela en la que se dictan las 
clases de los otros dos ciclos y 
cuen tan con un coordinador que ar
ticula con las autoridades de la es
cuela a la que pertenecen. Estos dos 
últimos años del tercer ciclo cuen
tan con profesores. pero no con la 
misma propuesta de la antigua se
cundaria sino con una por áreas 
coord inadas con la EGB. 
Del mismo modo que Buenos Aires 
y Córdoba. el resto de las provin
cias están anal izando sus propios 
modelos y evaluando las condicio
nes de sus respectivas regiones. 
Cada provincia tiene su propia 
problemática y diferentes niveles 
de complejidad, sobre todo en tér
minos de infraes tructura y locali
zación. 
Hay provincias que clararnen te de
finieron una dirección común para 
el 1 !l, 2!l y 31\I ciclos y hay otras que 
se han volcado por una dirección 
para los dos primeros ciclos y otra 
para el tercero y el Nivel Polirno
da l. Pero en muchas regiones aún 
se está estudiando cuál es el mo
delo que mejor puede ajustarse a 
su propia realidad. • 



PJJ)US !AIBIÉI 

+ deben estar · torrnaa,os sobre los cambios que se están · zando; 
ser escuchados, proponer y participar 
ayudar en muchas actividades. 

Consúltelos, escúchelos, infórmeles, hágalos part par 

Ministerio de Cultura y Educación de la N ación 
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Otra mano 
para las 
familias 

E 
1 tercer nivel de EGB. la 
última parte de educa
ción obligatoria. suele 
ser una etapa especial
mente problemática en 

la que aumentan los riesgos de de
serción escolar. En estos tres años 
-que incluyen lo que antes era el pa
so de los chicos de 72 grado a 1& año
se conjugan toda una serie de facto
res que hacen de ésta una franja su
mamente expulsiva. Algunos de los 
problemas habitua-
les. que a veces re-

de a poco. los van apartando del rit
mo del resto de sus compañeros. 
Partiendo del análisis de todos los 
factores que intervienen en el fracaso 
escolar y que son los que van gene
rando la situación de abandono, el 
Plan Social Educativo incorpora. co
mo parte de su estrategia de reten
ción escolar. un programa de becas 
estudiantiles. Su objetivo es brindar 
atención y contención a las necesida
des de los alumnos de escuelas del 

plan, que son los más 
necesitados económi
camente, para que sultan un trago de

masiado difícil. son 
pasar de una escuela 
a otra o dejar la seño 
para comenzar a te
ner varios profesores 
desconocidos. Otra 
cosa de importancia. 
y que suele ser preo
cupante. es el de las 
posibilidades econó
micas de muchas fa
milias. que aleja a los 
chicos de las aulas. o 

"U n principio 
completen su educa
ción obligatoria y pue
dan seguir con los 
años de Polimodal. 
Este programa se 
ocupa de estimular 
económicamente a ca
da grupo familiar. pa
ra los chicos que es
tán asistiendo a deter
minadas escuelas en 
las que. además de las 

les trae dificultades 
de rendimiento que. 

básico que 
pretende expresar 
este programa es 

contribuir a 
fortalecer la 

escuela pública." 
becas. se desarrolla 
un programa de re
tención y de captación 
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de los chicos que han dejado la escue
la en los años anteriores para que 
vuelvan a una institución renovada. 
Pero no hay que creer que para lo
grar que la escuela sea disinta va a 
alcanzar con las becas. Éstas van a 
tener su verdadero sentido cuando 
se complementen con el equipamien
to que se recibe. por ejemplo. en 
cuanto a libros y subsidios para el 
material didáctico. 
Además. para lograr que los chicos 
con problemas continúen con sus es
tudios . es importan tísimo lograr 
crear un clima de trabajo y de convi
vencia propicio. La capacitación y el 
seguimiento de determinados linea
mientos institucionales pedagógicos 
son algunas de las herramientas pa
ra que la dirección de la escuela y su 
equipo docente puedan desarrollar 
con éxito estos proyectos. 

Beneficiarios y 
beneficios 

Los requisitos necesarios para poder 
acceder a estas becas son: tener en-



tre 13 y 19 años, ser argentino, estar 
cursando la EGB 3 o Polimodal o sus 
equivalentes y tener .padres desocu
pados, o pertenecer a familias cuyos 
ingresos sean menores a los $ 500. 
Durante el tercer ciclo, es decir 1u y 
2u años de la vieja secundaria, no 
hay más requisitos académicos que 
mantener la condición de alumno re
gular. Durante los tres años equiva
lentes al 3n, 4n y 5o. del anterior sis
tema. ya no ·será suficiente con te
ner continuidad en los estudios sino 
que. com@ parte del compromiso que 
la beca ;supone, deberá lograrse 
cierto rendimiento escolar mínimo. 
Para aspirar o mantener la asigna
ción, los niños deberán obtener un 
promedio no inferior a 7. 
Teniendo corno objetivo colaborar 
para que la mayor cantidad de chi
cos llegue cuanto antes, a los diez 
años de escolar ización obligatoria. 
el 80% de las becas se va a otorgar 
a alumnos de los últimos años de 
EGB que reúnan las anteriores con
diciones. El 20% restante se van a 
concentrar en lo que es Polimodal, o 
sea el 3u, 4l!.y 5n de lo que era la es
cuela secundaria. 
Las becas consisti
rán. a partir del 
año próximo. en 1 O 
cuotas mensuales 
de $ 60, que com-
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pletarán $ 600 anuales. En 
este año '97, como el pro
grama ha comenzado recién 
en el segundo semestre. los 
becarios van a recibir un 
único pago de $ 300, e~ de
cir los $ 60 mensuales por 
los 5 meses que quedan del 
calendario escolar. 

Una estrategia 
Uno de los puntos de partida 
del. programa fue la selección de las 
escuelas. Se trató de buscar aquellas 
que. estando o no hasta el momento 
en algunos de los programas del 
Plan Social. atendían a chicos de 
los sectores más pobres. que son 
entre los que. en general, se regis
tran con más intensidad los proble
mas de abandono. 
A partir de la identificación de los 
posibles beneficiarios. se verifica la 
situación personal. económica y fa
miliar de cada uno y se analizan los 
datos mediante un programa infor
mático. Esta tarea se realiza en cada 
una de las cabeceras de las provin

cias, donde 
se vuelcan 
en las com
putadoras 
todo el rele
vamiento de 
la s fichas 
para que. en 
función de 
ese progra
ma. vayan 
surgi endo 

los listados de aspirantes ordenados 
según su calificación. 
Luego de esta primera etapa en la 
que se completa la asignación de las 
becas. el acento estará puesto en lo
grar que los aportes lleguen efecti
vamente a los beneficiarios y sus fa
milias y que el dinero ~ea utilizado 
para garantizar la continuidad de 
los estudios de los becarios. Para 

asegurar la transparencia del proce-

i 

"E l objetivo 
fue empezar 
a otorgar 

becas 
este mismo 

año." 

so y que todos 
sepan que se 
ha cumplido 
con lo prome
tido, los pa
gos se reali
zarán en las 
mismas es
cuelas en ac-
tos públicos 
con la partici
pación de los 
menores, de 
los adultos 

responsables y de miembros del 
person·al docente y de la comunidad. 

Empezar ya 
El objetivo fue empezar a otorgar be
cas este mismo año. Actualmente se 
está realizando la experiencia en las 
dos ciudades más importantes de ca
da provincia: aquellas que. por la can
tidad de habitantes. seguramente re
gistran la mayor cantidad de desocu
pación y de problemas de pobreza. 
Un principio básico que pretende ex
presar este programa es contribuir a 
fortalecer la escuela pública. De esta 
manera no sólo tendrá una mejor ca
pacidad instalada a partir de todo el 
equipamiento, los libros y demás ele
mentos que ya está teniendo para 
ofrecerle a los chicos, sino que ade
más cuenta con la posibilidad de brin
dar un apoyo económico concreto a 
los que lo necesiten para lograr. efec
tivamente. una mayor escolarización. 
El cumplimiento de este programa 
también es una forma de avanzar 
de manera decisiva en el cuq¡¡:¡li-, 
miento del Pacto Federal Educati
vo. que tenía como una de sus me
tas una fuerte disminución de los 
niveles de deserción escolar. Por 
eso. el mensaje que este programa 
quiere darle a todas las familias y 
a la comunidad en general está 
sintetizado en la .consigna ~La es
cuela le da ·otra mano para que sus 
hijos estudien".+ 
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CA P ACITACIÓN DOCENTE 

Conectados 
en la Red 

La Red Electrónica Federal de Formación Docente 
Continua es una herramienta poderosa para llegar a 

la capacitación permanente de los docentes. 
A través de ella, institutos de formación 

docente de todo el paÍs se conectan e 
intercambian información. 

E 
n 1995 se puso en fun
cionamiento la Red Elec
trónica l"ederal de l"or
mación Docente Conti
nua (REI"FC). A través 

de ella se comunican las cabeceras 
provinciales de la Red de l"ormación 
Docente Continua. el Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación y 
los Institutos de l"ormación Docente. 
También tiene como objetivo integrar 
al nuevo sistema educativo las nue
vas tecnologías de la comunicación. 
Como parte del compromiso asu
mido por el gobierno nacional, a 
través del Pacto Federal Educativo 

EL Rr~FEPEC 
1 
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a fines de 1994 los Institutos de 
l"ormací.ón Docente recibieron el 
equipamiento necesario para co
nectarse en forma de red y comuni
carse entre sí y con las cabeceras. 
Los puntos de acceso a la Red se 
encuentran en todas las 
capitales de provin
cias y en las ciuda
des más importantes. 
Armar la Red es una 
tarea compartida 
donde se juntan ac
ciones de mucha gen
te y de varios ni
veles. Además del 
fin anciamiento 
provisto por 
el gobierno 
nac ional se 
necesitan accio
nes provinciales y 
también el interés y la decis ión de 
los propios institutos. 
En este momen to existen aproxi
madamente 600 instituciones co-



CAPACITAC I Ó~ OOCE~TE 

nectadas a la Red Electrónica 
Federal de Formación Docente 
Continua. pero la usan efecti
vamente cerca del 50%. La REFFDC no s6lo crea los foros de discusión que son 

ámoJtos de fo.rmación permanente, sino también permi
• te potenclar la capacidad de investigación de los do-

__ ___, i centes de los diS'tmtos iQstitutos. Esto es así ya que Qué nos 
ofrece la Reo 

La REFFDC ofrece básicamente 

el correo elec tronieo. fundamentalmente nació como 
un instrumento de apoyo a la investigación 

~~~~~~---.._ que le. pe{mitía a los investigadores poder 
~=::;;;;-====::::;r~ ,r comunicarse con otros de cual.quier lugar 
.. _ ~del mundo e intercampiar trabajos que les inte-

resan. Uno de los objetivos de la REfFDC es sel'vir de hertamienta pa
ra est'8 nue-va'" función de los-Institutos de Fo-rmación Docente que es la--- tres servicios. Uno de los más usados 

es el correo electrónico. que permite 
......_ que las instituciones intercambien in

formación. Un docente puede comuni--- --- carse con otros usuarios de cualquier 
parte del mundo con sólo tener su di
rección electrónica. que funciona como 
un buzón donde el remitente deposita el 
mensaje electrónico denominado e
mail. 
A través de su institución -siempre que 
esté conectada a la REFFDC- los do
centes pueden tener una dirección 
electrónica. Ése es el único requisito 
para enviar y recibir mensajes. ya que 
el costo corre por cuenta del gobierno 
nacional. Así se produce un nutrido in
tercambio entre docentes y estudiantes 
de los institutos de formación docente 
de distintas provincias e incluso con 
instituciones del exterior. En la actuali
dad el tráfico de la REFFDC es de 55 
millones de caracteres por mes. el 550 
por ciento más que en noviembre del 
año pasado. 

:] i Muchas escuelas públicas están pi-
..J... diendo una dirección de correo electró-
g._~ nico y ~e les está otorgando. Lo q_ue 
~ ---._ tienen que hacer es enviar 

una nota a la Dirección Nacio
nal de Formación, Perfeccionamiento 

y Capacitación Docente solicitándola. 
Otro de los servicios que ofrece la Red 
Electrónica son las listas de interés, 
para las que también es necesario te-

mvestigacióñ ·educativa. - - · .· · 
-... - ~ ot" - --.... - -

ner una dirección electrónica. Son es
pacios a los que un conjunto de perso
nas o instituciones interesados en un 
tema se suscriben para intercambiar 
información y debatir. Estos lugares se 
convierten en verdaderos foros de dis
cusión que funcionan como espacios de 
capacitación permanente. Una de las 
listas más reconocidas y de mayor acti
vidad es FODOCOAR. un ámbito de dis
cusión sobre la formación docente ar
gentina. Otra es CULTURIN en la que se 
comparten novedades sobre la cultura 
informática. Hay una tercera lista que 
se llama ESPECIAL sobre educación 
especial. Éstas son listas públicas a las 
que cualquier docente puede suscribir
se desde la institución a la que pertene
ce o desde su casa. si posee el equipa
miento necesario: una computadora 
con módem. una línea telefónica y ac
ceso a Internet. 
El tercer servicio que provee la 
REFFDC es el servidor Gopher. Allí se 
pueden encontrar textos de resolucio
nes del Consejo Federal de Cultura y 
Educación. información sobre carreras 
docentes y otras actividades de institu
tos superiores de profesorado. los Con
tenidos Básicos Comunes. ofertas de 
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cada provincia en el área de capacita
ción. los contenidos de cada circuito de 
capacitación docente. una nómina ac
tualizada de todas las instituciones de 
formación docente del país. un listado 
de universidades y otros institutos de 
formación docente en el mundo que es
tán conectados a Internet. etc.+ 

La Dirección Nacional de Forma
ción, Perfeccionamiento y Capa
citación Docente se encuentra 
en M.T. de Alvear 1694 4n piso. 
of. 403 (1 060) Capital Federal. 
Tels. (01) 813-4208/6324. 
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Tiempo de 
La reforma educa Uva, como toda transformacMn, exige 
actualizarse. No se trata de no reconocer al docente su 

tarea y su experÍencia. Muy por el contrario, se trata de 
ocuparse de él dándole los elementos para que pueda 

responder a los desafíos que hoy le presentan los nuevos 
temas y Jos nuevos campos discjp}jnares de los CBC 

incluidos en los dÍseños curriculares. 
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profesionalización 

D 
esde principios de 
1 995 se han ido insta
lando en el país accio
nes de capacitación 
docente en todas las 

provincias en el marco de la Red Fe
deral de Formación Docente Conti
nua. A pesar de la incontrastable 
respuesta que han despertado los 
cursos que ella ofrece. coexisten di
ferentes lecturas sobre este tema. 
Si bien es cierto que en algunas oca
siones la calidad y cantidad de lo 
ofrecido debería ser revisado. no es 
por ello menos real que se está vi
viendo un período muy activo de 
construcción de una potente herra
mienta que. en el futuro. estará en
tre los elementos centrales de la 
nueva educación. 

Un sistema masivo de 
capacitación 

Frente a todas las novedades que su
pone la transformación. es necesaria 
una capacitación de todos los docen
tes. Esto no ocurre sólo en este cam
po. La Argentina está cambiando 
fuertemente en muchas otras áreas. 
y en todas ellas se están poniendo en 
práctica programas de capacitación 
que deben llegar a muchas personas. 
Pero quizá no tengamos conciencia 
de que ninguno de ellos abarca la 
cantidad de gente que supone el 
cambio educativo. En el sistema edu
cativo están implicados casi 1 O mi-

llones de alumnos y 650.000 docen
tes. 
Armar sistemas de capacitación pa
ra todos estos docentes es altamente 
complejo. mucho más porque nunca 
será adecuado si no está formado 
por muchos pequeños subsistemas 
que se vayan configurando hacia y 
desde las necesidades concretas de 
cada docente. 
Se trata de una difícil obra de reloje-

ría que garantice un piso común y 
general para todos los docentes. pa
ra poder pegar el salto desde el viejo 
sistema al nuevo, pero que. a la vez. 
dé las herramientas específicas que 
cada uno de ellos necesita en el mo
mento y en el lugar que lo necesita. 
Y. corno si todo esto fuera poco. con 
la calidad homogénea que se requie
re para ofrecer igualdad de oportuni
dades frente a la capacitación. Se 

¿P\R\ OLÉ\ \LE\ LOS ClRSOS? 

Años de vigencia de una carrera docente que mide la capacidad profe
sional por el puntaje y la antigüedad. llevan a preguntarse cómo se va a 
resolver el problema de la validez de los cursos de la Red. 
Una primera diferencia es que los cursos de la Red no pueden certificar
se si no media una evaluación personal. individual y escrita. que debe 
ser informada a la cabecera de la Red Provincial por la institución don
de se hizo el curso. Es decir que no se trata de asistir solamente sino 
de comprometerse personalmente con un proceso de aprendizaje. 
El Consejo Federal de Cultura y Educación. en la resolución 58/97 dice 
en su Art 2º: -Los docentes sólo podrán certificar esta capacitación en 
el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua. a través de 
evaluaciones presenciales. personales y escritas acordadas para cada 
módulo. Esta certiricación tendrá validez nacional. independientemente 
de las modalidades de capacitación (presenciales. semipresenciales o 
a distancia) utilizadas en las diferentes provincias o en la ciudad de 
Buenos Aires.-
En este sentido, -otra modalidad de certificación será la libre presenta
ción de los docentes a las pruebas de certificación de las competencias 
académicas ... que serán organizadas para cada módulo y circuito por 
convocatoria especial". 
Esto no obsta para que cada provincia. utilizando el marco normativo vi
gente en su propia circunscripción. no otorgue puntaje a estos cursos. 
Pero como el resto de los antecedentes que tiene un docente. este pun
taje no es transferible de una provincia a la otra. 



trata. ni más ni menos. de sentar las 
bases de un sistema de capacitación 
permanente de todos los docentes 
oel país que pueda ir acompañándo
los a lo largo de toda su carrera pro
fesional. 

Resistencias 
al cambio 

Se esgrimen distintas razones como 
origen de este esfuerzo de capacita
ción que se está haciendo. Hay 
quienes creen que se está tratando 
de enfrentar las resistencias al 
cambio. o que con esta acción se 
pasa por alto toda la experiencia y 
el trabajo efectivo que los docentes 
han desarrolfado. T~mbién se dice 
que no se reconoce su tarea. o que 
se los está poniendo frente a un fal
so dilema que sería capaci tación o 
pérdida del trabajo. 
Todas ellas son desmentidas por 
una realidad de docentes que desde 
hace mucho tiempo concurren a 
cursos de capaci tación, y los solici
tan act'ivamente. Esto llevó a que 
en algunos lugares. 

T A lll~ T>\ P 

DIStlf>U\ \S \C \IJÉ\IIC \S 

Hay una vieja discusión en torno a la tarea docente. ¿Qué es más im
portante para lograr buenos resultados en el aprendizaje de nuestros 
alumnos: saber acerca de lo que se enseña o saber enseñarlo? 
Es indudable que ser un buen docente implica ambas cosas. Pero el do
cente que hoy está en el aula. que es a quien se dirige esta capacita
ción. tiene probada experiencia pedagógica. pero en su formación no ha 
tenido oportunidaq de aprender los conceptos y temas nuevos que se 
incluyen en los CBC de todos los niveles y, por consiguiente. en los di
seños curriculares. 
por esto. en esta coyuntura. sin despreciar lo que tiene que ver con el 
saber pedagógico. es prioritaria la enseñanza de nuevos contenidos. 
Sin esto. no podrá cumplirse con la ~inclusión progresiva de los CBC en 
la enseñanza~, que es uno de los objetivos establecidos por los minis
tros provinciales en el Consejq Federal. 

profesional docente que. según la 
Ley Federal, debe ser continúa. 

~lasividad o 
especificidad 

Entonces. no se trata de creer o no 
creer en la calidad posible de la ca

de los intereses personales de cada 
docente. El objetivo futuro es que ca
da escuela pueda pedir la capacité!
ción que necesitan sus docentes. 
Aun cuando todavía falta mucho para 
llegar a esta meta. algunos avances 
se están haciendo. y deberán seguir 
corrigiéndose muchas cosas para 
continuar por este camino. 

como ciÜdad de Bue- ~, 
pacitación masiva 
y de juzgar los 
programas de ca
pacitacióq solo 'en 
términos de su 
masividad. Si fue
ra así creeríamos 
que todo lo masi
vo, por ser masi
vo, es malo. ·Le'jos 
de esto. la idea de 
un sistema de ca
pacitación masivo 
quier~ decir. que 
llegue a todos los 
docentes pero. al 
mismo tiem'p9. qe-

Un primer avance es que. si bien la 
capacitación es masiva. se hace por 
circuitos. Esto es: se piensa en para 
qué lugar del futuro sistema educati
vo se está capacitando cada docente. 
Estos circuitos. algunos más avanza
dos que otros en su concreción. em
piezan a delimitar campos de necesi
dad de la nueva estruptura educativa 
y de los mismos docentes. 

nos Aires o provincia ,;: 
de Buenos Aires. se ' "S 
organizaran desde e trata de sentar 
los años '70 espa- • 
cios institucionales • las bases de un 
permanentes de ca- Sl.Stema de 
pacitación docente. 1 

. 
Lo que hoy se agrega CapaCitaCiÓn 
es la decisión a nivel [1 permanente que 
nacional de llevar 
ade lan te acciones l• acomp~ñe a los 
comunes sobre te- , d t t r1 
máticas consensua- ocen es en Qya su 
qas. y en cantidad y f carrera pr. qfesional." 
calidad cada vez más 
homologable. Es de-
cir. hoy se puede ha-

be ser indiviquali
zado. para que 

blar de un verdadero sistema de ca
pacitación docente que. además. 
formará parte de la nueva carrera 

pueda responder a las demandas 
concretas del nivel, de la función y 
-¿por qué no?- de las necesidade~ y 

Problemas y 
· soluciones 

Una fecha para recordar en rela
ción con este tema es el 11 de sep
tiembre de 1994. Este día se firmó 
el Pacto Federal Educativo. por el 
cual el Gobierno nacional y las pro
vincias se comprometieron. a finan
ciar conjun tamen te el proc~so de 



NOTA DE TAPA 

reforma educativa. El Pacto Fede
ral, que hoy es ley d·e.la Nación, es
tablece que · los 3.000 millones tle 
pesos a invertir entre 1995 y 1999 
para la T~ansformación Educativa 
se afectarán a los edificios y las au
las necesarios para la extensión de 
la obligatoriedad. al equipamiento 
didáctico (laboratorios. bibliotecas. 
compu.tadoras) 
que haga posible 
enseñar los nue-

con su propla idiosincrasia y sus 
propias necesidades. Mucho se ha 
avanzado en estos dos últimos años 
en la definición de procedimientos 
modernos y ágiles para organizar 
la capacitación. Pero, sin duda, to
dayía _queda un largo trecho por re
correr. 
Otro problema frente a la magnitud 

de este tema füe có
mo. encontrar la can
Ud,ad de capacitado-

vos contenidos y a 
la capacitación de 
los 650.000 do
centes del país 
para que puedan 
aplicar los nuevos 
diseños curricula
res acordados na
cionalmente: 

''E . l objetivo 
res que pudieran ha
cerse cargo de que 
un plan de estas ca
racterísticas avan
zase. Se recurrió así 
a los Institutos de 
Formación Docente, 
a las universidades. 
a entidades gremia
les y a grupos de es
pecialistas que de
bieron presentar sus 
propuestas en con-

Pero contar con el 
financiamiento. si 
bien es .un co
mienzo, no es to
do. El problema 

futuro es que cada 
escuela pueda 

pedir la 
capacitación que 

necesitan sus 
docentes." 

siguiente fue có-
mo organizar la 
oferta de cursos para responder a 
todos los pocentes de acuerdo con 
sus necesidades. Sobre la base de 
la Red Federal . de Formación Do
cente Continua stirgió la propuesta 
de los circuitos que empezó a ser 
llevada a la práctica por las cabe
ceras provinciales. La idea era que 
cada uno de los 650.000 docentes 
pudiera disponer de un mínimo de 
200 horas de capacitación en el pe
ríodo cubierto por el pacto. Una 
simple cuenta evidencia que esto 
implica tanto como .130 millones de 
horas de clase o, en grupos de 30 
docentes, 4.300.000 cursos. ¡Me
nuda tarea a encarar en un espacio 
federal que supone que el financia
miento nacional debe ser ejecutado 
a través de 24 administraciones 
provinciales pertenecientes a Esta
dos diferentes, cada uno de ellos 

' . . 

vocatorias abiertas 
para ser considera
das por una Comi-

sión Evaíuadora que dictaminara 
sobre los proyectos de capacita
ción de acuerdo con su calidad. A 
pesar de este proceso, la oferta de 
los cursos no ha sido pareja. Así 
como una buena· cantidad de ellos 
cumple adecuadamente con sus 
objetivos, esto no ocurre en la to
talidad de los casos. 
Por otro lapo, otro tema que es 
bastante sentido por los docentes 
que tienen interés en 9apacitarse 

· es que no sieinpre tienen cursos 
disponibles cercanos a su lugar de 
trabajo o su.residencia. Ésta seria 
preocupación de todas las autori
tlades se está tratando de resolver 
ampliando las modalidades de ca
pacitación. pa·sando de cursos pre
senciales como único o principal 
modelo de capacitación a otros -se
mi presenciales o inCluso alentan-

~ ~ 4 " ... ..... -
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do la capacitación a dis
tancia. 

Todos somos 
corresponsables 

"L a capacitación 
-a distancia irá 

creclendo, ya que 
puede ser una , 

excelente solución 
en un país con 
extensiones tan 
grandes como el 

nuestro." 

del estado 
nacional o 
de las pro
vincias ir 
mejorando 
las condi
ciones de la 
capacita
ción. Esta 
tarea se es
tá haciendo. 

No hay que perder de vista 
que, gracias a la Ley Fede
ral de Educación. el docen
te tiene derecho a la capa
citación permanente como parte del 
espacio profesional de su tarea. Esto 
revela que es importante situarse 
frente a las ofertas varias con una 
postura activa. ¿Qué quiere decir es
to? Que no es sólo responsabilidad 

como hemos 
visto anteriormente. Pero falta agre
gar a ello mecanismos más activos 
que canalicen las iniciativas perso
nales de cada docente que vive un 
problema o que tiene una sugerencia 
para resolver la situación. 

C.\P\CIT-\CIÓ\ DOCE\TE \ DIST\\CI:\ 

Algunas provincias. como Córdoba, han iniciado el camino de la capacita
ción a distancia siguiendo un procedimiento que tiene como única condición 
la garantía de controles de calidad similares a los que se utilizan en el ca
so de los cursos presenciales. 
El mecanismo es el siguiente. El Ministerio nacional ha habilitado un 
Registro de instituciones oferentes de capacitación a distancia. Este 
Registro no significa un aval para un curso concreto. sino que sólo ha
bilita a la institución que ofrece sus cursos en las convocatorias provin
ciales. a través de las cuales se someterá. junto con otras ofertas. a un 
concurso de calidad. 
Esto es importante porque significa que no está dentro de la Red un curso 
que la provincia no declare como tal, aunque la institución que lo dicte pue
da esgrimir que está registrada como oferente en la cabecera nacional. Lo 
que se pretende es que la capacitación a distancia tenga la solidez de cual
quier otra forma de capacitación y, por ende, no signifique que una institu
ción manda módulos o tiene media hora de TV cerrada tres veces a la se
mana y de ahí en más se desentiende del docente. 
Por esto. no se habilitan instituciones que no garanticen un servicio de tu
tores capacitadores para acompañar a los docentes que cursan. ni tampo
co proyectos de capacitación que no cumplan con los mismos requisitos que 
los presenciales. entre otros. la obligación de una instancia de evaluación 
final. escrita. presencial e individual. ya que ésta es la única forma en que 
la Red certifica la capacitación realizada. 
Esta modalidad irá creciendo paulatinamente, ya que puede ser una exce
lente solución si se piensa en actualización profesional permanente de los 
docentes en un país con extensiones tan grandes como el nuestro. 
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Iniciativas como la de un grupo de 
docentes de escuelas aisladas que se 
unen para presentarse a la cabecera 
provincial para que se les financie 
una actividad de capacitación en ser
vicio, son un ejemplo de esta respon
sabilidad activa. También es posible 
acercar sugerencias a las autorida
des provinciales. o al correo de Zo
na Educativa, sobre el nivel de los 
cursos. la oportunidad, la bibliogra
fía utilizada o la relevancia de los te
mas que se tocan. 
Esto ayudará para que se resuelvan 
de manera positiva los problemas, y 
para homogeneizar la cal idad de la 
capacitación ofrecida. Todos somos 
corresponsables de esta tarea de la 
que. por otro lado, también todos so
mos sus beneficiarios ya que, final
mente, redundará sobre la calidad de 
todo el sistema educativo. 

Los cursos 
no son gratis 

El hecho de que los docentes no tengan 
que pagar. no significa que la capacita
ción no cueste dinero. Sólo significa que 
ese costo no es para el docente. pero es 
indudable que hay 
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·• 1 "S -i bien la 

prometidos 45 millo- ~ 
nes. Y. sin embargo, ~ 
todo ese dinero no al- i 

canza aún y deberá 
seguir invirtiendo cre
cientemente en los 
años venideros. 

capacitación es 
masiva, se hace por 
circuitos; se piensa 

en para qué lugar del 
sistema educativo se 

está capacitando 
cada docente." 

vedoso. es sin duda 
la Red Electrónica 
de Formación Do
cente Continua que 
interconecta todas 
las cabeceras pro
vinciales y 450 de 
los 1.100 institutos 
de formación do
cente del país. 
Aunque todavía tí

Por otro lado. este di- J 
nero no es dinero de 1 
nadie. sino dinero de ~;;;::;;;;;::;;¡¡¡;;¡¡;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:¡¡¡;;¡¡;:;;;;;¡¡¡¡;::¡~ 
todos y por lo tanto 
debe ser bien administrado y rendir el 
mayor fruto que es posible. Tomar con
ciencia de esto refuerza la necesidad de 
que todos los docentes sean correspon
sables de esta construcción. y aporten 
desde su propia experiencia su granito 
de arena para que las cosas mejoren y 
mejoren cada día más. 

Herramientas 
para la capacitación 

permanente 
Aunque el esfuerzo para crear este 
sistema de capacitación sea grande, 
ello no garantiza que sea sustentable 
a largo plazo. Hace falta incorporar. 
al mismo tiempo, algunos mecanis-

mos que acerquen al 
docente herramientas 
para la capacitación 
permanente. Estas 
herramientas están 

midamente, algunas actividades de 
actualización se están desarrollando, 
como la lista de interés FODOCOAR. 
Otra iniciativa que tiende a que todos 
los docentes tengan la oportunidad 
de capacitación y actualización per
manente es la Biblioteca Profesional 
del Docente, que llegará a todas las 
escuelas del país en tres etapas 
(1997, 1998 y 1999). Consiste en 
una serie de alrededor de 1 00 títulos 
que contienen los nuevos temas de 
los CBC, más las nuevas propuestas 
didácticas para enseñarlos. 
Cada escuela recibirá una cantidad 
de libros proporcional al número de 
docentes que revistan en ella. Habrá 
también materiales para el equipo 
directivo y para los supervisores. 

El futuro de la 
capacitación alguien que debe 

pagar. En los últi- , 
mos tres años el • 
Ministerio de Cul
tura y Educación 
de la Nación ha -
destinado partidas • 
cada vez más gran
des para hacer 
frente a todas las 
demandas que le 
llegan de las pro
vincias. En 1995 
destinó 20 millones 

"O ¿ ué es más 
siendo diseñadas y se 
están llevando a la 
práctica. Además de 
muchas otras posi
bles debidas a la 
creatividad de los do
centes de todo el 
país, es importante 
insertarse y aprove-

importante: saber 
acerca de lo que 

se enseña o saber 
enseñarlo?" 

char los nuevos re
de pesos; en 1996. 
33 millones. y en 1~;;;::;;;:;;;;::;;;;;;;:;;;;::;¡;¡¡¡¡;;;;;:;;;;:;;;;;¡¡¡¡;::¡~ 
1997 están com-

cursos que tenemos a 
la mano. 
Uno de ellos. bien no-

Formación Docente Continua quie
re decir capacitación para siem
pre. O sea que de acá en más de
berá existir una oferta sistemática 
de actualización para todos los do
centes. ¿Cómo se garantiza esto? 
Lo garantizarán las nuevas institu
ciones de formación docente que, 
según los acuerdos que se gesta
ron en el Conse jo Federal de Cul
tura y Educación. incluirán como 
parte de su tarea, la de capacitar 
en forma permanente a los docen
tes en servicio.+ 





M E DIO S 

Televisión Educativa 
Iberoamericana 

La más amplia red educativa 
institucional del mundo 

basada en la televisión y en las 
nuevas tecnologías. 

E 
n la Cumbre Iberoa
mericana de jefes de 
Estado celebrada en 
España en 1992 se 
decidió aprovechar a 

los medios de comunicación como 
instrumento para la 90operación 
entre los países y para fomentar 
la producción de materiales edu
ca ti vos. Así se creó la Asociación 
de Televisión Educativa Iberoame
ricana (ATE!) que en la actua lidad 
tiene 280 socios en 23 países. 

La Televisión Educativa Iberoame
ricana (TE!) emi te 2 horas diarias 
de programación para toda Améri
ca. España y Portugal. Los socios 
pueden aportar sus propias pro
ducciones o coproducir con la 

primera abarca educación me
dioambiental. salud y cul turas 
iberoamericanas. La segunda, for
mación ocupacional. material de 
apoyo a la enseñanza. actualidad 

cie nt íf ica 
TE! en una variedad de temas 
divididos en tres franjas. La 

11 \HI. \ U. IU:SPO\S \BU: UE l.\ \TE! 

Zona EducatiJ'a: ¿Qué interés tiene el Ministerio de Cultura y 
Educación para participar como socio en la ATEI? 
Luis Barry: Siempre se valoró la importancia de participar en esta pro
puesta de cooperación. El Ministerio lo hace desde el inicio y es socio fun
dador. En el último año se han emitido cursos para la formación docente 
continua como "Educación en valores". "Del clavo al ordenador" y espe
cialmente "Forciencias". que es una coproducción de los ministerios de 
Argentina. Cuba, España y Venezuela. 
Z.E.: ¿Qué es Forciencias? 
L.B.: Es un curso sobre didáctica de las ciencias que consta de Lreinta emi
siones televisivas de una hora. Cuenta con soporte bibliográfico. régimen de 
tutorías. evaluación y certificación. En la Argentina lo están cursando 3.500 
docentes y se estima que esa cifra llegará a 15.000. A partir del 2 de este 
mes se transmite la producciÓn hecha por el Ministerio. · 
Z.E.: ¿Este sistema se ha implementado en otros países? 
L.B.: Sí. En varios y con muy buenos resultados. ya que trata de cubrir una 
de las demandas principales que surgió de un relevamiento que la TEI hizo 
en su momento. Está previsto hacer otros cursos y dotar de un sistema in
teractivo al nivel universitario después de la carrera de grado. 

"E n los cursos 
de Forciencias hay 

3.500 docentes 
de secundaria y 
se estima que 

esa cifra llegará 
a 15.000." 

y pedagó
gi ca. La 
ú 1 t i m a. 
o fre ce 
cursos de 
fo rmación 
avanzada 
y sesiones 
interact i
vas en di
recto. 
La ATE! es 
presi dida 
desde su 
c r ea c i ón 
por el Dr. 

Luis Barry, del Ministerio de Educa
ción, que es uno de los 30 socios 
institucionales argenLinos. Para 
conmemorar el 5n aniversario de 
su fundación la TE! ha organizado 
este año en España la exposición: 
La Televisión Educativa Iberoa· 
mericana en Imágenes. muestra 
itinerante que próximamente llega
rá a la Argentina.+ 
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R E PORT A JE 

"lAS DISCIPLI\AS ~O DEBEN SER 
UN FIN EN SÍ MIS~10'' 

Gérard 
Fourez 

Doctor en Ffsica y licenciado en Filoso/la y 
Matemáticas. en la actualidad Fourez es profesor 

en el de¡Jartamenw de Ciencia. filosofía y sociedad de 
la Universidad de Danubio. en Bélgica. ClJarla con 

Zona Educativa sobre éUca cientffica. interdiscipliDa y 
alfabetización científica y tecnológica. 

Darwin hizo su 
viaje alrededor 
del mundo, des
cubrió la teoría 
de la evolución. 
Es una manera de 
decir, pero tam
bién se puede ex
plicar que duran
te su viaje alrede
dor del mundo 
Darwin había reorga
nizado el conocimien
to biológico de su épo
ca alrededor de la 
concepción de la his
toria. 
ZE: Esos ejemplos 
son claros para el 
docente porque son 
asm1tos históricos o 
ya suficientemente 
discutidos, pero ¿qué 

"C uando se analizan 
problemas complejos, 
muchas veces se parte 

de un chché, lleno 
de presuposiciones, 
pero que sirve para 

empezar." 

ejemplo- que 
surgen de 
los alumnos? 
Muchas ve
ces el docen
te no tiene 
los elemen
tos para dar 
m1a postm'a 
ética ... 
GF: Toda la 

Z 
ona Educativa: ¿Qué 
es la ética científica? 
Gérard Fourez: Es cla
ro que hay problemas 
relacionados con cues

tiones. básicas de ética. especial
mente con los problemas de bioéti
ca. Pero hay otros problemas de la 
ciencia que ejercen una importante 
influencia sobre la sociedad. Por ejem
plo, cuando estamos enseñando física. 
hay maneras de hablar que tienen que 
ver con distintas concepciones del 
mundo. Así, puedo decir "vamos a pro
bar que hay una distinción entre mate
riales conductores y materiales aislan
tes". pero también puedo decir "vamos 
a ver en qué situaciones es interesante 
hacer una distinción entre los materia
les conductores y aislantes". Hay gran 
diferencia: en la primera manera de ha
blar -la típica- no hay sujeto. no hay 
una persona que está construyendo la 
ciencia. 
Otro ejemplo: se dice que cuando 

pasa con algw1os planteos de te- J 

mas de actualidad -clonación por 

gente conoce 
algún problema. pero no todos los 
problemas. El docente debe tratar de 
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dar más informaciones a los alumnos y 
de ver las posiciones que diferentes 
personas tienen sobre el tema. y no 
pensar que dar un curso de ética de 
la ciencia es dar respuestas ya he
chas. En todo caso demostrará a los 
alumnos que no hay un consenso o 

·una única respuesta. 
ZE: ¿Cómo debe documentarse 
el docente en estos casos? 
GF: Hay modelos para representar 
un problema interdisciplinario. que 
nosotros llamamos construir un is
lote de racionalidad: tratar de ela
borar una representación de la si
tuación, una representación muy 
provisoria pero que sea válida para 
la si tuación. Luego de presentar el 
problema se lo amplía a una grilla 
de análisis, para finalmente consul
tar a los especialistas en el tema. 
ZE: ¿En qué consiste esa grilla 
de análisis? 
GF: Cuando se analizan problemas 
complejos. muchas veces se parte 
de un cliché. lleno de presuposicio
nes. pero que sirve para empezar. 
Después hay una lectura que pro
fundiza un poco más: quiénes están 
involucrados. hacia dónde apunta el 
problema. y las cajas negras. que 
son las cosas que no entendimos. 
Con todo esto hay una posibilidad 

R EPO R 'I'AJE 

de construi r una visión un poco más 
elaborada. Con este material ya po
demos distinguir los problemas que 
no dominamos. y consul tar a los es
pecialistas correspondientes. 

El papel de la 
tecnología 

ZE: ¿Se puede enseñar tecno
logía sin infraestructura tec
nológica? 
GF: Tengo un amigo que es ingenie
ro e inventor. Un día me dijo que te
nía un sueño. En el sueño estaba 
prohibido para los docentes utilizar 
en los laboratorios algún aparato 
que no se pud iera comprar en la fe
rretería vecina. Es un poquito exa
gerado pero creo que hay una Woso
fía: hacer tecnología no viene de 
muchos aparatos complicados. De 
hecho, muy frecuentemente los apa
ratos complicados facilitan las 
cosas; alcanza con apretar el botón 
pero no sirven para aprender tec
nología. Pero también es importante 

tecnología. estaría degenerándose 
en un bricolage (actividades manua
les). Para que sea un curso de tec
nología hay que pensar la tecnolo
gía. hay que teorizarla: no es senci
llamente un traba jo manual sin 
reflexión abstracta. es una manera 
de plantearse una situación concre
ta desde el punto de vista de las 
ciencias naturales. de las ciencias 
económicas. de las ciencias psicoló
gicas. sociales. etc. Hay que hacer 
un análisis de los mecanismos útiles 
para negociar con la tecnología. pa
ra que finalmente la gente pueda 
utilizar tecnología pero no ser su 
esclavo. 
ZE: ¿Cómo trasladar esto a las 
Ciencias Sociales? 
GF: Es importante tener formas de 
construcción que tomen algunas co
sas de las Ciencias Sociales. pero no 
con exclusividad. Para que se entien
da mejor voy a dar un ejemplo: la dis
ciplina que se llama evaluación social 
de las tecnologías es una manera de 
ver una tecnología desde el punto de 
los efectos sociales. pero no es sola
mente sociología de la tecnología. 

hay elemen tos aclarar que si sólo 
se utilizan cosas que 
vienen de la ferrete
ría sin un curso de 

"E l docente debe 
provenientes de 
la sociología. 
pero también de 
la física. de la 
técnica pura. de 
la psicología. Se 
trata de hacer. 
con todo eso. un 

tratar de mostrar a 
los alumnos las 

diferentes posiciones, 
y no darles 

respuestas ya 
hechas." 

planteo global. 
ZE: ¿Debe el 
docente des
mitificar el 
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rol del cien
tífico y e n 

caso afit·mativo, có
mo lo hace? 
GF: Es muy claro que 
cuando el rol del científico 
es mitificado (creer que el 
científico está por encima 
de la sociedad y que no 
puede ser discutido) hay 
que desmitificarlo. Es muy 
importante que el docente 
muestre que los científicos 
son hombres y mujeres 



R E POR TA J E 

que están trabajando individual y co
lectivamente para construir replan
teos estandarizados del mundo, que 
estos replanteos son muy útiles por
que son adecuados en muchas situa
ciones pero son solamente un replan
teo posible entre muchos otros. Por 
ejemplo, si se trata de una plancha 
eléctrica. es muy claro que los re
planteos del físico pueden ser muy 
interesantes. pero no es suficiente 
para un usuario de la plancha. Hay 
otros replanteos como la seguridad o 
las cuestiones económicas. 

De las disciplinas a 
la interdiscipJina 

ZE: Varias veces en el reportaje 
estuvo hablando de interdiscipli
nariedad ¿cómo se Ueva eso a la 
práctica cuando la escuela está 
concebida en disciplinas? ¿Cómo 
se da la interrelación entre los 
docentes y hacia el alumno? 
GF: Los especialistas en disciplinas no 
van a darnos la respuesta a los proble
mas. pero pueden darnos muchas infor
maciones útiles. Las disciplinas son in
teresantes para dar luz a la aproxima
ción interdisciplinaria. pero no son un 
fin en sí mismo. Así. en la vida cotidia
na no vemos los problemas desde el án
gulo de una sola 

lo que sirve a la gente en su vida es la 
interdisciplinariedad. Pero para tener 
una interdisciplinariedad interesante 
es importante poder establecer una co-

disciplina. Por 
ejemplo. si esta
mos comprando 
un auto. no es in
teresante el pro
blema de la física 
del auto. pero sí 
es importante te
ner una replan
teación que sea 
técnica. física. 
económica. jurí
dica desde el 
punto de vista de 
los seguros. etc. 
Es muy claro que 

"L a tecnología no es 
sencillamente un trabajo 
manual. Es una manera 

de plantearse una 
situación concreta desde 
el punto de vista de las 

ciencias." 

nexión entre las distin
tas disciplinas. 
ZE: Pero muchos 
alumnos se quejan 
de que ven la mis
ma cosa en dos 
materias distintas, 
pero sin conexión 
entre sí .. . 
GF: Es bueno que la 
conexión se haga en la 
escuela, pero donde se 
hace en realidad es en 
cada uno de nosotros. 
Hay que tener en cuen
ta que finalmente noso
tros usamos las disci-
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plinas para resolver 
nuestros problemas 
individuales o socia
les. Por ejemplo, si 
analizamos una into
xicación con drogas. 
es muy claro que te
nemos que ver el pro
blema de una manera 
interdiscipllnaria, por
que hay que pensarlo 
desde un punto de 
vista médico. socioló
gico. psicológico. etc. 
ZE: ¿Cómo enca
rar temas que tie
nen vinculación 
con lo científico 
pero también una 
fuerte carga ética, 
como puede ser el 
sida, la droga? 
GF: Los menores 
pueden comprender 
mucho más que lo que 
nosotros pensamos, 
porque son capaces 
de ver los problemas 
de una manera global. 
aunque los docentes 
muchas veces los 

arrinconan en una disciplina. Si, por 
ejemplo, aparece la cuestión del sida. 
creo que es importante ver el proble
ma con la ayuda de muchos puntos de 
vista. Por ejemplo, es posible hablar 
desde puntos de vista teórico. psico
lógico. sociológico; hay posibilidad 
también de ver lo que dicen algunos 
moralistas sobre todo eso. éticos: 
también se puede poner sobre la me
sa la manera de ver de diferentes sec
tores religiosos. etc. 
ZE: Y no necesariamente como 

conclusión debe quedar uno de 
esos puntos de vista ... 
GF: Hay que educar a la gente para 
que aprenda a vivir en un mundo en el 
que hay que actuar sin tener una luz 
total. porque en el mundo de hoy si 
uno espera una luz total antes de ac
tuar. nunca actúa.+ 



R E P O R T ,\ ,1 F. 

"ES NECESARIO PL~lK \R l!N '~llEVO COlVfRATO SOCIAL EDUCATIVO' " 

- ~ 

Maria 
Un diálogo con una reconocida socióloga que 

a partir de sus investigaciones propone 
una visión más amplia y completa de la 

relación entre educación y pobreza urbana. 

F 
eijoó desarrolló su labor profesio
na l como investigadora. estudiando 
cuestiones de género. historia fe
minista, estrategias de Sobreviven
cia. organización popular y pobreza 

urbana. En la función pública. fue subsecreta-

del Carmen 
Fe'joó 

ria de Educación de la provincia de Buenos Aires y 
Convencional Nacional Constituyente. En el campo 
académico. fue profesora de la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad de Columbia (Nueva York). Ac
tualmente es secretaria de Ciencia y Técnica en la 
Universidad de Qu ilmes. donde tambi én es titular con
cursada de Política Educacional. Además es investiga
dora independiente del Conicet. 
Zona Educativa: ¿Qué particularidades tiene la 
relación pobreza-educación? 
María del Carmen Feijoó: El diseño de la EGB3 im
plica una oportunidad extraordinaria de crear un mo-

deJo que permita que la educación cumpla con un com
promiso de equidad fuertemente postergado y que po
sibilite dar cuenta de los adolescentes pobres que son 
sistemáticamente dejados fuera de l sistema. A partir 
del proyecto de investigación "Educación y Pobreza en 
el con urbano". y de un trabajo previo con la psicoana
lista Marta lnsúa. inves tigué cuál es el modelo del fra
caso escolar de los adolescentes pobres. Las conclu
siones fueron que el modelo de pasa je de la primaria 
a la media social m en te acepta do. reconocido y estan
darizado por el sistema educa tivo. está inspirado en la 
experiencia de los chicos de las ca pas medias. Un ch i-
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moción. disciplina. convivencia y prácticas escola
res totalmente desconocidas. No obstante. los po
bres que entran en ll~t año desarrollan un meca
nismo de hiperadaptación que. a pesar de la re
probación de materias. les permite pasar a 2n 
año. Así. la vida escolar se divide en dos: el gru
po de los hiperadaptados y el de los ~ piolas~ que 
cuestionan la rigidez del sistema. pero quedan 
marginados por su propia práctica y porque la 

"E s necesario 

escuela no genera mecanismos 
para captarlos o reorientarlos. 
Por otro lado. los chicos pobres 
que comienzan a enfrentar el 
fracaso escolar en la enseñanza 
media . autogeneran mecanis
mos para mantenerse aferrados 
a la escuela. Uno de ellos es re
petir. pero como las escuelas 
tienen límite para inscribir re
petidores. deben buscar una 
nueva escuela. Los adolescen
tes están convencidos de que 
ellos tienen un lugar para estar 
que es la escuela. Al mismo 
tiempo. saben que a la escuela 

co termina 7º grado. sondea a qué escuela puede 
entrar y lo que automáticamente tiene pautado 
en su ciclo de vida es ingresar en la secundaria. 
Sin embargo. este modelo nunca eswvo extendi

reponer en el 
horizonte del deseo 

de los chicos 
pobres la idea de 
que estudiar es 

posible." 

do al conjunto de la población. En cualquier distri
to grande (500.000 habitantes) del Gran Buenos Ai
res. hay 90 o 100 escuelas primarias y 12 a 20 es
cuelas secundarias. lo que supone que un gran nú
mero de chicos no ingresará nunca directamente a 
la secunda ria. 
ZE: ¿Cuáles son las causas de este desfase? 
MCF: Como todo problema social. es multicausal. En 
principio. en términos de accesibilidad. si hay una es
cuela media por cada cinco 
primarias. es razonable 
pensar que la selectividad 
va a operar fuertemente. lo 
que permite suponer una 
muy baja intención de que 
el nivel medio sea univer
sal del nivel. Es también un 
problema cultural. porque 
los padres y los chicos po
bres no es tán familiariza
dos con los trámites. a ve
ces bastante complejos que 
son exigidos tanto para el 
acceso como la permanen
cia. con un régimen de pro-

"E l desafío es que 
ingresen, que se 

queden y que 
promuevan logrando 

aprendizajes 
socialmente 

significativos." 

pueden ir a dos cosas: a zafar o a aprender. y en mu
chos casos. las condiciones estructurales hacen que 
desarrollen más conductas destinadas a zafar que a 
aprender. Por lo tanto. la estructura del sistema edu
cativo tiene una gran deuda social con los chicos de 
familias pobres. tanto con los pobres que pueden in
gresar como con aquellos que ingresando no pueden 
recibirse. Desde la formación de la personalidad y de 
la ciudadanía. esta situación pone a los adolescentes 

ante su primer fracaso existencial. 

Incorporación, retención . , 
y promOCIOn 

ZE: ¿Cómo se podría resolver este pro
blema? 
MCF: La nueva estructura de la EGB rompe es
ta división entre primaria y secundaria y da 
continu idad al pasaje de los chicos por la escue
la. incrementando los años de obligatoriedad. 
Sin dudas. es un desa fío político. social. insti
tucional. pedagógico. psicológico. que permite 
pensar en cómo pagar la deuda socia l que la 
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escuela pública tenía con los chicos de los sec
tores más pauperizados de la población. De mo
do que no es que se primariza la secundaria co
mo se suele argumentar desde los sectores so
ciales que tuvieron el pr ivilegio de enviar a sus 
chicos a un escuela secundaria. Lo cier to es 
que este nuevo diseño repara la deuda con 
aquellos que no tenían oportunidad de entrar 
en la secundaria. Por eso. la EGB será un me
canismo democra tizador del acceso al sistema 
educativo. 
ZE: ¿Cuál es el mayor desafío: incorpora
ción o retención? 
MCF: Simultáneamente es la incorporación. la 
retención y también la promoción. Si la EGB 
implicara sólo la incorporación. y no la retención y la 
promoción. sería un fraude a la población. Por eso es 
tan impor tante ajustar los mecanismos in ternos de las 
instituciones. para cumpli r el compromiso educativo 
de la mejor manera posible. De modo que el desafío es 
que aquellos que no tenían oportun idad en la escuela 
media ingresen. se queden y promuevan logrando apren
dizajes socialmente significativos. 
ZE: ¿Es posible optimizar el rendimiento? 
MCF: Las comunidades educativas tienen que discutir 
e incorporar la idea de que éste es un modelo supera
dar en términos sociales y educativos. porque depen
de de un conjunto de medidas focalizadas en el mejo
ramiento de las condiciones de vida. Los chicos inter
nalizaron lo que los 
empleadores sol i
citan: lo que no po
dían hacer era sor
tear los obstáculos 
para ingresar en la 
media. porque esa 
transición estaba 
pensada para chi
cos de clase media. 
Esto se puede ver 
en una investiga
ción que se realizó 
en Lomas de Zamo
ra sobre 260 chi
cos de 82 grado pa
ra determinar las 
trayectorias edu
cacionales y ocu
pacionales de los 
alumnos de 14 a 16 

"M e animaría a 
decir que ésta es 

la primera 
revolución educativa 

después de 
la ley 1420. " 

años. Las cifras revelan que 
el 48 % de los ingresantes 
provienen de 72 grado. por 
pasaje directo: el 52 % res-
tante retoma sus estudios 
(porque los había abando
nado. repeti do o porque no 
había ingresado al sistema 
desde que terminó la pri-
maria). Si estos datos pue
den extenderse a toda la 
provincia de Buenos Aires. 
me animaría a decir que és
ta es la pr imera revolución 
educativa después de la ley 

1420. Con mi investigación no pude predecir que si se 
generaba un diseño que operara sobre las dificultades 
del pasaje. los chicos se iban a volcar en masa a la es
cuela. como pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. 
En las escuelas que construyeron aulas de so. y 92, con 
esta expansión de la matrícula en el '97 tuvieron que 
ocupar el aula de gn con otro an. situación que no ha
bían previsto. De hecho en la provinc ia de Buenos 
Aires este año hay 80.000 ch icos más dentro del sis
tema. a partir de la implementación de los octavos 
grados. 
ZE: ¿Qué mecanismos se necesitan para cum
plir con este desafío? 
MCF: De alguna manera nos habíamos adaptado pasi

vamente a un modelo de sistema 
educa tivo que dejaba a los pobres 
afuera, según lo indicaban las pro
porciones de chicos que terminaron 
el secundario y las tasas de escola
rización de los diversos partidos del 
GBA. Esto constituía un con trato so
cial educativo regresivo porque ga
rantizaba más oportunidades de éxi
to a los que más tenían. A partir de 
la reforma de la estructura, es nece
sario plantear un "nuevo contrato 
social educativo ... centrado en el re
conocimiento de que nadie puede 
quedar afuera de estos niveles de 
escolaridad. Pero aún queda otro 
desafío por delante: reponer en el 
hor izonte del deseo de los chicos po
bres una idea que or ien tó el progre
so social argentino: la idea de que 
estud iar vale la pena.+ 
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Actividades 
simultáneas .e 

interacción 

N 
o resulta nada novedoso 
el planteo de que dentro 
del aula. ni todos los 
alumnos aprenden de la 
misma manera ni tam

poco todos los contenidos se internali
zan por los mismos caminos. 
En el proceso de aprendizaje. es nece
sario identificar semejanzas y estable
cer diferencias entre "lo viejo". lo que 
ya se sabe. y "lo nuevo-. Para que es
to sea posible. se requieren múltiples 

acercamientos al objeto. la elabora
ción de hipótesis y la integración de lo 
recién aprendido en una red de signi
ficados. 
Trabajar con la diversidad implica la 
posibilidad de apoyar los distintos 
procesos de comprensión de cada 
uno de los chicos. o de los pequeños 
subgrupos. aprovechando la riqueza 
que ofrece el in'tercamqio y la inte
racción grupal. 
No se trata de "juntar" estudiantes en 

Si se enseña teniendo en cuenta que 
el conocimiento es una construcción 
social, entonces se podrá aprovechar 
en el aula la potenciandad que 
ofrecen las actividades grupales con 
consignas diversas. En palabras del 
norteamericano David Perkins en su 
libro "Cultura del pensamiento": "Es 
importante que Jos chicos traten de 
funcionar en áreas no tan naturales 
para ellos". 

una mesa y darles a todos la misma 
actividad. Se estaría desvirtuando la 
potencialidad que tiene el trabajo de 
grupo. donde cada integrante sostiene 
su punto de vista y aporta una pers
pectiva diferente, o donde cada grupo 
toma diferentes caminos frente a una 
tarea o una consigna.' La idea es que 
se aborde un misrrio tema pero a par
tir de variados materiales y consignas. 

Claves para el trabajo 
en grupo 

+ Antes de proponer un trabajo gru
pal. el docente deberá reflexionar 
sobre qué ítem cree que se qebería 
resolver en equipo y cuáles indivi
dualmente. o qué tipo de agrupa
ción es la más conveniente para el 
desarrollo de la 'tarea en cuestión. 
La idea es que esto se realice con 
una decisión pedagógica. · · 

+ Esta forma de trabajo debe propo
nerse en los momentos del proce
so de aprendizaje en que la inte
racción con otros abra posibilida
des de indagar el objeto de conoci
miento desde 'diferentes "ópticas. 

+ Cada integrante del grupo debe te
ner claridad sobre cuál es su fun
ción y aporte a la tarea. 

+ La propuesta de trabajo grupal 
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-debe ser diferente de aquellas que 
podría resolver cada alumno indi
vidualmente. 

+ El traba jo grupal es una más de 
las múltiples interacciones nece
sarias para aprender, y sólo cobra 
sentido cuando está integrada con 
otras estrategias de interacción. 

+ La evaluación debe apun tar tanto 
a la producción grupal como al 
aprendizaje individual. 

¿QUÉ Y CÓl\10 ENSEÑAMOS '! 

El aprendizaje "L a idea es 
El docente puede optar 

por dar a todos la misma 
consigna pero materiales 
distintos o. a la inversa. 
trabajar con consignas di
ferentes a partir de una 
misma fuente. Lo impor
tante es que no se piense 

promover la 
interacción entre los 

alumnos y 
desafiarlos a que se 
comprometan con su 

aprendizaje." 

que ponen 
en juego dis
tintas opcio
nes de tra
bajo. Éstas 
deben lograr 
un equilibrio 
entre el gra
do de desafío 
que necesita 
cada alumno 
y la posibili
dad de reali
zarlas. 

en recetas fi jas. 
El proceso de aprendizaje 
es una construcción perso
nal. Para eso. cada indivi
duo necesita ir armando su 
propia red de significados. en donde 
cada nueva información se integra a 
las anteriores, reestructurándolas. 
Por esta razón. para que la enseñan
za sea eficaz. el alumno debe sentir
se estimulado. Y es muy raro que es
to suceda con una misma propuesta 
para todos. En este sentido. se pien
sa en actividades simultáneas por-
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En el aula 
Pero, ¿cómo llevar a la práctica toda 
esta teoría? Por un lado, es impor
tante la relación del docente con sus 
alumnos. por el otro. el conocimiento 
que cada educador tiene de la disci
plina que enseña para saber cuándo 



¿ Q É Y C ÓMO E SEt\A l\IO S? 

trabajar desde múltiples puntos 
de entrada. 
Veamos un ejemplo. Si en histo
ria, el tema es la conquista de 
América. éste se puede abordar 
desde varios lugares: los viajes. 
las motivaciones, las narracio
nes de la época, las historias de 
vida de los colonizadores. sus 
biografías. etc. Se reparte el 
material y un grupo puede po
nerse en el papel de esos per
sonajes. otro analizar la situa
ción de España en ese momen
to o tratar este hecho desde 
distintas corrientes. Hay que 
intentar potenciar a los chicos. 
y ésta es una posibilidad. 
En matemática se puede presentar 
una serie de situaciones problemáti
cas (distintas en cada grupo) y pre
guntarles cómo las resolverían. La 
idea es que los alumnos usen todo lo 
que saben hasta ese momento y que 
discutan e intercambien puntos de 
vista. Luego, cada uno deberá contar 
qué camino siguió .Para resolverlo. 
Habrá algunos más largos. otros más 
cortos; unos más li-
gados con la forma-
lización. otros con 
la operación con-

días. Debe aprovechar la posibilidad 
que tiene de realizar ciertas asocia
ciones y de contribuir. desde las pre
guntas. a que los chicos lleguen a 
una reflexión que de otra forma no 
alcanzarían. Éste sería el primer cri
terio a tener en cuenta cuando se de
cide si un tema se da para leer o se 
explica en clase. Vale la pena desta
car que si se opta por trabajar en 

grupos. el profesor 
debe adoptar un pa
pel totalmente acti
vo en la labor. ya que 
será el encargado 
tanto de articular la 

creta. Ver las pro
ducciones que se 
hicieron. y las ven
tajas y desventajas 
de cada una de las 
soluciones. es una 
forma de interac
ción muy dinámica 
y provechosa. 

"L a propuesta de relación de los chi
cos con los textos 
como de formular 
los interrogantes pa
ra orientar su com
prensión. 

Aportar 
nuevos 

elementos 

trabajo debe ser 
diferente de aquellas 
que podría resolver 

cada alumno 
individualmente." A gran 

es caJa 

El docente tiene una responsabilidad 
fundamental. que es la de poder inte
grar en su discurso cosas que no es
tán en libros. fotocopias o enciclope-

Existen varias for
mas de llevar a cabo 

un trabajo que promueva la interac
ción entre los alumnos. Se puede ha
cer tanto dentro de un mismo curso. 
una disciplina en particular o afec
tando a toda la escuela. En este sen-
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tido. se realizaron varias expe
riencias in te re san tes en dis
tintos establecimientos y con 
resul tados excelentes. Los 
ejemplos que expondremos 
más abajo fomentaron relacio
nes e in tercambios variados y 
muy enriquecedores para to
dos los participan tes: 
+ Entre alumnos de igual 

edad. pero no todos perte
necientes al mismo grado o 
división. 

+ Entre alumnos de diferen
tes edades. 

+ Entre alumnos con intere-... 
ses. características socio
culturales y experiencias de 
vida diferentes. · 

+ Entre alumnos y profesores. auto
ridades de la escuela y otros adul
tos de la comunidad. 

En un colegio de Capital F'ederal. 
alumnos de tercer año trabajaron en 
historia el tema de las diversidades 
culturales. Se pregun taron sobre sus 
distinLOs orígenes, la "subcultura ju
venil". el mercado cultural. las conti
nuidades y transformaciones. etc. A 
partir de esto. se profundizó en en
frentamientos históricos y se los re
lacionó con temas de actualidad. De 
esta manera. se abrió un abanico de 
posibles aborda jes y los alumnos. or
ganizados en grupos. fueron averi
guando y recogiendo material. 
La gran variedad de cosas para ha
cer que permite una actividad de es
ta índole obviamente sería desperdi
ciada si a todos los alumnos se les 
diera la misma consigna. Durante la 
experiencia. se pueden detectar cuá
les son los intereses de los estudian
tes. qué aspectos les preocupan y có
mo hacen que la propuesta sea signi
ficativa para ellos. Hay que jugar 
permanentemente con la posibilidad 
de direccionar y de abrir su forma de 
búsqueda. 
En un establecimiento primario se 
desarrolló una actividad que involu
cró a toda la escuela. Esto. sin duda. 
requirió de una gran comunicación y 



¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAMOS ? 

espíritu de coo
peración entre 
todo el cuerpo 
docente y las 
autoridades. 
La experiencia 
consistió en la 
elección de un 
pintor. Cada 
grado. y desde 
las distintas 
disciplinas. 
trabajó desde 

"T rabajar con la 
diversidad implica la 
posibilidad de apoyar 
los distintos procesos 

de comprensión." 

tenecía. su 
obra. el uso del 
color. las for
mas, etc. Como 
cierre. se orga
nizó una mues
tra con las pro
ducciones e in
vestigaciones de los 
chicos. Por ejemplo. 
los chicos de sexto y 
séptimo grados se en

distintos ángu- --------r-----1 
los: con los 

cargaron de realizar la 
publicidad de la misma. 
Los de quinto hicieron de 

acontecimientos más importantes de 
esa época. distintas biografías. las 
costumbres, las situaciones econó
mica. política y social. las corrientes 
pictóricas que lo antecedieron y pre
cedieron. la corriente a la que él per-

guías: les explicaron a los más chicos 
las cosas más importantes del pintor 
en cuestión. Después, los que quisie
ron. pintaron sus propios cuadros te
niendo en cuenta el estilo del artista. 
Esta forma de trabajo tiene como sos-
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tén la concepción de que el conoci
miento es una construcción social. Es 
necesario comprenderlo de esta ma
nera porque esta recreación tiene 
muchas voces. y la posibilidad de 
darles un lugar potencia la compren
sión y el aprendizaje.+ 



Instituto Nacional De Ewcación Tecnológica 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACION 

PRESIDENCIA DE LA NACION 



SE R V I C lO S 

Línea directa con la 
transformación 
E 

n el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación 
funciona el Centro de In
formación sobre la Trans
formación Educativa. que 

asesora a docentes, alumnos y a la co
munidad en general. Desde el 23 de 
junio funciona un servicio telefónico 
gratuito de consulta que es el 0-800-
6-6293 o 0-800-6-MCYE. La crea
ción del servicio responde a una nece
sidad urgente de información sobre los 
procesos de cambio que se están lle
vando a cabo en todo el sistema edu
cativo. 

¿Sobre qué temas se 
puede consultar? 

Los profesionales que atienden las 
consultas están preparados para reci
bir cualquier tipo de inquietud relacio
nada con la reforma educativa: deta
lles de la ley y su implementación. cré
dito educativo. 
implementación 

El 0·800·6·6293 es un ser0cio 
telefónico gratuUo al cual 

se puede llamar para 
consultar sobre la Ley 

Federal de EducacMn y su 
implementación. 

resolver las consultas. se encargará de 
realizar las derivaciones y contactos 
que sean necesarios. 

¿Quiénes pueden 
U amar? 

Todo aquel que lo necesite. Actual
mente se están comunicando princi
palmente padres. docentes y funcio
narios. También llaman alumnos que 
realizan investigaciones sobre as-

pectos de la transforma
ción educativa. Utilizan el 
servicio más de 200 per
sonas semanalmente. 

de los diseños 
curr i cu l ares. 
consultas sobre 
polimodal. Mer
eosur, informa
ción sobre circui
tos de capacita
ción. entre otros 
temas. El centro 
se propone "no 
dejar a nadie sin 
una respuesta". y 
para ello cuenta 
con la colabora-

"E l Centro de 

ción de todos los 
sectores ministe-

Información sobre 
la Transformación 

Educativa se 
propone no dejar a 

nadie sin su 
respuesta." 

¿Cómo hay 
que hacer para 
comunicarse? 

Simplemente hay que dis
car el 0-800-6-6293 o 
0-800-6-MCYE. Los ser
vicios de 0-800 no registran 
ningún tipo de imputación 
en la cuenta telefónica de 

riales que han suministrado material y 
documentos sintetizados. En los casos 
que el Centro de Información no pueda 

quien los utiliza. Ocho profesionales 
capacitados en todas las áreas mi
nisteriales están dedicados de 9 a 
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18.30 a la atención telefónica. 

¿Se puede llamar 
desde el interior? 

Sí. y el servicio también es gratuito. 
Para consultas del interior es proba
ble que. en algunos casos. se derive 
la inquietud a las oficinas informati
vas de las provincias. 

¿Existen otros 
medios de realizar 

consultas? 
El 0-800 es sólo uno de los tantos 
servicios que se han dispuesto para 
atender al público. Los interesados 
también pueden dirigirse personal
mente al Centro en la oficina 36 del 
Palacio Pizzurno. Quienes tengan ser
vicio de e-mail pueden enviar sus du
das a info@fausto.mcye.gov.ar. 
También es posible encontrar infor
mación en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.mcye.gov.ar. 
Hac ia fines de este año se podrá 
contar con la consulta de docu
mentación en pantalla para quie
nes lo soliciten.+ 
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La escuela y la 
comunidad: un 
vínculo fuerte 

Cinco escuelas argentinas 
presentaron sus respectivas 
experiencias de serncio 
comunnario y destacaron su 
importancia dentro del ámMo 
educaUvo. Lo hicieron en el marco 
de un seminario internacional 
realizado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación 
a principios del mes de julio. 

A
comienzos de julio. tuvo 
Jugar el Seminario Inter
nacional "Educación y 
Servicio Comunitario". El 
encuentro contó con la 

participación de renombrados espe
cialistas nacionales y extranjeros. Se 
realizaron diversos paneles. confe
rencias y talleres. Zona Educativa 
estuvo presente y tomó contacto con 
las autoridades de las cinco escuelas 
que presentaron las experiencias más 
interesantes y ricas sobre este tema. 
En Mendoza. existe desde 1991 el 
Programa de Escuela Creativa. Des
de entonces. las instituciones pre
sentan proyectos con distintos tipos 

de temáticas 
y. los que re
sultan apro
bados. son fi
nanciados. Es 
el caso de la 
Esc u e la 
Técnica Nll 
4029 de Las 
Heras. En su 
modalidad de 
bachillerato 
con orienta-
ción docente 

"L 

rico. con población carenciada. Por 
un lado, esta labor ayuda a que los 
estudiantes fortalezcan su propio 
aprendiza je. y por otro. a que colabo
ren con la comunidad a partir del 
abordaje de distintas temáticas: pro
mueven y ayudan en la construcción 
de huertas escolares. realizan activi
dades recreativas y juegos. llevan a 
cabo programas de apoyo para los 
chicos con problemas. se interesan 
por la salud y el medio ambiente. Es 
importante destacar que el diseño cu
rricular no señala un contenido con
creto para este proyecto: lo decide la 
escuela. 

a participación 
de los chicos es 
muy importante. 

Agua y 
verduras 

A partir de 1982. la Es
cuela Rural Nll 80 de 
Cangr ejillo, provincia 
de Jujuy. comenzó a rea
lizar trabajos de huerta. 
Antes de poner en marcha 
este programa, los docen
tes conversaron con la 
gente del lugar para pre
guntarle qué actividades 
agrícolas realizaban. A 
partir de un diálogo direc

Les permite tomar 
contacto con la 

naturaleza y hacer 
una experiencia 

laboral." 

toma la decisión de trabajar con los 
colegios primarios de la zona. todos 
si tuados en un barrio urbano-perifé-

to. se llegó a la conclusión de que no 
sembraban hortalizas porque no es
taban acostumbrados a incluirlas en 
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Un grupo de chicos de la escuela de 
Ramona, Santa Fe, frente a una de las 

bombas potabilizadoras de agua que se 
instalaron gracias a su esfuerzo. 

su menú diario. La mayoría de la Fa
milias tenían potrero pero lo utiliza
ban sólo para el pastoreo de ganado. 
A medida que en la escuela se iban 
perfeccionando las técnicas de sem
brado. se experimentaba con más va
riedades de hortalizas. y con muy 
buenos resultados. Lo cierto es que 
primero la comunidad se sorprendió. 
y luego se propuso cambiar su mane
ra de pensar: decidió convertir sus 
terrenos improductivos en rentables. 
En la actualidad. casi todas las fami
lias tienen sus propias huertas. 
Por otra parte. a partir de 1990. se 
introdujeron tres invernaderos para 
los cultivos más delicados (tomate. 
pimiento. apio. pepino. fru tilla). La 
participación de los chicos en todo el 
proceso es muy importante: son ellos 
quienes planifican la siembra y se 
encargan de la producción. Esto les 
permite tomar contacto con la natu
raleza y. a la vez. hacer una expe
riencia laboral. 
En 1995 surgió una propuesta de los 
alumnos de segundo año de la Es
cuela Media N!l 3023 "San José 
de Calasanz" de Ramona, pro
vincia de Santa Fe. para realiza r 
una actividad interdisciplinaria que 
tuviera que ver con su realidad coti
diana. Eligieron el tema del agua po
table. ya que la localidad carecía de 
este servicio. Lo primero que hicie
ron fue indagar a las autoridades co
munales para ver cuál era la situa
ción. Luego. realizaron una encuesta 

dad que tradicionalmente ha tenido 
muchos adelantos gracias al esfuerzo 
cooperativo. Por esta razón. en 1991, 
se trabajó en talleres con esa orienta
ción para lograr la motivación de los 
alumnos. De allí surgió la cooperativa 
escolar. que funciona dentro del esta
blecimiento como quiosco y librería y 
con muy bajos precios. Es para socios 

(alumnos y sus familias) y per
sonal de la escuela. " L La recaudación está destinada 

a expenencia exclusivamente para equipa-
miento didáctico del establecí-COOperativa es muy miento, alguna obra de ayuda 

Posl.ti'va porque los social y desde hace poco tam-
a toda la po- bién para microemprendi-
blación para chicos se preparan mientas, como la fabricación 
ver qué pen- para traba]· ar a de mermeladas, berenjenas en 
saban de la escabeche, pieles, dulce de le-
calidad del traVéS del eSfUerzO che. etc. Los chicos presentan 
agua. Como · l d sus proyectos y son asesora-
la gran ma- propiO y a ayu a dos para su realización. Esta 
yoría no era mutua." experiencia es muy positiva 
e o n se i en te porque se preparan para tra-
de la reali- bajar a través del esfuerzo 
dad en la que - ---------' propio y la ayuda mutua. 
vivía. los chicos le informaron me- Hace dos años que la Escuela de 
diante un programa de televisión. Comercio "Carlos Pellegrini", 
charlas con especialistas y folletos. de Capital Federal decidió poner 
Los resultados se vieron en la segun- en marcha un programa de accio-
da encuesta: el 88 o/o dijo que quería nes solidarias. Esta actividad se co-
el servicio de agua potable. men zó a experimentar con los 
Este trabajo fue muy importante pa- alumnos de primer año. que recién 
ra la comunidad porque la autoridad ingresaban en la institución. Se 
local utilizó los informes de los chi- realizó fuera del horario escolar, 
cos para agilizar las gestiones y para con carácter obligatorio y con una 
acompañar el pedido de fondos al dedicación de cuatro horas men-
Banco Interamericano de Desa rrollo. suales. Luego de que los chicos de-
Los alumnos también realizaron una terminaron cuáles les parecían las 
campaña para evitar (o reducir) el necesidades más urgentes a aten-
consumo de agua ya que pudieron der. se diseñaron distintos proyec-
comprobar que algunas enfermeda- tos de trabajo. Entonces, unos se 
des se derivaban de su uso. dedicaron a ayudar y a acompañar 

Lista 
de necesidades 

La Escuela Media N!l 1 "Prof. Jo
sé Manuel Estrada" de Ferré, 
en la provincia de Buenos Aires. 
se encuentra ubicada en una socie-
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a personas de tercera edad. Otros. 
a niños abandonados. 
La experiencia. que aún se continúa 
realizando con gran éxito, es coordi
nada por un profesor y un equipo de 
voluntarios de 4º. 5º y 6Q años. Estos. 
a su vez, llevan a cabo acciones que 
los más chicos no pueden realizar. 
como la filmación de un video con 
aborígenes.+ 
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Una biblioteca especializada 
para los docentes 
de cada escuela 
Para fortalecer la capacitacÍÓn y actualización docente, se está 

llevando a cabo un ambicioso proyecto: la formación de una 
Biblioteca Profesional del Docente en cada escuela. ¿En qué 

consiste? En abastecer a todas las instituciones educativas del país 
con un amplio material bibliográfico que permita nuevas lecturas y 

reflexiones, tanto individuales como colectivas. 

E 
1 Programa Nacional de 
Apoyo a la Capacitación 
Docente trabaja conti
nuamente para favorecer 
la formación y el creci

miento de directivos y docentes. Como 
esto ·no sería posible sin un importante 
complemento a la tarea de los capaci
tadores. se está dotando a todas las es
cuelas del país de material para el de
sarrollo de una Biblioteca Profesional 
Docente en cada institución. 

Actualización de las 
disciplinas 

Como ya se dijo, el objetivo primordial 
de este programa nacional es apoyar, 
complementar y fortalecer la gestión 
de la capacitación docente. Gracias a 
la biblioteca. los educadores tendrán 
la posibilidad de acceder a una biblio
grafía de alta calidad y difícil de ad-

quirir debido a su alto costo. 
Los libros elegidos para distribuir en 
todo el país fueron seleccionados por 
especialistas del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. teniendo en 
cuenta los CBC (Contenidos Básicos 
Comunes), las bibliografías de los pro
yectos de capacitación presentados por 

las provincias y las necesidades detec
tadas a partir de la comunicación con 
supervisores. directores y docentes. 
La Biblioteca Profesional del Docente 
se irá abasteciendo a lo largo de tres 
años. y ya se está trabajando en la se
lección de libros para la segunda etapa 
del plan. La idea es que los libros de 

OBJETl\OS 

+ Promover la formación y el enriquecimiento de una Biblioteca Profesio
nal del Docente en todas las instituciones educativas del país. 

+ Fortalecer y asegurar la calidad de las acciones de capacitación docente in
cluidas en los planes globales provinciales, en el marco de la Red Federal 
de Formación Docente Continua. 

+ Proveer los insurnos bibliográficos necesarios para propiciar gradual
mente el desarrollo de instancias de capacitación institucional autoges
tionada en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.!.) 
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EL PROYECTO 1~\ \(;MEROS 

Para la primera etapa del pro
grama (mayo-diciembre de 
1997). se compraron 1 millón y 
medio de libros y otros materia
les didácticos, para lo cual se in
virtieron 8 millones y medio de 
pesos. La entrega se realizará 
directamente en las escuelas y 
los beneficiados serán: 
+ La totalidad del Nivel Inicial: 

12.000 establecimientos. 
+ La totalidad de la EGB 1 y 2: 

25.000 establecimientos. 
• EGB 3 y Polimodal de las pro

vincias de Buenos Aires y Cór
doba: 3.000 establecimientos. 

• La totalidad de los directores: 
40.000. 

+ La totalidad de los superviso
res: 3.000. 

esta segunda etapa lleguen antes de 
marzo de 1998 a las escuelas. 

El material 
Para los docentes. se eligieron libros de 
las diferentes disciplinas y su didáctica. 
El material para los directores se cen
tró en la organización, la gestión insti
tucional, la pedagogía y la psicología. 
Pero. ¿cómo se prepararon los libros? 
Se armaron-diferentes paquetes tenien
do en cuenta los diferentes niveles. Ca
da uno de ellos posee títulos específicos 
que no se repiten entre sí. El número 
de paquetes que se entregará a cada 
institución varía según la cantidad de 
educadores que posea. 

Cómo organizar la 
biblioteca 

t . Antes que nada, organizar una 
reunión para todos los docentes 
de la insti tución. En ella se de
berán explicar los propósitos de 
la Biblioteca Profesional del Do
cen te y mostrarse los materiales 
recibidos. 

2. Acordar entre todos el mejor lugar 
para la ubicación de los libros y 
planificar un sistema para su uso. 

3. Generar proyectos de capacita
ción institucional que funcionen 

LOS E()liiPOS POR DE\TRO 

A medida que cada biblioteca es
colar vaya creciendo en número 
de ejemplares y prestigio, los do
centes acompañarán este proceso 
aumentando sus intereses y sus 
necesidades de consulta. En esta . 
primera etapa del plan trienal, el 
material seleccionado será distri
buido de la siguiente manera: 

+ Nivel Inicial: se armaron cua
tro paquetes. Cada uno está 
formado por 6 libros. 

• EGB 1 y 2: hay 6 paquetes. de 
9 libros cada uno, más dos 
materiales especiales del Mi
nisterio de Cultura y Educa
ción de la Nación. 

• EGB 3 y Polimodal: a este ni
vel se destinarán 8 libros. 

• Directores: van a recibir 4 li
bros más un material del Mi
nisterio de Cultura y Educa
ción. 

• Supervisores: se les entregarán 
a cada uno 6 libros y un video. 

como complemento de los de la 
Red Federal de Formación Docen
te Continua. 

4. Ponerse en contacto con escuelas 
vecinas para fomentar el inter
cambio de material.+ 

U\\ SOLL CIÓ\ ESPER-\IH 

La idea de formar una Biblioteca Profesional del Docente surge a partir de la 
dificultad de ejecución y la poca practicidad del método anterior. en donde ca
da capacitador debía comprar el material pedagógico para luego acercárselo 
a los docentes. Muchas veces sucedía que los libros necesitados eran difíciles 
de conseguir o demasiado caros. Entonces. se sacaban fotocopias. 
Ahora, no sólo todos los educadores del país tendrán acceso a los mejores 
materiales para su formación y actualización. sino que podrán consultar
los en su propia escuela cuantas veces lo deseen. Además, esta biblioteca 
irá creciendo y será cada vez más completa. 
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Los costos 
de los sistemas 

educativos 
Comparando disUntos países se pueden evaluar diferentes variables que 

determinan la calidad educativa. Pero sólo el gasto por alumno está 
estadísticamente asociado a la eficiencia. Este análisis coteja la enseñanza 

básica o primaria de 30 países en situaciones sociales muy variadas y arriba 
a conclusiones que no pueden desconocerse. 

P 
ara este informe, reali
zado por e.J Programa 
"Estudio de costos del 
sistema educativo" que 
depende de la Secreta

ría de Programación y Evaluación 
Educativa, se tomaron en cuenta 
una treintena de países representa
tivos de distintas situaciones socia
les. económicas y educativas. Para 
compararlos se seleccionaron cinco 
variables: 

miden por los coeficientes gamma y 
R. que varían entre 1 y -1. Cuanto 
más se acerca a 1, el valor indica 
una correlación perfecta. 

La importancia de este ítem está dada 
por el hecho de que los 1 O países ana
lizados que tienen gasto alto también 

• el gasto por alumno. 
• la cantidad de escuelas primarias 
por cada 1.000 alumnos. 
• el gasto en educación como por
centaje del total del gasto público. 
• la relación alumnos/docentes. 
• el coeficiente de eficiencia educa
tiva (porcentaje de repitentes y des
granamiento). 
En todos los casos las correlaciones 
entre las variables mencionadas se 

positiva (a más X más Y) 
o negativa (a más X me-
nos Y) que en muy pocos 
casos se consigue; valo
res (negativos o positi
vos) inferiores a 0.55 in
dican ausencia de corre
lación significativa. 

El gasto por 
alumno 

En nuestro país hay un gra
do medio de eficiencia 

"C uánto se gasta 
es sólo parte 

del problema; la 
cuestión parece 

ser cómo 
se gasta." 1 

-- j 

tienen eficien
cia alta. Sin 
embargo, entre 
éstos hay dife-
rencias de gas
to por alum
no del 30 o/o 
a 1 40 o/o. Por 
ejemplo. Mala
sia gasta el 45 
o/o menos que 
Corea. pero 
consigue sólo 3 
puntos menos 
de eficiencia; 
Alemania gasta 
la mitad que los 

(0.87) -ya que Japón tiene 1.0 y Brasil 
0.38-. 

Estados Unidos 
pero lo supera en eficiencia. 
Lo mismo pasa entre las naciones de 
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América latina: por 
ejemplo Uruguay 
gasta 20 % menos 
que México. pero 
tiene 9 puntos más 
de eficiencia. 
Para hacer posible 
esta comparación 
los valores de to
dos los países se 
han ajustado según el costo de vida en 
Argentina. 

La cantidad de 
escuelas 

Diez países con pocas escuelas (1 
a 3 por cada 1.000 chicos) obtie-

nen igualmente altos índices de 
eficiencia. Entre éstos hay varios 
países en desarrollo como Mala
sia, Zimbabwe y Egipto y otros de
sarrollados como los Estados Uni
dos. Israel y Japón. 
Por otro lado. entre quienes po
seen un número medio de escuelas 
(4 a 7) aparecen todo tipo de re
sul tados: malos como en Brasil y 
Venezuela. medios como en la Ar-
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gentina. China. Méxi
co y Ecuador. y bue
nos como en Canadá. 
Alemania, Suec ia e 
Italia. 
Vale decir entonces. 
que es posible tener 
alta efic ienc ia con 
un número relativa
mente bajo de es
cuelas. 

El gasto 
en 

educación 
Para esLe ítem se 
considera un gasto 
ba jo cuando la inver
sión en educación no 
llega al 1 O% del to
tal del gasto del Es
tado. Cuando oscila 
entre 11 y 15% se lo 
toma como medio y 
si es superior al 
15% se lo rr Jnoce 
como alto. La Argen
tina se encuentra en 
la franja media. jun
to a países como Ca
nadá. Colombia. Chi
na. Suec ia. Estados 

Unidos y Uruguay. Sin embargo los 
norteamericanos y los escandina
vos consiguen índices más altos de 
eficienc ia. 
Los únicos países que desde 1965 
iniciaron un proceso uniformemen
te creciente de inversión educativa 
son los del sudeste asiático. Todos 
ellos lograron una eficiencia alta en 
sus sistemas educa tivos. Pero en el 
otro extremo están Alemania. Israel 
y España. que con un gasto menor 
al 1 O % consiguen igualmen te coe
fic ientes altos de eficiencia. 
Por eso se puede afirmar que un 
esfuerzo fi nanciero imporla nte 
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orientado hacia la educación es 
una condición necesaria pero no 
suficiente para obtener alta efi
ciencia. 
Otro parámetro para medir la in
versión en educación es el porcen
taje del Producto Bruto Interno 
que se le destina. Una cifra consi
derada relativamente adecuada es 
la que ronda el 4.0 %. La Argenti
na gastó en educación en 1996 el 
3. 7 % de su PBI: el promedio para 
América latina es de 3.6 %. pero 
algunos países gastan bastante 
menos y otros un poco más. El pro
medio europeo. a su 
vez, es de 5.5 %. 

La cantidad 
de alumnos 
por maestro "L a Argentina 

La enseñanza bás ica 
de nues tro país 
cuenta con un pro
medio de 19 alum
nos por cada maes
tro. Estos valores no 
están lejos de aque-
11os que se ven en 
Jos países desarro-

invierte el 3, 7% 
de su PBI 

la diferencia es la formación do
cente. la actualización de los pro
gramas de estudio. el equ ipamien
to. la cantidad y calidad de los tex
tos. etc. 

en educación." 

11ados. Al igual que la Argen tina, 
Uruguay y China también tienen un 
número medio de alumnos por do
cente (16 a 25) y los tres consi 
guen índices medios de eficiencia. 
Otros con la misma cantidad de 
alumnos por docente alcanzan va
lores altos de eficiencia, como Ja
pón. Alemania. Egipto. Francia. 
Malasia o España. 
Todos los países analizados cuyo 
número de alumnos por docente es 
bajo. son países con alto grado de 
desarro1lo , y consiguen altos nive
les de eficiencia; es el caso de Ca
nadá. Ital ia , Suecia e Israel. Por 
otro lado se ve a países con más de 
26 alumnos por docente que igual
mente 11egan a una alta eficiencia, 

como Hong Kong. 
Corea. Zimbabwe o 
Singapur. Otros lle
gan a una eficien
cia media (Chile, 

Argelia, Ecuador. etc.) y baja (Hondu
ras y la República Do-

En otras palabras. cuánto se gasta 
es sólo parte del problema. la cues
tión parece ser cómo se gasta. 
Tampoco parece muy decisiva cuál 
es la relación estadística entre es
cuelas y alumnos o entre alumnos y 

minicana). 
De esto se desprende 
que se puede tener 
una alta eficiencia 
con un número medio 
e inclusive alto de 
alumnos por docente. 
Todos estos análisis 
fortalecen la idea de 
que los factores que 
explican la eficiencia 
no son fun damental
mente Jos niveles de 
gasto. A partir de 
una cierta base 
sostenida de re-
cursos. lo que hace 

"A lemania, Israel y 
España consiguen 

altos coeficientes de 
eficiencia con un gasto 
en educación menor al 

1 O % del gasto 
público. " 
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docentes. sino 
qué es lo que pasa 
dentro de las es-
cuelas como lógi
ca insti tucional. 
la calidad de los 
recursos huma
nos disponibles y 
cuáles son las po
líticas orien Ladas 
a garantizar la 
igualdad en la ca
lidad de la educa
ción para todos 
los alumnos. inde
pend ien temen te 
de su origen o si
tuación social.+ 



, 
INVESTIGACION 

Un vacío pe ag 'gico: 
are as 

e cuaderno 
Lic. Lidia Pascual, Lic. Selva Candás y Lic. Stella Fernández 

Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de San Luis 

Una investigación sobre la riqueza del cuaderno de clase, 
que todo docente debe tener en cuenta como 

medio de la relación dialógica que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

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

pesar de que 
hoy en día to
dos comparti
mos la idea de 
que el alumno 

es el protagonista más im
portante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. hu
bo épocas en que esto no era 
tan obvio. Se necesitó de 
mucha investigación psico
lógica y pedagógica para 
arribar a esta conclusión a 
partir de una serie de princi
pios explicativos e interpre
tativos que han permitido 
entenderlo. Esta considera
ción ha otorgado al alumno 
una nueva identidad. seña-

lándolo como: ··constructor 
de sus aprendizajes··. 
Hoy presentamos una inte
resante investigación que 
toca de cerca nuestra tarea 
diaria como docentes. 
( .. . ) El interés de la inves
tigación se centró en se
leccionar una de las ac
ciones de ejecución coti-· 
diana. Así surgió la idea 
de trabajar sobre las ta
reas del cuaderno. te
niendo en cuenta que son 
significativas dentro del 
proceso de aprendizaje. 
ya que los cuadernos se 
estructuran y elaboran 
desde las consignas que 
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da el docente. Por ello. 
analizándolos. es posible 
ver también la interven
ción didáctica del maes
tro. 
La investigación consistió 
en analizar 4.060 tareas 
en cuadernos escolares 
correspondientes a 22, 42 

y 72 grados de la escuela 
primaria. 

El cuaderno: un 
lugar central 

Las tareas del cuaderno 
son entendidas como un 



proceso cotidiano. pauta
do. sistemático. intencio
nal e intensivo. Son un re
flejo didáctico que da 
cuenta de la competencia 
académica del docente: en 
tanto que permite que los 
alumnos realicen sus eje
cuciones de manera inde
pendiente. les facili ta la re
significación de la realidad 
y de lo enseñado en una in
terpretación personal. Re
presentan una acción pe
dagógica en la que se po
nen en juego procesos co
mo indagar. analizar. for
mular conceptos. valorar. 
explorar. descubrir. formu
lar hipótesis. evocar. rela
cionar. producir y reprodu
cir. 
( ... ) La situación a trabajar 
en el cuaderno obliga al 
alumno a ubicarse en el 
problema que se le ha soli
citado: ejercitación que lo 
enfrenta con los datos. ac
tivando las estructuras 
cognitivas. en un proceso 
de búsqueda de solución y 
teniendo la oportunidad de 
ver su propia producción. 
Al trabajar contenidos co
munes para todos. el do
cente no debe anular la 
oportunidad de que cada 
alumno logre su propia 
producción. El derecho a 
ejecuciones adecuadas. 
creativas y libres de cada 

niño debe 
ser res
petado. 
e a d a 
compo
nente 
del acto 
educativo 

-docente. alumno y conteni
dos- ofrece oportunidades 
de convertirse en vertien
tes del proceso de aprendi
zaje. Cada dimensión tiene 
sentido y. a veces. direccio
nes diferentes se entrecru
zan y enriquecen en un 
tiempo compartido ( ... ). 

Promo r 1 
pen'"'amienlo 

creafi o 
En la investigación se tuvo 
en cuenta que las tareas de 
los cuadernos son parte del 
aprendizaje total del aula. 
pero que a partir de ellos 
es posible encontrar res
puestas a los siguientes in
terrogantes: 1) ¿Qué ocu
rre en el aula cuando se 
trabaja con los cuadernos?. 
2) ¿Le permite al docente 
realizar tareas productivas 
y reproductivas en un ade
cuado equilibrio? 3) Al dar 
la consigna. ¿le es posible 
darse cuenta de los proce
sos mentales que promue
ve o activa? 4) ¿En qué me
dida se asegura que las ta
reas incluyan contenidos 
conceptuales. procedimen
tales y actitudinales? 5) 
¿Conoce el docente qué 
condiciones debe reunir un 

deber para que sea promo
tor de aprendizajes diferen
tes? 6) ¿Al evaluar. el do
cente ofrece los andamia
jes necesarios para que el 
alumno trabaje su propio 
error? 7) ¿Utiliza las pro
ducciones del alumno y del 
grupo para realizar un aná
lisis de su propia didáctica? 
( ... ) Se considera que un 
programa escolar que abar
que todas las disciplinas re
presenta una propuesta 
educativa que conduce a la 
formación integral del indi
viduo. Los resultados mues
tran que no se han aprove
chado las oportunidades de 
desarrollar conceptos. pro
cedimientos y actitudes des
de las Ciencias Naturales y 
Ciencias Elementales. De 
las 4.060 tareas analizadas 
en los cuadernos se observa 
que el área de Ciencias So
ciales recibe sólo una aten
ción del 12% ( ... ) y la ejerci
tación de las Ciencias Ele
mentales se reduce al 9%. 
En cambio. las áreas de 
Lengua y Matemáticas ocu
pan el 40o/o de la producción 
en los cuadernos. La preo
cupación por el "saber es
cribir" y por las Matemáti
cas. consideradas como ne
cesidades básicas. desvir
túan el enfoque integral que 
se podría llevar a cabo inte
rrelacionando todas las 
áreas. ( ... ) La mayoría de 
los ejercicios por su carác
ter rutinario y repetitivo ac
tivan procesos de pensa
miento muy circunscripto a 
la lógica que opera en el au
la. El pensamiento creativo 
pierde importancia al no 
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existir un espacio en el que 
sea promovido. No se regis
tran tareas optativas. las 
que podrían activar un pen
samiento divergente o late
ral a partir de los intereses. 
motivaciones y niveles de 
aspiración del propio alum
no. ( ... ) Las tareas del cua
derno como parte de un pro
ceso integral deben promo
ver los dos tipos de pensa
miento en un adecuado 
equilibrio. 

Hacia rn1a 
enseñanza 
integrada 

Otra conclusión interesante 
surge cuando uno se pre
gunta qué es realmente lo 
que se enseñó. según lo que 
aparece como tareas en el 
cuaderno. Siguiendo la evo
lución conceptual reflejada 
en la ejercitación de los 
cuadernos de 2°, 4° y ~ gra
dos se ve que hay bastante 
poco manejo de conceptos 
científicos. Esto es grave de 
por sí. porque los niños. so
bre todo los de los sectores 
sociales más carenciados. 
no tienen otro espacio don
de estar en contacto con los 
conceptos científicos que la 
escuela. Pero también es 
grave porque limita al niño 
al construir su proyecto vo
cacional. ya que nadie pue
de elegir desarrollarse en 
un área que no conoce. 
En los· cuadernos de 2° gra
do lo que más se encuentra 
es dictado y copia. en forma 



------, - - ----~ 

GACION - - - _________ ______j 

abundante y repetitiva. Esta 
tarea es esperable y debe 
estar presente en las prácti
cas de los alumnos. pero sin 
quitarle el espacio a las ta
reas espontáneas y creati
vas que dan a los niños la 
oportunidad de llegar a ex
presar por escrito lo que 
sienten. quieren. ven y cómo 
lo ven. desde dominios na
rrativos. descriptivos. inter
pretativos. desde su expre
sividad y su capacidad crea
doras. Como estas últimas 
formas no están casi pre
sentes en los cuadernos. 
han sido denominadas "va
cíos pegagógicos". que de
ben ser llenados con una 
nueva forma de enfocar la 
práctica docente. 
Con respecto a los cuader
nos de 4° grado, al igual que 
en el caso anterior, el do
cente valora como muy im
portante las áreas de Mate
mática y Lengua, reducien
do los aprendizajes específi
cos de las Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales. Debe 
entenderse a la escuela co
mo el lugar de tránsito que 
permite al niño integrarse al 
mundo social y que por Jo 
tanto las Ciencias Sociales y 
las Ciencias Elementales 
juegan un papel indispensa
ble para proveerlos de mo
delos solidarios. responsa-

bies, respetuosos de las le
yes. ( ... ) etc. Si bien se evi
dencia un alto porcentaje de _ 
trabajos en Lengua. la ma
yoría de ellos está orientada 
a proveer al alumno de re
glas ortográficas y sintaxis 
lingüística. descuidando el 
enriquecimiento de producir 
una obra desde un estilo y 
lenguaje personales. Por su 
parte. lo observado en Ma
temática es la presentación 
de problemas tipo con una 
sola respuesta. 
En 7o. grado aparece la 
ciencia, pero las tareas es
tán estructuradas desde 
"las verdades" de la ciencia 
y no desde el conocimiento 
científico como instrumen
to de problematización del 
pensamiento. Por eso. no 
se encuentran reflexiones 
sobre las temáticas trata
das. Las consignas cerra
das obligan a responder de 
una sola manera. Las con
signas del tipo "averigua en 
el manual o documento" es
tán presentes en la mayo
ría de los trabajos. Por otro 
lado. no fueron detectados 
neologismos o conceptos 
pertenecientes a grupos 
culturales diferentes. Esto 
puede significar que la es
cuela trabaja desde un 
único tipo de lenguaje: el 
lenguaje que exige. Como 
consecuencia, no alienta la 
comunicación libre y es
pontánea. Este tipo de tra
bajo resulta difícil a los ni
ños, porque ellos tienen 
que dejar de lado el modo 
corriente como se expre
san. Entonces, al encontrar 
muchos condicionamientos 

para expresarse, redu
cen su producción lin
güística. ( ... ) 

Espacio de 
reflexión 

Los deberes del cuaderno 
deben ser pensados como 
procesos que movilizan al 
alumno y ( ... ) lo involu
cran en su elaboración y 
aplicación. El grado de 
dificultad ( ... ) debe re
presentar el tránsito de 
un conjunto de conceptos 
que ya poseen a otro que 
van a adquirir. Para ello. 
el docente debe tener en 
cuenta dos aspectos: a) 
el grado de disponibilidad 
operativa del alumno y b) 
el nuevo aprendizaje a al
canzar. De este modo el 
docente puede: 
+ verificar las produccio-

nes de sus alumnos y a 
partir de ellas anali
zar las resignificacio
nes que han realiza
do de las diversas te
máticas y comprender 
el manejo conceptual 
semántico, proposicio
nal y expresivo. 

+ viven ciar que trabaja con 
un grupo a partir de con
tenidos comunes no anu
la la oportunidad de que 
cada alumno logre su 
propia producción. 

• enriquecer su tarea, ya 
que los deberes no sólo 
permiten la evaluación 
del alumno. sino tam
bién un análisis. una 
autoevaluación que le 

Zona Educativa @ Septiembre de 1997 

permite ( ... ) reinter
pretar su tarea ( ... ) y 
crear nuevas metas. 

Los deberes del cuaderno 
representan una relación 
dialógica que debe enten
derse como la circulación 
de los saberes que se han 
dado durante toda la clase 
y ofrecen al alumno la 
oportunidad de lograr nue
vas construcciones. Las ta
reas del cuaderno deben 
impulsar al alumno a refle
xionar sobre sus conoci
mientos. uno de los cami
nos enriquecedores del sa
ber. Ofrecen la información 
suficiente para que el 
alumno arme sus mapas 
conceptuales que lo movili
cen a la búsqueda de com
binaciones y resig
nificaciones ( ... ). 



En esta oportunidad se analizan los diseños curriculares de las 
provincias de Chubut, Chaco y Entre Ríos. Salvo en el primer caso, se 

han reseñado los documentos correspondientes al Nivel Inicial y 
Jos dos primeros ciclos de la EGB. 

DISEi\0 Cl iRRICl'L \R PRO\ ll\f.l \1,. NIVEL INICIAL y EGB 1. 
VERSIÓN PRELIMINAR. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE lA PROVINCIA DE CHUBUT. 1997. 

n su encuadre 
teórico. el diseño 
curricular chu-

butense desarrolla el te
ma de la regionalizacióD: 
que opera en tres nive
les: la elaboración de Jos 
documentos. la creación 
de comisiones regiona
les curriculares en las 
siete regiones de la pro- ' 
vincia y el ámMo insti
tucional. Luego se expli
citan Jos conceptos de 
educación. conocimien
to, aprendizaje. institu
ción escolar y currículo 
que están en la base de 
este diseño curricular. Éste 
es entendido como un pro
ceso que se configura a 
partir de contextos no sólo 
pedagógicos sino también 
sociales. políticos. históri
cos y económicos. Desde 
esta perspectiva. se distin
guen diferentes decisiones 
que van transformando el 
desarrollo del currículo: 
prescripciones. materiales 
mediadores -libros de tex
to, guías didácticas. etc.-. 
planficaciones instituciona
les. acciones de enseñanza 
-nivel de mayor decisión 
para los docentes-. evalua-

ciones. Todos estos ámbitos 
deben articularse perma
nentemente. En un capítulo 
aparte se describen distin
tas orientaciones didácti
cas. Se recalca la impor
tancia de considerar expec
tativas de logro de los 
aprendizajes y Jos conteni
dos conceptuales. procedi
mentales y actitudinales. 
Los temas transversales 
aparecen como un compo
nente clave que permite 
orientar las propuestas de 
enseñanza en torno a las 
características. necesida
des y posibilidades de los 

niños que aprenden. 
Luego de la descrip
ción de los criterios de 
se lección. organiza
ción y secuenciación 
de los contenidos. se 
enumera una serie de 
estrategias de ense
ñanza. tales como jue
gos. experiencias di
rectas. mapas concep
tuales, la computado
ra como recurso di
dáctico. etc. Ocupa un 
lugar importante la 
problemática de la ar
ticulación tanto entre 
instituciones como en

tre los distintos ciclos y ni
veles. En una última sec
ción. se incluyen documen
tos anexos sobre diversidad 
lingüística. organización y 
gestión institucional, edu
cación de niños con necesi
dades educativas especia
les. para adultos y para zo
nas rurales. En Jos docu
mentos correspondientes 
al nivel inicial y al primer 
ciclo de la EGB se especifi
can los objetivos del nivel, 
el rol del docente, orienta
ciones didácticas y la des
cripción de las distintas 
áreas curriculares. 
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1 diseño curricular . 
de Entre Ríos pre
senta tres cuaderni-

llos: uno para el nivel inicial 
y otros para cada uno de los 
dos primeros ciclos de la 
Educación General Básica. 
Incluyen una fundamenta
ción general donde desarro
lla las pautas principales y 
los principios de la trans
formación educativa. Entre 
ellos: la federali zación 
educativa. la promoción 
de la identidad provin
cial, la valorización de la 
educación en y para el 
traba jo, la atención a la 

ste documento 
determina di
versos criterios 

de regionalización: res
cata la historia curricu
lar de la provincia, in
tegra en el modelo ins
titucional aquellos as
pectos que los habitan
tes han valorado como 
característicos de la es
colaridad y extiende los 
contenidos del área de 
Lengua integrando un 
bloque sobre Lengua 
Aborigen. 
Está formado por dos 
partes diferenc iadas: 
orientaciones generales 



01 E~O CL'RRICl LAR I'RO\ 1\ CL\L. NIVEL INICIAL, EGB 1 Y 2. 
CONSEJO GENERAL DE E DUCACIÓN. MINISTERIO DE 

GOBIERNO, J USTICIA Y E DUCACIÓN DE lA PROVINCIA DE 
ENTRE Rfos. 1997. 

diversidad, etc. 
En otro apartado 
describe el proceso 
de elaboración cu
rricular de esa 
provincia. Los di
seños curriculares 
se entienden como 
instrumento vivo 
que permita to
mar decisiones 
que incidan en la 
práctica cotidia
na y que se en
cuentra en per
manente reela

boración a partir 
de la participación de todo 
el equipo docente. Se des-

OISI~i\0 CURRICl'L!\R J>RO\ li\CII\L. NIVEL INICIAL y EGB 1 y 2. 
P RIMERA VERSIÓN. MINISTE~O DE CULTURA, E DUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE lA 
PROVINCIA DE CHACO. 1997. 

tacan cinco elementos cen
trales de la transformación 
educativa: la institución 
escolar tanto en lo que ha
ce a las tareas pedagógicas 
como a la organización y 
gestión institucional, el do
cente, el alumno y los con
tEmidos que funcionan co
mo tríada del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación como instancia 
central de ese proceso. 
Atendiendo al carácter fe
deral y diverso de la edu
cación. sé incluye una 
descripción de la provin
cia de Entre Ríos. Queda 
clara la importancia del 

meros ciclos de 

contexto socio-cultural en 
el proceso educativo. 
Luego de la fundamenta
ción general. cada uno de 
los documentos presenta 
una caracterización del 
nivel o ciclo al que se re
fiere. 'En el capítulo de 
cada área curricular se 
incorporan cuadros y 
gráficos de contenidos 
organizados según ejes 
in tegradores. y por año 
en el caso de EGB 1 y 2. 
Se agregan a continua
ción las expectativas de 
logro y la secuenciación 
de con tenidos de cada 
una de ellas. 

respecto de la noción de 
currículo , el perfil del 
suj eto de aprendizaje y 
del docente, el modelo 
institucional y el modelo 
didáctico. Ofrece crite
rios y herramientas con
ceptuales y procedimen
tales para que los do
centes puedan sigulari
zar la escuela a partir 
del aná lisis institucio
nal. También incluye 
instrumentos teóricos y 
de procedimiento para 
que cada maestro pueda 
describir el su jeto real 
de su aula. para con tex
tual izar la enseñanza. 

La segunda parte está 
fo rmada por cuaderni
llos separados por áreas 
disciplinarias y guías di
dácticas para el nivel 
inicial y el primero y se
gundo ciclos de Educa
ción General Básica. 
Cada uno de ellos inclu
ye la fundamentación 
del área. sus expecta ti
vas de logro y sus crite
rios de selección y orga
nización de contenidos. 
Incluye, además, cua
dros con la secuencia
ción de contenidos se
gún ejes temáticos para 
cada año de los dos pri-

. la Educación 
General Bási
ca. Lu ego se 
proponen 
orientaciones 
didácticas y se 
especifican 
los contenidos 
actitudinales 

PROVINCIA DEl. CHACO 

Mlnt.twto de Culru,., E~ 
r~ ·~•Y . ...._ .. ~ - .. - ... ......_ __ 

y los criterios 
de evalua
ción y acre
ditación, 
también or
ganizados 
en cuadros 
por año y 
ciclo. 
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ZO~A EST 

per 
Un sistema 
anente cr c'mi to 

A pesar de que nuestro sistema educativo está entre los más extendidos de América latina, su crecimiento sigue 
siendo una caracterÍstica distintiva. Gracias a que se está rearmando el sistema de estadÍstica, hoy sabemos 

que entre 1994 y 1996 han crecido los cargos, las horas cátedra, las unidades educa ti vas y los alumnos. En esta 
edición se toma como ejemplo el aumento en el nivel superior no universitario. 

Total nacional de horas 
cátedra en el nivel medio y 
superior no unlversitario 

Se presenta el incremento de horas cátedra. ya 
que en los niveles medio y superior no universi
tario los currículos están organizados por horas 

cátedra y no por cargos docentes. 

1994 1996 

Incremento de tmidades educativas de nive superior 
no tmiversitario por sec or entre 1994 y 96 

Fuente: Red Federal de 
Información Educativa 
Censo Nacional de Docentes 
y Establecimientos 
Educativos 1994. 
Relevamiento Anual 1996. 

1000 
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• Estatal 

• Privada 

1994 1994 1996 1996 
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Incremento de 233.254 

matríctda del nivel 
superior 110 universitario 

por sector entre • Estatal 

• Privada 

1994 y 1996 
1994 1994 1.996 1996 

Total nacional de matrícula del nivel superior 
no universitario por tipo de formación 

Un dato interesante 
que puede brindarse a 

partir de la 
información relevada 

en 1996 es la 
desagregación de la 

matrícula por 
modalidad de 

formación. 

• Docente 255.194 
• Técnico profesional 115.771 
• Ambas 14.383* 

* ~: ·ta tnalrículé:l currt-:>(JuJH.k c1 

l' ldb lt'CillliCIItUS Cd UCéll i\US l¡lll' 

ofreceu etmbus LiJJuS dt · lc,rutal·t6n 

Total nacional de cargos de 
todos los niveles del sistema educativo 

La información ofrecida corresponde al total 
de cargos docentes de todos los niveles. La de
sagregación por nivel no está disponible aún. 
Los cargos de los niveles inicial y primario 
son: directivos (director. vicedirector y psico
pedagogo) . maestros y personal de apoyo (se
cretaria. auxiliares docentes. bibliotecarios. 
etc.). En el nivel medio y superior no universi
tario existen los cargos directivos (rector. vi
cerrector y regente) y personal de apoyo (pre
ceptores. auxiliares. bibliotecal'ios. maestros 
de taller. etc.) 

1994 
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Con Educable 
los chicos están 

pensando en nuevos 
útiles escolares 

--------------------------------------------------~-
Uene 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: O Inicial O EGB O Polimodal 

Instituto al cual ~nenece 

Domicilio 

Provincia Código Postal 

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

iUtilizan Educable? 

Localidad 

Teléfono . Fax 

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

iUtilizan la Guía didáctica de distribución gratuita? 

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

- Produce y comercializa: ~ 
EI!EIII1'J Programas Santa Clara S.A. ~ 

O Se lo utiliza muy poco. 

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



zo-NA DE SERVICIOS 

Esta sección constituye un espacio informativo dirigido a todos 
los docentes del país. Difunde novedades del quehacer educativo: 

jornadas, conferencias, cursos, becas y otros da tos útiles. 
Quienes deseen informar la realización de alguna actividad que 

sea de interés para la comunidad educativa, 

Encuentros 

• La Facultad de Ciencias 
Exactas. Físicas y Natura
les de la Universidad Na
cional de Córdoba organi
za el Seooundo Encuen
tro Trasandino "Plani
ficación, Gestión y 
Evaluación Académica 
en la Educación Supe
rior". Se realizará en la 
ciudad de Huerta Grande. 
Sierras de Córdoba. los 
días 17. 18 y 19 de sep
tiembre. Para mayor in-

deben enviar los datos con dos meses de anticipación a: 

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

(1020) Capital Federal 

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

formación dirigirse al Se
gundo Encuentro Trasan
dino de Educación Supe
rior. Facultad de Ciencias 
Exactas. Físicas y Nawra
les. Av. Vélez Sársfield 

299. (5000) Córdoba o por 
fax al (051 ) 332097. 

• El Centro Municipal de 
Informática de Mercedes 
organiza la IX Muestra y 
el 111 Congreso Regio
nal de Informática a 
realizarse los días 26. 27 
y 28 de septiembre. Los 
organizadores convocan a 
todos aquellos profesiona
les. docentes y público en 
general que deseen asis
tir. Se presentarán traba
jos de participantes y se 
realizarán disertaciones y 

• La Asociación Pirámides organiza el 
Curso de formadores de mediado
res escolares. en la ciudad de Miami. 
Estados Uni¡Jos. del 5 al 13 de enero de 
1998. Será dictado por la Fundación 
Peace Education que es un organismo 
no gubernamental dedicado a la ense
ñanza de métodos no violentos de reso
lución de conflictos. El curso. a dicta r
se en español. consistirá en tres días de 

capacitación. con modernos métodos 
especialmente di señados para docen
tes. psicopedagogos. psicólogos y todo 
aquel relacionado con la actividad edu
cativa. Se realizarán observaciones di
rectas en un instituto donde se practica 
el método. Para obtener mayor infor
mación dirigirse a: Aletheia. Marcelo T. 
de Alvear 963. 1° "2". Capital Tels. (01) 
328-8601/7284/0175. 
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conferencias de especia
listas de distin Las un iver
sidades del país. El día 26 
se tratarán temas de in
formática en general y el 
27 se ded icará a la infor
mática educativa. Para 
mayor información. diri
girse al Centro Municipal 
de Informática. Calle 26 
N° 512. (6600) Mercedes 
(BA). Tel. (0324) 24099 
(de 13 a 17). fax (0324) 
22442. E-mail: dianama
nos@hotmail.com 

• En tre del 2 y el 4 de oc
tubre se rea lizará el IV 
Congreso Nacional de 
Instituciones de For
mación en Educación 
Física. organizado por el 
Instituto Superior de Edu
cación Física de San Juan. 
En esta oportunidad se 
buscará establecer com
promisos colectivos para 
la elaboración de estrate
gias comunes para la 
transformación de la edu
cación física y sus institu
ciones formadoras. Se lle
va rán a cabo mesas de 
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Publicaciones recibidas 
• BPA 2000. NQ 2G. Bole
tín trimfstral publicado 
pnr la llNESCO. Chil!:'. 
~:nfro - marr.o 1997. 

• Brf11rar hoy para padrf's 
.v docf'ntf's. Año 1. Nl! 7. 
Asociación Apoyo a la 
Crfatividad y al TalE-nto. 
Ruf'nos AirPs. Junio 1997. 

• !.a transformación edu
cativa: rf'fundación de la 
f'scuf'la argf'ntina (Perpe
tuo Lf'nt.ijo y otros). San ti
llana. Ruenos Aires. 262 
ré\ginas. 

• Sugerencias para la cla
se de Matemática (José 
Vi llella). Aique grupo edi
tor. Colección Ciencia + 
Docencia. Buenos Aires. 
191 páginas. 

• Boletín de resúmenes 
analíticos sobre educación 
para adultos. Volumen 3. 
Números 1 y 2. Centro de 
Cooperación Regional pa
ra la P.ducación para 
Adultos en América Latina 
y el Caribe. Pátzcuaro. Mi
choacán. México. 1996. 

• !,a residencia de docen
tes: una al ternativa de 
profesionalización. Pro
yecto D.A.R. (Alicia Deva
lle de Rendo). Aique grupo 
editor. Buenos Aires. 

-- ~------------------------------------------~ 
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de propuestas peda
gógicas de preven
ción de enfermeda
des de transmisión 
sexual {del 13 al 24 de 
octubre) destinado a 
educadores de adul tos. 
promotores en sa lud. 
agentes educativos vin
cu lados a program as de 
prevención de enferme
dades de transmisión se
xua l y quienes trabajan 
con poblaciones de mi
grantes. Para mayores 
informes enviar carta a: 
Quinta Eréndida, Av. Lá
za ro Cárdenas s/n°, Colo
nia Revolución . C. P. 
61609. Pátzcuaro. Mi
choacán, México. Tel. 
434 21475, fax 434 
20092. 

• Está abierta la ins
cripción del ciclo lec tivo 
1998 para los siguientes 
cursos: Técnico en 
conducción educati
va. Técnico nacional 
en recreación, Técni
co superior en juego 
y creatividad y otras 
carreras terciarias. Para 
obtener mayor informa
ción sobre éstos y otros 
cursos, dirigirse al Estu
dio Inés Moreno: Virrey 
del Pino 2714. Tel./fax 
785-3273 de lunes a 
viernes de 13.30 a 20. 

Direcciones útiles 
• El Instituto de Edu
cación Física "Prof. 
Federico W. Dickens" 
de la ciudad de Buenos 

Aires ya ti ene su página 
en la Web. Incluye infor
mación institucional so
bre docentes y no docen
tes y la biblioteca. etc. 
La dirección es: http://a
tila. mcye.gov.ar/h
web/mbdick/index.html. 

• Quienes se dediquen a 
la educación inicial 
pueden visitar la página 
h ttp://www2. nora.es/ho
m e/p a q u i 11 o/ P a q u i 
llo.html, confeccionada 
por maestros españoles 
de ese nivel. 

• Hace cinco años que 
en la ciudad de J. V. Gon
zález de la provincia de 
Salta funciona la Biblio
teca Popular Martín 
M. de Güemes. Ofrece 
gratuitamente orienta
ción y asesoramiento bi
bliográfico, préstamo de 
material en sala. heme
roteca. sala de lectura 
infantil y asesoramiento 
y apoyo para la organiza
ción de bibliotecas. Ade
más. rea liza ta lleres y 
cu rsos. Para mayor in
formación dirigirse a: 
Belgrano 420. Tel./fax 
(0877) 21254. J.V. Gon
zález. Depto. de Anta. 
provincia de Salta. 

• El Instituto A.C.E.M. 
(Asociación de Capacita
ción y Educación Mutual) 
A-1 040 que fu ncionaba 
en la calle Méli.ICO 1230. 
Capital Federal. se tras
ladó a su nueva sede en 
Escribano 85, ( 1405) 
Capital Federa l. Tel. 
983-4985. 

:\rt e especial 
El Instituto Arnold Gesell organiza su primer 
concurso Arte Especial dirigido a alumnos de 
escuelas de educación especial. Las bases deben 
retirarse en la sede de la institución. Podrán par
ticipar todos los alumnos de entre 4 y 25-años. El 
tema es libre. no hay límite en la cantidad de tra
bajos por escuela, pero sólo se puede enviar una 
por autor. Las obras se recibirán del 12 al 17 de 
octubre. por correo o personalmente en el hora
rio de 9 a 17. La inauguración y entrega de pre
mios se realizará el día viernes 24 de octubre a 
las 15. Para mayor información y envío de mate
rial dirigirse al Instituto Arnold Gesell , Riobamba 
265/67. (1025) Capital Federa l. Tel. 372-9467. 

~Iisceláneas 

• Desde marzo de 1997 
fun ciona en la ciudad de 
Córdoba la fil ial N2 13 
de la Asociación de 
Docentes de Cien
cias Biológicas de la 
Argentina (A.D.Bi.A) . 
Todos aquellos que de
seen asociarse o pedir 
info rmación pueden ha
cerlo el primer y tercer 
jueves de cada mes de 
18.00 a 19.30 en el De
partamento de Ense
ñanza de la Ciencia y la 
Tecnología de la Facu l
tad de Cienc ias Exac
tas. Físicas y Naturales 
de la Universidad Na
cional de Córdoba: Av. 
Vélez Sársfie ld 299, 
(5000) Córdoba. Tels. 
(051) 332098/099/ 1 OO. 
int. 17. fax (05 1) 
332097. 

• El Museomóvil Dae
dala ofrece a escuelas 
de todo el país progra
mas educativos. talleres 
pa ra colonia de ve rano e 
invierno, feria de cien
cias y arte y asesora
miento de áreas. Para 
obtener información di
rigirse de lunes a vier
nes de 9 a 18 a: Leopol
do Marechal 1374, 92 

"B". (1414) Capital Fe
deral. Tels. 856-8838/ 
901 -7833 y 613-9004. 
fax 61 1-2690. 
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¿Qué es la educación para el trabajo? 
Una educación integrada con el mundo laboral es una deuda pendiente que comienza a 

saldarse. Por qué aumenta la obligatoriedad en la Educación General Básica. El papel del 
INET y de la Educación Polimodal. La función de los TTP. 

Howard Gardner 
El investigador que desarrolló el concepto de Múltiples Inteligencias dialoga con Zon~ 

Educativa sobre las dudas más frecuentes que le plantean los docentes. 

DEMÁS 

~-J~~@J~I) v CIENCIAOO@W 
con el numero de octubre de 



Una iniciativa del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación y de la 

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

por su labor innovadora. 

Los trabajos se reciben hasta el 30 de 
septiembre de 10 a 18 horas en 

Concurso Maestro del año 
Pizzurno 931, 1 er piso, o f. 144 

(1020) Capital Federal 
Argentina 

Ministerio de Cultura 

Prorrogado 
hasta el 

15 de octubre 

y Educación de la N ación ENCYCLOPlEDIA BRITANNICA 



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

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

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

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

I La extensión no deberá sup~rar las 10 (diez) carillas oficio. 

~ Cad_?._copia deberá estar firmada por el docente, el equipo de conducción de la es
. cuela, y avalada por el supervisor correspondiente. 

I7En el trabajo deberán figurar, en forma detallada, las experiencias innovadoras lleva- . 
das a cabo y un seguimiento de su proceso: quiénes fueron los actores involucrados, 
qué indicadores se tuvieron en cuenta, qué reajustes se realizaron a la propuesta ori
ginal, etcétera. 
Se recomienda que el docente adjunte en su presentación todos los dispositivos que 
considere relevantes para ilustrar el proceso de transfOrmación: cuadernos de alum
nos, registros de clases, planillas de estadística, planificaciones, videos, fotos, etcétera:. 

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

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

~El ganador del premio se anunciará el1 o de diciembre de 199l. 
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Suplemento de Zona Educativa 

TEMAS PARA PENSAR • JUNTOS • , 

A mayor 1ntervenc1on, menor 
: :._ · • , La escuela está atravesando una etapa de 

P~eocu pac 1 on cambio. Abandonar el modelo 1 ' burocrático para pasar al paradigma de 

D 
urante mucho tiempo la escuela recla
mó un papel más relevante en la toma 
de decisiones sobre su organización y 
gesti ón. La Ley Federal otorga a cada 
unidad educativa derechos y obligacio

nes que sustentan ese rol protagónico, en tanto 
responsables por el tercer nivel de especificación: 
el institucional. Pues bien, las reglas de juego 
han cambiado, y con ellas también se modifican 
las funciones de los actores que participan de es
t e proceso. 

lo pedagógico ante todo 
Cuando se incorpora este tipo de cambios en las 
instituciones se tiene la sensación de que se va a 
trabajar más, pero la cuestión es trabajar m~or. Y 
trabajar m~or desde el equipo de dirección es fo-, 
calizar su acción como mediadores entre los oqje-· 
tivos pedagóg icos del PEI y las acciones t endien
tes a llevarlos a cabo. Ocuparse prioritariamente de 
los aspectos pedagóg icos a partir de una mirada 
global e integradora es lo que la transformación 
demanda a los directivos. Pero esta ampliación de 
funciones trae apar~ado un riesgo: hacerlo de ma
nera burocrática. Nada más l~os del espíritu de la 
transformación. 

Algu~as estrat~gias 
ae mtervenclon 

Como vimos, las funciones directivas se amplían ha
cia lo pedagógico, redimensionando lo administra
tivo. Pero ¿cómo aumentar el ámbito de interven
ción y a la vez disminuir la preocupación? Tal vez, 
las siguientes estrategias podrán servir como guía: 

+ preguntarse si todas las tareas administrativas 
son necesarias: algunas se podrán eliminar y 
otras delegar; 
+ al haber más decisiones que tomar, hace falta 

la autonomía y la participación supone 
innovaciones en las funciones de los 
actores educativos. Este camino requiere 
de directivos que encaren sus tareas no 
como meros administradores sino como 
artífices de una misión integral. 

generar más espacios para la elaboración de pro
yectos específicos: tanto-·desde el equipo de di
rección como desde el cuerpo docente; 
+ aumentar el contacto con los responsables de 
cada proyecto, en lugar de estrechar vínculos 
personales con cada actor en particular; 
+ delegar tareas entre los integrantes del equi
po directivo, evitando la superposición; 
+ establecer plazos para las acc iones y respon
sabilidades por las mismas; 
+ difundir la marcha actua l del 
proyecto en espacios públicos: 
la comunicación de los logros 
facilitará la incorporación de 
más actores; 
+ trabajar tanto con los que 
quieren participar (asesorarlos, 
guiarlos y orientarlos) como 
con los que prefieren permane
cer aislados (invitarlos perma
nentemente, valorarlos y esti
mularlos); 

((Las funciones . 
directivas se amplían 
hacia lo pedagógico, 
dejando de lado lo 
administrativo. " 

+ elaborar contratos escritos sobre aquello que 
se puede acordar colectivamente, y a la vez ex
pl icitar los ámbitos en los que la normativa no 
permite establecer acuerdos. No se puede acor
dar sobre el cumplimiento de las tareas específi
cas por ~emplo, pero sí sobre cuestiones de or
ganización de las mismas. l!l 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITIJCIONAL -----------------

• • Hacia una conv1venc1a 
S 

egún la definición más sim
ple, "convivir" es "vivir con 
otro estableciendo relacio
nes". Y es obvio que en la 
escuela los actores se rela

cionan cotidianamente, pero no siem
pre estos vínculos se establecen de 
una manera saludable y enriquecedo
ra. ¿Cómo llevar a buen término los 
o~etivos generales del PEI si las per
sonas no conviven de la mejor mane
ra posible? No se trata de dirimir pro
blemas personales, sino de llevar ade
lante una buena convivencia de traba-

Como en un matrimonio, la convivencia educativa 
puede ser gratifican/e o no; pero en la escuela no 
hay divorcio posible: se trata de un compromiso y 
una tarea permanente de las partes. Generar 
vínculos más fuertes es uno de los pilares para 
obtener resultados pedagógicos de calidad. 

jo como premisa fundamental para al
canzar los objetivos pedagógicos for
mulados en el proyecto. Para los di
rectivos, el desafío primordial será la 
creación de espacios de aprendizaje 
más saludables, más espontáneos, 

más abiertos, más transparentes, don
de cada uno sea protagonista y res
ponsable de sus actos. 

Convivencia para 
el acuerdo 

Como en otros temas inherentes a la 
transformación educativa , la democra
tización institucional , y con ella una 

¿Cómo mejoramos la convivencia? 
Si tenemos en cuenta que sólo se cuida lo que se valora, el tema fundamen
tal sería interrogarse sobre la actual situación de convivencia, para determi
nar si prepondera una actitud de cuidado o de descuido, de valoración o de 
descrédito. Para ello, a modo de ~emplo, proponemos las siguientes activi
dades grupales: 
+ Se parte de preguntas como: ¿qué cuidamos en la escuela?, ¿valoramos 

nuestra relación? Se transcriben las respuestas (en grupos o individual
mente). Luego se debaten los puntos consignados mediante la " lluvia 
de ideas". 

+ Para m~orar la calidad de nuestra convivencia: ¿qué puedo hacer?, ¿qué le 
pido a los demás? En este caso los participantes escriben cinco puntos en 
un formulario previamente diseñado y circularizado. 

+ Como paso siguiente, y una vez analizadas y j ustificadas las respuestas, ca
da uno deberá acordar acciones concretas de trab~o para revertir aquellos 
aspectos identificados como "obstacu lizadores" de una convivencia saluda
ble y para reforzar los "faci litadores". La cuestión a responder mediante un 
plan de trabajo sería: ¿cómo hacemos para vencer los puntos débi les y for
talecer los puntos positivos? 

Durante estos encuentros es fundamental que el director propicie un ámbito 
donde los asistentes se sientan cómodos y seguros para expresar sus opiniones, 
para reconocer aciertos y errores, y para diseñar estrategias de m~oramiento. 

Fomentar un buen clima es altamente recomendable, puesto que muchas veces 
al trabajar con estos temas afloran conflictos hasta ahora no desarrollados, in
cluso recriminaciones de índole personal. Desde esta óptica, el director será el 
encargado de focalizar la discusión hacia la tarea, evitando losjuicios descali
ficadores, sin olvidar que una buena mediación posibilita la concreción de 
acuerdos colectivos, aunque más no sea sobre algunos aspectos mínimos. 
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convivencia saludable, no se estable
cen por exigencias ni órdenes buro
cráticas. Hace falta practicarlas... a 
convivir se aprende conviviendo. Para 
ello es primordial contextualizar y sis
tematizar esta temática en espacios 
de intercambio: reuniones, encuestas, 
conversaciones cara a cara , circula
ción de materiales bibliográficos, bu
zones de sugerencias, etcétera . La 
puesta en práctica de herramientas 
que generen una comunicación de ida 
y vuelta propiciará el cambio de acti 
tud necesario para alcanzar acuerdos 
construidos colectivamente. 
En esta búsqueda de acuerdos, los di
rectivos podrán iniciar una tarea de 
diagnóstico para evaluar las caracte
rísticas actuales de la convivencia. In
dagar de dónde se parte es úti l para 
determinar si lo necesario es encarar 
una tarea preventiva o de resolución 
de situaciones conflictivas. En ambos 
casos, el rol directivo será sustancial 
para contener y dar respuesta a las an
siedades y las dudas que se generen, a 
las sem~anzas y diferencias de crite
rios que los actores educativos mani
fiesten durante el proceso. 
Teniendo en cuenta todo lo dicho, si 
la meta es lograr actores protagonis
tas de un espacio de trabajo saluda
ble, es importante que los directivos 
~erzan un verdadero papel de anima
dores pedagógicos, potenciando la 
fuerza del grupo. ¿De qué forma? Al 
gunas pistas: 
+ valorar los aportes que cada uno rea

l iza; 
+ reconocer públicamente los acier

tos y logros; 

·s: 
j 



----------------- PROYECI'O EDUCATIVO INSTITIJCIONAL 

saludable 

"Una convivencia saludable fortalece los vínculos profesionales 
y personales de los actores educativos. " 

+ no ocultar los conflictos, trabajar 
grupalmente las diferencias de va
lores, creencias y metodologras; 

+ generar espacios para la elabora
ción escrita de pautas de conviven
cia compartidas. Comprender y co
nocer al otro, articular espacios de 
diálogo para escuchar y ser escu
chado, para respetar y respetarse, 

son algunos de los criterios que el 
directivo debe tener muy en cuen
ta para promover el protagonismo 
de los actores. 

Lo "saludable" como 
prioridad 

En el tema de la convivencia, como en 
otros aspectos institucionales, no hay 

recetas universa les que sirvan para 
aplicar a cualquier escuela y en cual
qu ier lugar y tiempo. Estamos hablan
do de conceptos relativos que se lle
van a la práctica según el contexto y 
la realidad propia de cada estableci
miento. Sin embargo, no sólo es posi
ble sino que suele ser muy convenien
te pregunt arse acerca de lo que los 
actores entienden por "convivencia 
saludable". A modo de gura, podemos 
convenir que los comportamientos 
más sanos son aquellos que: 
+ estimulan el crecimiento personal; 
+favorecen el cumplimiento de las 

metas colectivas; 
+ producen más bienestar que sufri

mientos. 

((Una buena convivencia 
es premisa fundamental 

para alcanzar los 
objetivos p~dagógicos 

formulados en el PEl " 

Desde este punto de vista, actuar 
desde la dirección en prevención de 
confl ictos impl ica no ir "en contra 
de" si no "a favor de" una mejor ca
lidad de vida. de una ética solidaria 
que contenga las diferencias en un 
marco de proyecto en común. Para 
trabajar en estas cuestiones. es im
portante que los directivos conduz
can el proceso de parti cipación pro
moviendo desde el inicio actitudes 
saludables. Esto último impl ica: 
+ interrogarse sobre la salud de la 

propia institución y darse a la tarea 
de recuperar el protagonismo do
cente; 

+ recuperar la relación y la comuni 
cación con colegas, padres, alum
nos y la comunidad; 

+ crear y defender espacios para la 
evaluación y la planificación con 
criterio auténticamente compar
tido; 

+ elaborar proyectos con act ivo 
protagonismo de los diferentes 
actores. r!) 
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OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN ------------------

Más información 
para mayor calidad 

ño a año, una muestra 
representativa de es
cuelas participa del 
Operativo Nacional de 
Evaluación. La selec-

ción es al azar, lo que garantiza que 
sus resultados valgan para todo el 
país. Existen diversas formas de 
participación que, sin incluir la 
contestación directa de pruebas y 
formularios, permiten a los directi
vos aprovechar este instrumento en 
beneficio de la gestión institucio
nal. De esta forma, el equipo de di
rección podrá contar con una alter
nativa más para orientar el trab'!io 
cotidiano de los docentes. 

De qué se trata 
En el Operativo Nacional de Evalua
ción las escuelas reciben un cuader
nillo por cada una de las asignatu
ras a evaluar (Lengua, Matemática, 
Ciencias Sociales y Ciencias Natura
les). Cada uno contiene una serie 
de pruebas diseñadas por la Direc
ción Nacional de Evaluación del Mi-

"La información que · 
brinda el operativo nacional de 
evaluación es muy útil para generar 
estrategias de mlljoramiento pedagógico." 
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Evaluar pennite contar con datos útiles para 
tomar decisiones. A partir de los resultados 
obtenidos mediante los operativos 
nacionales de evaluación, directivos y 
docentes disponen de más insumos para 
mejorar el rendimiento de los alumnos. 
nisterio de Cultura y Educación de 
la Nación, mediante el trab'!io de 
un amplio equipo de especialistas y 
docentes de todo el país. Una vez 
sistematizados los resultados, este 
instrumento permite obtener infor
mación sobre el rendimiento de los 
alumnos, sus dificultades y proble
mas pedagógicos más recurrentes. 
Como complemento a esta informa
ción, se confeccionan las "Reco
mendaciones Metodológicas para la 
Enseñanza" (elaboradas teniendo 
en cuenta las debilidades detecta
das en la resolución de los ~erci
cios) que llegan a todas las escue
las. 

¿Cómo utilizar los 
datos? 

Con los resultados y las recomen
daciones metodológicas de años 
anteriores, los directivos pueden 
complementar la tarea de evalua
ción institucional. De esta forma, 
es acons~able promover espacios 
de encuentro con el equipo do
cente para : 
+ analizar las consideraciones con

ceptuales y las pruebas de apli
cación. 

+ Determinar qué ~ercitaciones 
pueden adoptarse en el trab'!io 
en el aula para ver la posibilidad 
de incluirlas en las planificacio
nes anuales. 

+ Establecer si los aspectos reco
nocidos como "debilidades peda
gógicas" a nivel macro se eviden-

cian también a nivel unidad mi
cro (en la escuela en particular). 

+ Identificar si los parámetros de 
rendimiento de los alumnos en 
la escuela se deben más a una 
deficiencia en los contenidos 
y/o a la forma de abordarlos. 

+ Incorporar nuevas ~ercitaciones, 
o las mismas que se vienen utili
zando, pero a partir de una pro
puesta metodológica diferente. 

Una vez llevadas a la práctica algu
nas de las alternativas analizadas, 
es conveniente que los directivos 
promuevan estrategias que permi
tan identificar: 
+ m~oras en el rendimiento a par

t ir de la incorporación de nuevos 
~ercicios y metodologías. 

+ Demandas de capacitación de 
los docentes. 

+ Prioridades: ¿Qué áreas presen
tan mayores problemas? ¿Con
viene aplicar estrategias de reso
lución de problemas a una disci
plina por vez, o es m~or "ata
carlas" simultáneamente? 

+ Formas de trab'!io complementa
rio con escuelas de la zona: el 
intercambio siempre favorece a 
la búsqueda de soluciones 

En síntesis, tanto la reflexión como 
la aplicación de nuevos procedi
mientos permitirá a los directivos 
contar con nuevas armas para hacer 
frente al desafío de la mayor cali
dad. El Operativo Nacional de Eva
luación constituye una herramienta 
útil para poder hacerlo.] 



....................................... NUEVOSROLESDDrnCTIVOS 

Transformación en 
organización y gestión 

Tradicionalmente, la escuela se organizó a par
tir de un criterio que puso énfasis en lo buro
crático. De esta forma, la conducción 
centró su accúmar en tareas relacionadas con 
las cuestiones administrativas. La nueva 
escuela demanda otro marco organizativo. 

l 
a escuela, en tanto organización, constituye un sis
tema complejo creado para producir determinados 
resultados. Y para ello se apoya en un estilo de gestión 
que debe contemplar la previsión de acciones para lle
gar a esos fines. 

A partir de la transformación educativa, que enfatiza la autonomía 
institucional, las características de la organización y la gestión 
necesariamente se modifican: el directivo, como conductor natural 
de la escuela, tiene la facultad para generar cambios positivos en los 
elementos de la organización (mediante una gestión más abierta, 
eficiente e innovadora). El instrumento en que se apoya y le sirve 
de ayuda es el PE l. 
De esta forma, los directivos pueden llevar adelante iniciativas que per
mitan abandonar el modelo burocrático, y consolidar una labor insti
tucional transformadora que contemple espacios para la flexibi lización 
de los elementos organizacionales, como resultado de una..,gestión que 
integre esos elementos de manera coherente y dinámica.W 

Modelos de gestión 
BUROCRÁTICA TRANSFORMADORA 

Estilo Basado en la jerarquía y Basado en' la habilidad 
directivo poder por el rol legal y competencia 

que se ocupa para la tarea 

Medjante Por la capacidad para 
Toma de procedimientos la resolución de 

decisiones rigidos y regulados problemas mediante el 
trabajo en equipo. 

Control y Diseño y monitoreo 
Seguimiento cumplimiento de proyectos para 

alcanzar objetivos 

Clima Individualista Colaborativo 

ras de Estructu No existen Múltiples e 
participación imprescindibles 

Comunicación Vertical Horizontal 

Estrategias 
de organización 

Actividades 

"Una organización 
transformadora 
genera mecanismos 
de gestión 
directiva tanto 
estructurales como 
de intervención. " 

Operativas 
de intervención 

A modo de ejemplo, sugerimos la siguiente 
propuesta de trabajo para elaborar entre los 
integrantes del equipo directivo: 
+ Reflexionar sobre aquellos aspectos organi-

zativos que obstaculizan una gestión escolar 
integrada a partir de los objetivos del PEI. 

+ A partir de las distintas posiciones y concep
tos desarrollados, identificar por escrito las 
normativas, actividades y funciones que 
ayuden a concretar esa forma de gestión. 
¿Qué modificarían de estos elementos? 
¿Para qué? 

+ Imaginar y diseñar aquellos pasos que, por 
pequeños que sean, posibiliten una trans
formación institucional (cada uno responde 
a esta consigna desde el lugar que ocupa en 
la escuela) . 

+ Proyectar por escrito acciones para el mejo
ramiento institucional. ¿Qué aspectos de 
mi/nuestro rol cambiaria/mos para llevar a 
cabo una gestión integral? ¿Cómo? 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN -----------------------

E 
xiste una metáfora que al
gunos especialistas utili
zan para graficar la organi
zación escolar tradicional: 
la del "cartón de huevos". 

Desde esta óptica, los actores de
sempeñan sus tareas individualmen
te, cada uno desde un espacio segre
gado. La consecuencia de esta divi
sión es el aislamiento de las perso
nas entre sí, de manera que escasa
mente pueden ver y comprender lo 
que hacen sus compañeros. La clave 
hoy en día es generar estrategias 
desde la dirección para vencer el in
dividualismo, consolidando el traba
jo en equipo como herramienta de 
resolución de problemas. Pero ¿cuál 
es la necesidad del cambio de mode
lo? ¿Por qué es importante pasar del 
individualismo a la colaboración? 

Trabajo en equipo 
Con la transformación educativa, las 
escuelas ganan en autonomía y po
der de decisión, pero este pasqje 
transforma la tarea: no sólo hay más 
contenidos y funciones, sino que se 

Del individualismo 
a la colaboración 
Históricamente se asocia el rol docente como una tarea 
solitaria, y esta concepción se refleja en organizaciones 
que limitan el trabajo colectivo. La transformación 
educativa requiere de actores protagónicos que 
cooperen mutuamente, que articulen sus esfuerzos y 
acciones; en suma, que se comprometan con el desafío 
de una gestión participativa. 

((No es posible trabajar 
colectivamente sin instancias 

de comunicación real. }} 

requiere de modificaciones estruc
turales para responder a mayores 
demandas. Cuando cualquier activi
dad sufre cambios de esta naturale
za, hay que empezar a profundizar 
las fuerzas que hasta ahora perma
necían ocultas, y la colaboración es 
una de ellas ¿Qué pequeños espa
cios de productividad, de interven
ción, de potencialidad, no se usan? 
La colaboración es eso. No es ni una 
moda ni una obligación, sino que es 
una manera de aprovechar recursos 

que aún no se han utilizado al má
ximo. La consolidación del trabqjo 
en equipo puede aportar elementos 
valiosos para fortalecer instancias 
de actuación colaborativas. Desde 
esta perspectiva, es responsabilidad 
de la dirección la creación de estos 
espacios comunes. Pero no alcanza 
con eso: un posterior trabajo de se
guimiento, supervisión y orienta
ción será primordial para garantizar 
que los grupos no sólo encaren una 
tarea reflexiva sino también resolu-

ROLES FAVORECEDORES 
DEL TRABAJO EN 

EQUIPO 
Iniciar 

Registrar 
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Facilitar la comunicación 

Transigir 

Seguir pasivamente 

Disminuir la tensión 

Proponer acuerdos 

Ocultar datos 

Agredir 

Dominar 

Competir 



-----------------------DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
tiva. La conducción debe guiar las 
deliberaciones grupales para la ge
neración de acciones, d~ proyectos 
.donde los participantes se hagan 
cargo de los resultados parciales y 
finales. Además, es importante que 
los directivos tengan en cuenta que 
estas transformaciones necesitan de 
un tiempo para poder darse: gene
rar acciones de intercambio, por pe
queñas que sean, servirá para dis
minuir frustraciones y seguir avan
zando; no importa tanto la veloci 
dad como el rumbo. La clave es ir 
abriendo huecos en el "cartón de 
huevos" para intercomunicarlos. 

De lo artificial a lo 
productivo 

Es una falacia creer que la creación 
de ámbitos comunes asegura la co
laboración. No todo el mundo está 
preparado ni está dispuesto a parti
cipar en esta clase de agrupaciones. 
En este punto es fundamental la ac
titud que adopten los directivos. Por 
un lado para guiar y asesorar a quie
nes voluntariamente quieren partici
par, y por el otro para intentar su
mar a quienes se muestran reacios a 
este tipo de iniciativas. Por eso es 
más fácil incorporar primero a quie
nes desean hacerlo: la difusión de 
los logros alcanzados, por pequeños 
que sean, puede acercar a otros ac
tores que hasta ahora permanecían 
al margen. Si por el contrario, se 
obliga a la participación colectiva, 
se genera lo que se conoce como 
"colegialidad artificial"; se estable
cen vínculos de colaboración sin 
ningún sustento pedagógico, sin 
que exista un proceso de trab~o 
que lleve a objetivos, plazos, accio
nes y evaluaciones ¿Qué nos anima
mos a hacer juntos? Esta podría ser 
la pregunta disparadora. 

Si nceram iento 
y compromiso 

Antes que nada, hace falta tener en 
cuenta que vencer el individualismo 
requiere de un cambio de actitud 
frente a la escuela. Muchas veces el 
individualismo es un lugar de pro
tección desde donde se manifiesta 
una sensación de propiedad: "mis 
alumnos", "mi materia". Pero ¿por 
qué no "nuestra escuela"? Esta pre
gunta perderá sentido en tanto la 

estructura diseñada desde la di
rección no facilite las agrupacio
nes colectivas para la participa
ción real en la toma de decisio
nes. Las estrategias que se gene
ren (en la flexibilización de t iem
pos, espacios y agrupaciones) 
tendrían que tender a romper ese 
sentimiento de propiedad y aisla
miento, para generar compromi
sos permanentes con la vida ins
titucional en general. 

{(La colaboración es una manera 
de aprovechar recursos que aún no 

se han utilizado al máximo." 

"El ol:ljetivo máximo de una gestión 
colaborativa es incorporar a todos los 

actores en la vida institucional. " 

Teniendo en cuenta lo analizado 
previamente, una de las condiciones 
para generar una cultura colaborati
va que instaure sistemática y for
malmente el trabajo en equipo como 
metodología es lograr un nivel de 
sinceramiento ¿Por qué? Porque no 
es posible trabqjar colectivamente 
sin instancias de comunicación real. 
El sinceramiento implica: 
• un espacio de resguardo para que 

los conflictos aparezcan sin el te
mor a una futura censura; 

• buscar alternativas colectivas de 
solución a los problemas; 

• elaborar algunos acuerdos por es
crito donde se incluyan acciones 
colaborativas en las tareas insti
tucionales, tanto a través de pro
yectos específicos, como en el 
trabajo en el aula. 

Roles pos_itivos 
y negat1vos 

Son diversos los grupos que se pue
den conformar: 
• de índole general; 
• de equipos de conducción; 
• de equipos docentes ampliados o 

reducidos. 
La dirección deberá actuar en tanto 
conductor de estos procesos para ga
rantizar el logro de oQjetivos diseña
dos en el marco del PE l. Tanto al par
ticipar de las reuniones como al vin
cularse con los coordinadores e inte
grantes de las mismas, es primordial 
que los directivos tengan en cuenta 
aquellos roles y act itudes que favo
recen u obstaculizan la cohesión y 
productividad del trabqjo en equipo. 
Llevar a la práctica los elementos fa
vorecedores (ver recuadro) será res
ponsabilidad de los directivos. Para 
ello, es fundamental que orienten a 
los coordinadores o responsables de 
aquellos proyectos colectivos que no 
necesitan de su presencia pero sí de 
su supervisión. 
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Cursos 
La Secretaría de Asistencia Técni

ca y Pasantías de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universi
dad de Buenos Aires invita a directi
vos de instituciones educativas a 
asistir a los siguientes cursos : "Co
municación Eficaz", "Management", 
"Contabilidad para no contables" , 
"Motivación y participación" y " Li 
derazgo". Los interesados deberán 
dirigirse a Av. Córdoba 2122, (1122) 
Capital Federal , teléfonos (01) 374-
4472/ 0034/ 1304/2023/ 8331 / 3864/ 
3871, internos 491 al 499. 

C.E'.Fo.R 
• El C.E.Fo.P. (Centro Educativo de 
Formación Permanente) convoca a 
directivos del 3er. Ciclo de la EGB a 
participar de su curso de capacita
ción a distancia: "El hecho teatral: 
un encuentro entre el lenguaje oral y 
escrito", y comunica además que es
tá abierta la inscripción para la 
segunda ed ición de sus cursos: "La 
planificación didáctica: ¿un compli
cado rompecabezas o un organizador 
necesario?" y "La observación: un 
elemento clave para la gestión curri
cular". Para informes e inscripción, 
remitirse a Mercedes 17 56, (1407) 
Capital Federal , tel./fax (01) 566-
3328 o al teléfono (01) 15-412-
3612. Se otorgan becas. 

• El I.S.I.P. (Instituto Superior de 
Investigaciones Psicológicas) infor
ma a integrantes de equipos de con
ducción que está abierta la convoca-
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toria para participar del curso semi
presencial "Formación de Mediadores 
Escolares". El objetivo de esta pro
puesta de capacitación es brindar co
nocimientos del proceso de media
ción, sus características y ventajas 
para la solución creativa de confl ic
tos en las instituciones educativas. 
Para obtener más datos, comunicarse 
con la sede del I.S.I.P. , Viamonte 
1716, 2do. piso, Oficina " 11 ", (1055) 
Capital Federal o a los teléfonos (01) 
373-0604 o fax (01) 37 4-0161 , los 
lunes, miércoles y viernes de 15 a 20 
horas. Se otorgan becas. 

Encuentros 
• Está abierta la inscripción para 
concurrir al "Congreso Nacional de 
Informática Educati va'97", dirigido a 
directivos, pedagogos, profesores de 
informática y demás profesionales de 
la educación e interesados por la ma
teria . Este encuentro se real izará en 
la Ciudad Universitaria de la Ciudad 
de Buenos Aires entre los días 16 y 

18 de octubre. El objetivo de este 
congreso es permitir el enriqueci 
miento a partir del intercambio de 
experiencias en la temática central 
del evento. Para mayor información, 
dirigirse a la Fundación Austral , Fray 
Luis Beltrán 267, (1406) Capital Fe
dera 1, teléfono (01) 632-6036 y fax 
(01) 583-9806 (los lunes, miércoles 
y viernes de 15 a 20 horas) . Se otor
gan becas. 

Formación de formadores 
El Programa Nacional de Capacitación en Organización y Gestión 
para Equipos de Conducción (dependiente del Ministerio de Cultu
ra y Educación) llevará a cabo los Encuentros Regionales "Los Ins
titutos de Formación Docente: una nueva gestión para la innova
ción y el desarrollo profesional" . Para rectores y coordinadores el 
cronograma de reuniones de noviembre abarcará: 
• Región NOA (en la ciudad de Salta) . 
e Región SUR (en la ciudad de Bariloche). 
• Provincia de Buenos Aires (en la ciudad de Mar del Plata). 

Además se informa que ya se iniciaron los encuentros de capacita
ción intensiva para supervisores de la provincia de Chubut. Para 
más datos comunicarse con las oficinas del programa, teléfono (01) 
813-1022, fax (01) 815-6327, E-mail: secret@pncsd.mcye.gov.ar. 
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