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EDITORIAL 

Homenaje 

H 
oy no deseamos hablar de política educativa en esta co
lumna. La desaparición de seis compañeros nos invi ta a 
detenernos en la tarea y reflexionar juntos sobre esta 
inesperada e incomprensible pérdida. Seis compañeros 
nuestros. Ma rcelo Mele, Daniel Reyes. Claudia Meurisse. 

Lil iana Guzmán. Marcos Satz y Viviana Achino venían de trabajar en di
ferentes ámbitos de la provincia de Misiones. Venían de hacer lo que 
siempre hacían: un trabajo comprometido con los docentes e investiga
dores del interior del país. Venían de hacerlo con responsabilidad y 
profesionalismo. Venían con todos sus ideales y la utopía de transfor
mar la realidad educativa de nuestra patri a. Pero la fatalidad se inter
puso. confirmando como tantas veces que donde está el hombre convi
ven la alegría y el dolor. las angustias y las esperanzas. El dolor no tie
ne lími te para sus familiares y amigos. tan solo mitigado por los re
cuerdos y la memoria compartida. 
Muchos son los mensajes que nos dejan. Sus vidas estaban cargadas de 
sentido. Sentido de servicio y respeto. Sentido de esperanza y futuro. Sen
tido de pertenencia al país y a su gente. Muchos son los proyectos que 
ellos soñaron y que debemos continuar y concretar. Ése será nuestro ma
yor compromiso y mejor homenaje a los compañeros que hoy nos faltan. 

L -,...,... . ... 

Susaua Dccibc 

Ministra de Cul/ura y Educación de la Nación 
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Educación para el trabajo 
Ya no alcanza con dominar una ocupación específica: lo que está en 

juego es la capacidad de aprendizaje rápido de una variedad de 
tareas. Es necesario pasar de las calificaciones a las competencias, 

y la educación es la herramienta para lograrlo. 
Página 28 

El yin y el yang en la 
educación asiática 

Oriente muestra dos caras: una, desarrollada 
y moderna; y la otra, inmersa en la 

pobreza. Hay que buscar la respuesta a esta dualidad en sus 
sistemas educativos. 

Página 52 

Funcionarios 
capacitados 

El Programa de Formación 
y Capacitación para el 

Sector Educación 
(PROFOR) capacita a 

funcionarios y técnicos 
nacionales y provinciales 

relacionados con la 
educación.· 
Página 48 
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Un nuevo Operativo 
Se está realizando el 5º Operativo 

Nacional de Evaluación con el 
que se avanza en la medición de 
la calidad de la Educación. Tanto 

en este número de 
Zona Educativa como en 

Zona Dirección se aborda este 
tema desde distintos aspectos. 
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CORREO E~TRE LECTORES 

Este Correo entre lectores busca ser el punto inicial de un fluido intercambio entre 
distintas escuelas y docentes de todo el país. Para eJJo no tienen más que 

enviar sus cartas a la dirección indicada, contando cómo están llevando a cabo la 
transformación educativa, sus actividades, proyectos y opiniones. 

EGB 3 E' ZON.\ 
RUt\LE 

Revista Zona Educativa: 
La escuela rural Paula Al
barracín. del paraje Paso 
de Vélez. sito a 15 kilóme
tros de P~lar. provincia de 
Córdoba. se propu so im-

Revista "Zona Educativa" 
Sección Correo entre Lectores 

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

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

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

plementar el tercer ciclo 
de la Educación General 
Básica. dentro del marco 
de la Ley Federal de Edu
cación que alienta la bús
queda de formas de orga
nización escolar flexibles. 
Para ello nos reunimos 
docentes. profesionales 
del I.N.T.A .. miembros de 
la Federación Agraria Ar
gentina. productores y ve
cinos. En con junto elabo-

ramos un plan piloto en el 
que intentamos incorporar 
la educación no formal a 
los programas regulares 
de enseñanza. como medio 
de lograr la integración 
entre educación. trabajo y 
vida cotidiana. Deseába
mos trabajar con propues
tas curriculares cuyos 
ejes integradores fueran 
los procesos productivos. 
que incluyeran nociones 

Zona Educativa (l» Octubre de 1997 

de ecología . aprovecha
miento sustentable de los 
recursos locales e infor
mación y conocim ien tos 
tecnológicos. indispensa
bles para que nuestros ni
ños logren una inserción 
social y laboral dignas. 
Propusimos nuestro plan 
al Ministerio de Educación 
de la provincia de Córdoba 
donde tuvo muy buena 
acogida y nos pu simos en 



contacto con el Plan So
cial Educativo, donde nos 
informaron sobre el Pro
yecto 7, para el fortaleci
miento de la educación ru
ral, en el marco legal de la 
resolución 1149/96. En el 
Plan Social Educativo des
cubrimos un competente 
grupo de técnicos que ha
bían diseñado materiales 
curriculares a partir de 
los CBC de las distintas 
áreas y previsto una orga
nización que contemplaba 
perfectamente nuestras 
necesidades. Nuestra es
cuela fue incluida en el 
Plan Social Educativo por 
un acuerdo con la provin
cia y recibimos los cua
dernillos de estudio. una 
completa biblioteca. mate
riales para el laboratorio y 
la huerta. así como aseso
ramiento pedagógico y un 
marco comprensivo para 
nuestros problemas espe
cíficos. El ministerio pro
vincial apoyó fuertemente 
el proyecto nombrando 
una maestra tutora. reno
vada por un curso anual 
de formación docente. De
bido a los límites presu
puestarios. pedimos cola
boración a un grupo de 
profesores itinerantes que 
trabajan ad-honorem. a la 
Municipalidad de Pilar y a 
una empresa cerealera de 
la zona. Queremos trans
mitir nuestro optimismo a 
otros padres y docentes 
del campo, con los que 
compartimos problemas y 
esperanzas. La presente 
propuesta pretende ser 
una solución real al prin
cipal problema del medio 
rural: la despoblación pro
gresiva. Una educación 

que brinde salidas labora
les acorde al lugar de per
tenencia, evitará el desa
rraigo y posterior éxodo 
de adolescentes y jóvenes. 
que en otro caso termina
rían por sumarse al cor
dón de marginados que ro
dea a las pequeñas y gran
des ciudades del país. 

Lic. Maree/o H. Scelso 
Casilla de Correo 13 
(5960) Río Segundo 

Prov. de Córdoba 
Tel. (0572) 23013 

DIFL~DIR 
coxocr~nE;\TO 

A la revista Zona Educa
tiva: 
( ... ) Es reconfortante para 
los educadores saber que 
el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación 
conoce y apoya nuestra la
bor. cuyo fin primordial es 
el de tratar de dar un ma
tiz distinto pero eficaz a la 
formación integral de la 
persona. preparándola pa
ra actuar en todas las cir
cunstancias que se le pre
sentaren como lo determi
na la Ley Federal de Edu
cación y de acuerdo con 
las distintas demandas de 
la sociedad actual. El per
sonal de la institución an
hela profundamente que 

este segundo ejemplar sea 
capaz de cubrir algunas de 
las expectativas que el Mi
nisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación ( ... ) ha 
confiado a la docencia ar
gentina ( ... ). 

Jrma Ruiz de Argibay 
Colegio Secundario 

Independencia 
Fray Ignacio Aguirre 

3400 
(4200) Santiago del 

Estero 
Prov. de Santiago del 

Estero 

. -. ' ·.. - - .. 

. .$. 
..:-~le 

M\ESTRAS 
.\JJ Al\QlE 

Al staff de la revista Zona 
Educativa: 
Pertenecemos a una de 
las tradicionales escuelas 
confesionales de este país 
( .. . ). Nuestra ciudad se 
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: 

llama San Justo. queda a 
1 00 kilómetros al norte de 
Santa Fe capital. Es un lu
gar donde viven dos maes
tras -Graciela Carotti y 
Beatriz Faisal- ( ... ). Jun
tas comenzaron a maqui
nar el cambio y( ... ) se die
ron cuenta de que las co
sas debían resolverse des
de el quehacer cotidiano, 
con una postura que estu
viera respaldada por el 
estudio. el estudio y el es
tudio. en primer lugar: 
apertura, ganas. coraje y 
perseverancia para con
ceptualizar la teoría. en 
segundo lugar. ( ... ) Hace 
ocho años trabajaban co
mo maestras paralelas en 
un 4° grado; se encontra
ron con una periodista que 
les siguió la corriente. les 
cedió un espacio en la ra
dio y así amontonaron a 
los sesenta alumnos en un 
estudio de radio para con
tactarlos con el medio. 
Fue tan mágico este en
cuentro que se enamora
ron de la radio y comenza
ron una experiencia muy 
enriquecedora: producien
do y conduciendo progra
mas que se llamaban 
"Tiempo para nosotros·· y 
"Despertando al periodis
mo infantiL Ellos hacían 
todo ( ... ). Los programas 
se emitían en horario ex
traescolar; las casas de 
las maestras eran las au
las. porque sugerir en ese 
momento la posibilidad de 
que ellos se expresen li
bremente y trabajar así 
dentro del sistema era al
go bastante ··toco·. De to
dos modos se desarrolla
ban los temas curricula
res. ( ... ) Como la radio les 



parecía poco se metieron 
también con la televisión 
en programas producidos 
por alumnos de l ll a 7a gra
do, partiendo de la hipóte
sis de trabajo de que los 
chicos a través de la inves
tigación y los reportajes 
iban generando un mensa
je y finalizaban con sus 
propias conclusiones. ( ... ) 
Luego surgió el periódico 
escolar "La oreja chismo
sa-. ( ... ) Cuando trabaja
ban como maestras parale
las en 22 grado. hace tres 
años. tenían que desarro
llar el tema "Los medios de 
comunicación-. entre ellos. 
el cine. A todos les agarró 
una gran nostalgia porque 
la ciudad no tiene más cine 
ya que fue reemplazado 
por un supermercado. Esto 
fue el disparador para ar
mar su propio cine con el 
estreno de una película 

producida por 
los mismos alumnos. Así 
surge el proyecto donde in
tegran todas las áreas y 
como estaban trabajando 
el tema de la violencia de
cidieron armar el guión de 
la película. ( ... ) Estrenaron 
la película -Juego sucio ... 
( ... ) 1bdos los proyectos los 
hacen sin dinero: en este 
caso la psicopedagoga fil
mó y compaginó: el Banco 
Bica les prestó la pantalla. 
cobraban un peso la entra
da y con lo recaudado se 
compraron una biblioteca 
ambulante. ( ... ) Al año si
guiente ( ... ) decidieron ha
cer otra película ( ... ) -No
sotros ... abuelos ... ( ... ) La 
estrenaron con éxito total 
( ... ) y debió ser proyectada 
para otras escuelas. ( ... ) 
Despué.s de esto publica
ron con este grupo un libro 

que se llamó "Disparachi
cos- en el que contaron sus 

experiencias. ( ... ) To
das estas 
actividades 
sirv i er on 
para desa
rrollar y glo
balizar los 
contenidos y 
también para 
evaluar el pro
ceso de apren-
dizaje. ( ... ) El 
año pasado te
nían 3a grado y 
el tema era la 
historia de nues-
tra ciudad. En San 
Justo hay dos li
bros de historia. 
pero los pequeños 
alumnos coincidie-
ron en que a nuestra 

ciudad le faltaba un libro de 
historia para la edad de 
ellos y así surgió "Una his
toria Minichiquigrande ... 
Este año después de refle
xionar se dieron cuenta de 
que la historia de la ciudad 
fue relatada a medias por
que los aborígenes queda
ron afuera, ya que la histo
ria se empieza a contar des
de los inmigrantes y así de
cidieron editar otro libro 
que se llamará -un tablero 
de sueños-. 

Marta F. de Vegetti 
Escuela Particular fVl 

1107 "Urbano de kion-
do del Niño Jesús" 

Av. kiondo 2584 
(3040) San Justo 
Prov. de Santa Fe 

Tel. (0498) 27225 
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CONCLENCL\ 
TR \\SFOR.\l\DOR\ 

A la revista Zona Edu
cativa: 
Me dirijo a Ud. a los efectos 
de poder en primera instan
cia agradecer la tarea no 
fácil del Ministerio de Cul
tura y Educación de la Na
ción ( ... ) de estar abriendo 
caminos que posibiliten una 
verdadera transformación 
educativa. a partir de con
ceptos básicos como lo son 
la descentralización y uni
formidad. y promoviendo el 
crecimiento institucional y 
de las prácticas escolares 
en favor de mejorar la cali
dad de la educación. desde 
la autonomía institucional. 
( ... ) La revista Zona Edu
cativa para nosotros como 
docentes o equipo de con
ducción ha sido realmente 
un instrumento educativo 
eficaz. de calidad. con cons
tantes artículos de actuali
dad. que nos ayudan a cre
cer tanw en nuestra forma
ción profesional como per
sonal. A su vez. recurso in
dispensable para la capaci
tación. formación y actuali
zación en función de la 
transformación educativa. 
favoreciendo desde ese lu-
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gar. el proceso pedagógico 
didáctico. Un maestro ca
pacitado permitirá generar 
prácticas educativas autó
nomas. significativas y so
cialmente válidas que mejo
ren la calidad de la educa
ción que en nuestro esta
blecimiento educativo se 
brinda( .. _). 

Sill'ia S. Stekar 
Jardín de Infantes f\1 

23 "Huepil" 
Sarmiento 411 Centro 

(8300) Neuquén 
Prov. de Neuquén 
Tel. (099) 23730 

MÁS CHICOS EN 
EL MEDIO 

Al staff de la revista Zona 
Educativa: 
Tengo el agrado de dirigirme 
a esa prestigiosa revista a 
los fines de informarles que 
en la Escuela Joaquín V 
González. establecimiento a 
mi cargo, en base a un pro
yecto elaborado con ideas, 
dirección y programación de 
la que suscribe, funciona la 
FM Sol en el 90.5 del dial. 
ubicada en la localidad de 
Luca, centro de la provincia 
de Córdoba. ( ... ) Con fines 
educativos y en forma comu-

Alumnos de la Escuela Joaquín V. González hacen FM Sol. 

nitaria, los alumnos de la es
cuela -que es primaria- rea
lizan los programas. La FM 
fue inaugurada el 14 de sep
tiembre de 1996 y desde su 
inicio funciona de 8 a 21 con 
programaciones diversas y 
con el auspicio de comercios 

y empresas locales y de la 
wna. Con este proyecto se 
propuso capacitar a los 
alumnos. quienes elaboran y 
emiten los programas. fami
liarizándose con los proble
mas de la comunidad. La FM 
tiene un alcance aproximado 

GRACIAS A TODOS 

de 27 km. Thmbién se reali
zan ·encuestas y reportajes 
cqn equipo móvil, saliendo al 
aire simultáneamente por el 
teléfono N2 (053) 872049. 
aparato instalado para tal 
fin. Coh esfuerzos de la coo
peradora escolar y la comu
nidad toda: entre ellos el in
tendente municipal, Sr. Os
valdo Arieti, que obsequió la 
consola de sonido y el Sr. 
Gabriel González. quien rea
lizó la instalación en forma 
gratuita ( ... ). 

Neda Rosa Chiabo 
Escuela "Joaquín V. 

González" 
9deJuHo 350 

(5917) Luca 
Dpto. de Gral. 

San Martín 
Prol'. de Córdoba 

Para poder publicar y agradecer todas las cartas que llegan cada mes a la revis
ta Zona Educativa, esta sección debería tener muchas más páginas. Centenares 
de docentes envían correspondencia solicitando más números de Zona Educati
va -que por el momento no es posible enviar-, otros materiales o simplemente pa
ra expresar la satisfacción que les produce recibir esta revista. Algunos de ellos 
son: Centro Educativo Joan Miró (Córdoba, Prov. de Córdoba); Centro de Educa
ción Agropecuaria N2 3 (Mallín Ahogado, Prov. de Río Negro); Norma E. Flores (Co
lonia Marina, Prov. de Córdoba); Escuela D.F. Sarmiento (San Carlos Centro. Prov. 
de Santa Fe); Primera Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N2 1254 (Rosario. Prov. 
de Santa Fe); Nancy Nicolau (Córdoba. Prov. de Córdoba); Facultad de Agroindus
tria. U.N. del Nordeste (Pte. R.S. Peña, Prov. del Chaco); Escuela Municipal de 
Formación Profesional N2 7 (La Tablada, Prov. de Buenos Aires); Facultad de Ar
tes. U.N. de Tucumán (San Miguel de Tucumán. Prov. de Tucumán); Escuela N2 
1198 "General José de San Martín" (Venado Tuerto. Prov. de Santa Fe); Jardín de 
Infantes Municipal N2 1 (Grand Bourg, Prov. de Buenos Aires); Biblioteca Popular 
Obispo Esquiú N2 749 (Belén, Prov. de Catamarca); Escuela N2 162 "Cacique Cam
bai" (Tartagal, Prov. de Salta). 
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PREGUNTAS Y , 

En esta edición Zona Educativa publica respuestas a dudas sobre el rol de los docentes en el 
primer ciclo de la EGB y las áreas de educación artística y formación ética y ciudadana. 

P: Me gustaría tenga la 
amabilidad de facili
tarme información re
lacionada con Educa
ción Artística. Seria in
teresante que se pue
dan editar proyectos 
realizados en el área 
estético expresiva. 

Maria Alejandra Gaitán 
Santa Fe 

Prov. de Santa Fe 

Revista 11Zona Educativa" 
Sección Preguntas y Respuestas 

Piuurno 935 - ler. piso, olicina 144 
(1020) Capital Federal 

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

R: La novedad que intro
duce la transformación 
educativa en este tema 
tiene que ver fundamen
talmente con la concep
ción de qué es la estética 
o el arte y qué lugar tie
ne hoy en la cultura de la 
sociedad. La propuesta 
de contenidos vigente 
hasta ahora daba sólo un 
lugar a las bellas artes, 
con toda la connotación 
que este término tiene. 
Señalando sólo algunas 
de las connotaciones de 
esta concepción clásica 
podemos decir que se la 
define por ser una activi
dad para "artistas" en
tendidos como seres es
pecialmente dotados, y 

que, por otro lado, no se 
la comprende integrada 
al quehacer cotidiano si
no más bien como parte 
del tiempo libre del ciu
dadano común. Final
mente hay que reconocer 
que la propuesta actual 
restringe la formación 
artística sólo a algunos 
campos concretos (músi
ca, dibujo, pintura) des
conociendo la amplitud 
del lenguaje y discipli
nas artísticas contempo
ráneas. 
Tratando de enfrentar al
gunos de estos temas, la 
concepción de educación 
artística que se ha acor
dado en los CBC (de to
dos los niveles) redefine 
muchos de estos aspec-
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tos. Se trata de incluir 
en la formación del edu
cando la perspectiva de 
lo estético y del arte co
mo una dimensión de la 
cultura contemporánea. 
Por esto se habla de Ar
te, Diseño y Comunica
ción en la orientación 
del Polimodal que se re
fiere a este campo . Hoy, 
lo artístico conserva la 
dimensión de disfrute y 
creatividad propia de las 
bellas artes, pero agrega 
a ésta una dimensión de 
participación en la vida 
cotidiana de las perso
nas. Al contrario de la 
situación anterior, en 
que formarse en arte era 
no compatible con el em
pleo, hoy tener campe-



tencias artísticas (en di
seño, composición, dibu
jo, letras. etc.) habilita 
para una cantidad innu
merable de empleos. 
Por otro lado, cada vez 
más lo artístico como ac
tividad creadora o como 
empleo supone compe
tencias tecnológicas o 
informáticas. Desde el 
panel de control de luces 
o de sonido que acompa
ña un espectáculo hasta 
la composición de músi
ca electrónica o las op
ciones de cámaras foto
gráficas, de video o de 
cine que producen efec
tos estéticos diferentes, 
hace pensar que la anti
gua clasificación de las 
artes dentro del campo 
de las humanidades debe 
ser reformulada y que se 
requiere incorporar en 
la formación artística 
muchos más conocimien
tos de física, matemática 
o historia de lo que se 
hacía hasta ahora. 
Creemos con usted que 
el área artística requiere 
de una revisión y una 
profundización teórica, 
teniendo en cuenta los 
últimos aportes que dis
tintos investigadores de 
este campo y de otros 
han efectuado, particu
larmente en esta última 
década. 
A partir de la reformula
ción del Sistema Educa
tivo Nacional, la Educa
ción Artística tiene una 
presencia permanente. 
comenzando en el Nivel 
Inicial, extendiéndose a 
lo largo de toda la EGB y 
del Polimodal. Los con
tenidos se desarrollan 
en el capítulo de Lengua-

jes Artísticos y Comuni
cacionales y particular
mente en el Nivel Poli
modal dentro de la Mo
dalidad "Comunicación, 
Artes y Diseño". Esto re
vierte una situación his
tórica poco comprometi
da con este campo que 
propende a la formación 
integral de nuestros chi
cos y jóvenes, tal como 
lo expresa la Ley Fede
ral de Educación. 
En cuanto a la posibili
dad de publicar proyec
tos del área, también de
searíamos contar con 
esos materiales para po
nerlos en conocimiento 
de todos los educadores 
del país. 

P: ¿Puede haber un 
docente responsable 
de cada una de las 
áreas, atendiendo por 
ejemplo, a 12 , 22 y 32 
grados? Un niño de 
primer grado no pue
de estar a cargo de 
tantos docentes. Uno 
que dé Matemática en 
el primer ciclo, otro 
Lecto-escritura, otro 
Ciencias, etc.: ¿es 
así?, o el hecho de 
ser el niño el que se 
mueve, cambiando el 
espacio, se va ubican-

do y relacionando con 
distintos adultos, sin 
mayores problemas y 
que, en todo caso, de
pende del trabajo que 
tiene que ir realizan
do el docente, para 
favorecer la adapta
ción? 
Maria Lucrecia Pontte 

Oncativo 
Provincia de Córdoba 

R: La organización del 
trabajo por áreas en el 
Primer Ciclo de la EGB 
constituye una modali
dad de organización de la 
enseñanza poco difundi
da en nuestro país. En 
principio, no hay ele
mentos que nos permitan 
rechazar de plano esta 
forma de trabajo. Se tra
ta de algo que puede ser 
experimentado siempre 
que se cumplan con algu
nos requisitos: 

+ En primer lugar, supo
ne que los docentes 
que compartirán las 
secciones han realiza
do una intensa puesta 
en común de una serie 
de criterios pedagógi
cos, respecto de las 
formas de trabajo. rit
mo de enseñanza, há
bitos a promover, etc. 
Debe existir un acuer
do muy sólido tanto de 
las expectativas de lo
gro como de las pau
tas de funcionamiento 
y relación que se pro
ponen desarrollar. 

+ En segundo lugar. de
be funcionar cotidia
namente un espacio 
de intercambio, de in
formación, planifica
ción, ajuste y evalua-
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ción entre los/las do
centes involucrado
s/as en la experien
cia. 

+ Por último, algún 
miembro del equipo 
directivo o del equipo 
docente de la institu
ción, técnicamente 
capacitado, deberán 
funcionar como ase
sor, efectuando el se
guimiento pormenori
zado de la experien
cia, dado que se trata 
de una experiencia 
institucional, y no de 
un trabajo que depen
da exclusivamente de 
los docentes involu
crados. 

Un aspecto que debe ma
nejarse con prudencia es 
el de la rotación de los 
espacios. Esto puede im
plicar un factor que los 
chicos del Primer Ciclo 
no siempre pueden ma
nejar con facilidad. Qui
zá lo mejor fuera comen
zar el trabajo con la pro
puesta de docentes por 
área y sólo después pen
sar en otro tipo de orga
nización del espacio y de 
los tiempos. Lo que debe 
guiar las decisiones es 
la evaluación respecto 
de los logros que efecti
vamente alcancen los 
alumnos. En suma, quizá 
lo que convenga en este 
caso sea una adecuada 
combinación de experi
mentación y de pruden
cia. Y avanzar paso a pa
so, evaluando los datos 
objetivos -resultados de 
aprendizaje, promovidos, 
repitentes- y las opinio
nes de padres y alumnos 
que la experiencia vaya 
aportando. + · 
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omo parte del home
naje a todos los maes
tros del país en su 

día. el 11 de septiembre. la 
ministra de Educación. Lic. 
Susana B. Decibe. anunció el 
lanzamiento del programa 
Biblioteca Profesional Do
cente. Este emprendimiento 
tiene como objetivo lograr 
que todos los docentes del 
país accedan a una excelente 
bibliografía para poder com
pletar su proceso de actuali
zación. Se trata fundamen
talmente de generar una ba
se de equidad para todo do
cente. viva donde viviere. Es
te programa va a atender la 
provisión de libros y materia
les didácticos especializados 
de maestros. profesores. di
rectores y supervisores de 
todo el país. En 1997. primer 
año del Programa. llegará a 
la totalidad de estableci
mientos de Nivel Inicial 
(13.800), a todas las escue
las que están atendiendo el 
primero y segundo ciclos de 
la Educación General Básica 
(35.400). y a 3.000 que 
atienden el tercer ciclo de 
Educación General Básica y 
Polimodal ya que. en esta pri
mera etapa, se trata de esta
blecimientos de las provin
cias de Buenos Aires y Cór
doba que ya han iniciado la 
aplicación del EGB 3. Esta 
primera etapa del programa 
abarca también a 40.000 
equipos de directores y 3.000 
supervisores de todo el país. 
Envíos periódicos anuales 
irán ampliando la Biblioteca 
Profesional Docente de cada 
escuela. Estará compuesta 

Doce, te 
por colecciones de libros que 
fueron seleccionados tenien
do en cuenta los nuevos Con
tenidos Básicos Comunes y 
materiales de los proyectos 
de capacitación a cargo de la 
Red Federal de Formación 
Docente Continua. Las es
cuelas de Nivel Inicial y de 

• SIO es 
primero y segundo ciclos de 
EGB recibirán el mismo jue
go cada cinco docentes. En 
el caso de las instituciones 
que atienden EGB 3 y Poli
modal tos grupos de libros se 
repetirán cada 1 O docentes. 
Esta distribución se ha pen
sado para evitar dificultades 

De izquierda a der echa: la subsecretaria de Evaluación 
Educativa, Pro!. Hilda Lanza; el wceministro de Cultura y 
Educación, Dr. Manuel García Solá; la ministra de Cultura 
y Educación, l.ic. Susana Decibe y la subsecretaria de 
Programación Educativa, l.ic. Inés Aguerrondo. 
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en la consulta permanente y 
el acceso a la bibliografía del 
equipo docente de un esta
blecimiento. Con esta biblio
teca profesional muchos do
centes tendrán acceso direc
to por primera vez a obras 
especializadas de distintas 
disciplinas publicadas en el 
país y en el exterior. 
La compra total será de 5 mi
llones de libros. En la prime
ra etapa, entre los meses de 
septiembre y noviembre. se 

enviará el primer 
millón y medio de 
libros. El próximo 
año. en la segunda 
etapa. la compra 
será de 1.800.000 
libros y en la terce
ra etapa en 1999. 
1. 700.000 libros. 
El programa pre
vé, además. que 
los propios docen
tes puedan solici
tar bibliografía de
terminada al Mi
nisterio de Cultu
ra y Educación de 
la Nación. 

Concurso "Docente 2000" 
or segundo año con
secutivo la Bibliote
ca Nacional de 

Maestros realiza el concurso 
Docente 2000. Los ganado
res del primero, 1997. son 
Adrián Gustavo Ramírez. 
profesor de informática de la 
Escuela Nu 4-035 ·Julia Silva 
de Cejas" de Vista Flores. Th-

nuyán. Prov. de Mendoza; 
Claudia Paredes de la la Es
cuela N2 95 "Almirante Gui
llermo Brown" de San Pedro. 
Prov. de Jujuy; Miriarn Men
doza de la Escueta N° 935 de 
Campo Mendoza. Los Laure
les. Prov. de Santa Fe: Susa
na Rena y Adriana Schmutz 
de la Escueta Nº 1-1 29 
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"Combate de Potrillos" de 
Uspallata, Las Heras. Prov. 
de Mendoza: César Portalup
pi del EPET N° 15 "Ing. A. 
Mercau" de Villa Mercedes, 
Prov. de San Luis. El premio 
consiste en una colección de 
libros sobre educación dona
dos por diferentes editoriales 
de nuestro país. 



e 1 .. \ s 

Página Web del Ministerio de 
Cultura y Educación. 

1 11 de septiembre 
pasado la Academia 
Nacional de Educa-

ción entregó el Premio Do
mingo Faustino Sarmiento 
1997. Éste es el primer año 
que se realiza ese concurso 
destinado a investigadores 
en Educación de todas las 
edades. El primer lugar re
sultó desierto. El segundo 
premio lo obtuvo la Dra. Ana 
Cambours de Donini. funcio
naria del Ministerio de Cul
tura y Educación de la Na
ción. que presentó un traba
jo denominado Las nuevas 
formas culturales y la cultu-

El Ministerio en la red 

E 1 sitio que el Minis
terio de Cultura y 
Educación tiene en 

Internet fue seleccionado 
como uno de los mejores 
del país por la publicación 
1000 Sitios Web editada 
por la revista PC Magazine. 
Desde 1995 el Ministerio 
de Cultura y Educación tie
ne un lugar en Internet: 
una página Web cuya direc
ción es: httpJ/www.mcye
.gov.ar. Allí los usuarios 
pueden acceder a innume
rable cantidad de informa
ci6n sobre educación y es
pecialmente documentos 
sobre la transformaciÓn. 
Los contenidos están clasi
ficados en: información so
bre la estructura y organi-

zación del Ministerio de 
Cultura y Educación con 
sus dependencias, funcio
nes y responsables. Censo 
Nacional de Docentes y 
Establecimientos, estadís
ticas provinciales. infor
mación del Mercosur edu
cativo, acceso a la Red de 
Información Educativa del 
Ministerio. datos sobre 
planes. programas y pro
yectos. acceso a la Red 
Federal de Formación Do
cente Continua. sus pro
gramas. normativas y 
ofertas de capacitación de 
todas las provincias. docu
mentos del Consejo Fede
ral de Cultura y Educa
cion. etc. 
Además. es posible acce-

der a los CBC. a los dise
ños curriculares provin
ciales. a una versión digi
tal de la revista Zona 
Educativa y a servicios 
de otras áreas del Minis
terio de Cultura y Educa
ción como la Biblioteca 
Nacional del Maestro. el 
INET. la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología. 
Todas las escuelas que lo 
deseen pueden solicitar 
"Hospedaje Web .. . un es
pacio dentro de la página 
o sitio del Ministerio de 
Cultura y Educación de la 
Nación para poder publi
car sus proyectos y expe
riencias en la mayor base 
de datos e información del 
mundo. que es Internet. 

Premio a la investigación 
ACADEMIA 
NACIONAL 
de EDUCACION 

~ -- ---.·, ·_¡ • 
• , .. 1 ' • .,.,. 
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El presidente de la Acadenúa 
Nacional de Educación, Avelino Porto, 
junto a dos de Jos ganadores: la Dra. 
Ana Cambours de Donini y el Lic. 
Fabio Esteban Se/eme. 

mediadora crítica 
de la cultura en el 
marco de un fin 
de siglo signado 
por las transfor
maciones cultura
les. También reci
bieron menciones 
especiales Jorge 
Huergo Fernán
dez y el Dr. Ge
rardo Adrián Suá
rez. Paralelamen
te se realizó el 

ra de la escuela. Su propósi
to es abrir un debate sobre 
el papel de la escuela como 

concurso corres
pondiente al Premio Acade
mia Nacional de Educación. 
que existe desde 1994, diri-
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gido a investigadores jóvenes 
(menores de 40 años). Este 
año. el primero y segundo 
premios resultaron desiertos. 
Sólo se entregó una mención 
al Lic. Fabio Seleme. 
La Academia Nacional de 
Educación tiene como obje
tivos promover la creativi
dad y la innovación en ma
teria educativa y vigilar el 
cumplimiento de los valores 
y principios fundamentales 
expresados en la Constitu
ción Nacional. Sus miem
bros son las personalidades 
más destacadas del ámbito 
educativo del país. 
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Entrevista, 
no interrogatorio 

Las entrevistas que los docentes hacen 
cada año a los padres son parte 

importante en la elaboración de la 
estrategia de trabajo en el aula. Para 

que sean una contribución eficaz al 
diagnóstico de aula y a la elaboración 
del PE!, resulta necesario encontrar 
nuevos enfoques para recabar datos 

verdaderamente significa ti vos. 

U 
na vez que los padres ano
tan a su hijo en la escuela 
que han elegido. lo prime
ro que los docentes deben 
hacer es llamar al papá y 

a la mamá para realizar lo que se co
noce como "entrevista inicial". Ésta se 
hace básicamente por dos razones. Pa
ra la institución. lo que se quiere es co
nocer al alumno a través de su familia 
y establecer un vínculo con ella. Para 
los padres. es una ocasión de contac
tarse directamente con el docente que 
va a estar con su hijo durante todo el 
año y de contarle sus ex-

El Jardín de Infan tes f.\'J1 52 de Barilocl1e trabaja11do sobre u11a 
pr opuesta para vh1cular a la familia COII el Jardín. 

pectativas. lo que espe
ra de él y de la escuela. 
Otro objetivo es que la 
familia conozca algo 
más sobre la escuela y 
las tareas que se desa
rrollan en este nivel ini
cial. Muchas veces. qui
zá porque así ha sido su 
propia experiencia. al
gunos piensan que la 
única función de este ci
clo es que los chicos se 
socialicen y jueguen, 

"L 

desconociendo todo el trabajo que se 
realiza en la salita. Hacer entender a 
Jos padres la importancia de la educa
ción inicial. es clave para lograr una 
mayor valoración de la labor docente. 

Datos significativos 
No existen reglas acerca de lo que se 

debe preguntar. No 
hay fichas tipo o uni
versales que se de-

a entrevista 
tiene que usarse 
como un elemento 

más para la 
elaboración de un 

diagnóstico." 

ban seguir. sino que 
cada escuela debe 
determinar cuáles 
son los datos que ne
cesita averiguar pa
ra llevar adelante su 
proyecto en esa co
munidad. Dentro de 
los temas a tratar 
hay algunos que. se-
guramente son de 
interés para cual-
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quier grupo. y otros que sólo serán úti
les en algunos casos. 
En principio se debe intentar recons
truir ciertos aspectos de la historia 
personal del chico. Para esto aparece
rán cuestiones como si es que padece 
alguna enfermedad. si sus adquisicio
nes motoras. lingüísticas y de hábitos 
se dieron en el momento en que nor
malmente se espera. si ha sufrido al
guna pérdida o situación dolorosa. qué 
tipo de información general tiene. de 
qué habla con los padres o qué cosas le 
cuentan. si tiene algún interés o mues
tra una temprana inclinación hacia al
guna actividad. 
Pero además. según la experiencia 
del mismo grupo en años anter iores 
o de otros con características simi
lares o de un mismo origen o perfil 
social. puede ser necesario tener en 
cuenta ciertos antecedentes. Si. por 
ejemplo. se ha visto que algunos te
mas suelen ser de particular dificul
tad. es necesario conversar. duran-



EDUCACIÓ:\ INICIAL 

te el encuentro. de aquellos aspec
tos de la vida del chico que permi
tan saber mejor cuál es su situación 
concreta con respecto a ese proble
ma común. 
Algo que resul ta importante evitar a 
toda costa . es que la -entrevista se 
transforme en un interrogatorio o 
en un reportaje. en el que el padre 
responderá cuestiones muy especí
ficas para que el docente llene un 
formulario. EsLe encuentro tiene 
que ser un espacio de diálogo entre 
ambos. La escuela tiene que llegar a 
conocer al niño. y su familia debe 

municación. para llegar a iniciar un 
vínculo fluido entre la familia y la 
escuela. 
La información que surja de la 
cha rla debe ser aprovechada por la 
institución como herramienta para 
el mejoramiento de su propuesta 
educativa. Tanto la ficha inicial 
confeccionada en esa primera oca
sión como los registros de observa
ción de la actividad y el comporta
miento de los ch icos en el aula van 
a ir conformando un registro perso
nal del alumno. En él se deberá ir 
acumulando toda la información 

que se vaya produpoder estar al tanto 
de los objetivos de la 
institución. 
Para eso. las pregun
tas que se hacen pa
ra compleLar la ficha 
inicia l tienen que ser 
lo más abiertas posi
ble. para lograr en
tablar una conversa
ción en un clima de 
confianza y que se 
puedan tocar los te
mas realmente signi
ficativos para am
bos. El r~ del docen
te es el de ser un .. fa
ci li Lador .. de la co-

"L a entrevista 
ciendo a lo largo de 
su escolaridad. para 
que todo ese traba jo 
también pueda ser 
de utilidad para los 
futuros niveles. 

inicial cobra 
verdadero sentido al 
convertirse en uno de 

los primeros 
elementos en la 

elaboración de un 
proyecto 

institucional." 

Por qué 
hacer 

entrevistas 
La entrevista no de
be ser un mero rele
varn ien to de infor-
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Es importante trabajar para 
crear un vínculo más fuerte 
entre los padres, los chicos 
y la escuela. 

mación. sino que tiene que usarse 
como un elemen to más para la ela
boración de un diagnóstico. A éste 
deben sumarse la observación del 
grupo durante las primeras sema
nas del año. el intercamb io con do
centes que ya han tenido al mismo 
curso en años anteriores. e incluso 
otras reuniones grupales con los 
padres. 
De la combinación de todo esto 
saldrá un diagnóstico del grupo 
que será el primer eslabón de un 
proceso que te rminará en el PE! 
(Proyecto Educativo Institucional). 
Según este cuadro de situación es
pecífico del curso. el maestro po
drá proponerse ciertas expectati
vas de logro que va a querer traba
jar con sus alumnos y elegir qué 
actividades son las que va a tener 
que llevar a cabo para cumplir con 
lo previsto. Pero. además, el tra
bajo que se haga en cada aula va a 
servir para hacer un diagnóstico 
institucional. en el que se dé cuen
ta del estado de la escuela en su 
conjunto en lo que tiene que ver 
con las características y necesida
des del alumnado y del cue rpo do
cente. 
Todo esto alimenta el PE!. el pro
yecto específico que cada institu
ción se plantea como objetivo de 
trabajo. A su vez. las directivas 
que de allí se desprendan servirán 
para fortalecer el proyecto de aula 
y darle coherencia y apoyo. Si. por 
ejemplo. se ha llegado a la conclu
sión de que hay ciertos temas que 
resultan particularmente proble
máticos, en los que se va a poner 
un mayor énfasis. el apoyo de la 
ins titución puede incluso llegar en 
forma de una mayor capacitación 
específica en esa área. 
De esta manera la en trevista ini
cial cobra verdadero sentido al 
convertirse en uno de los primeros 
elementos en la elaborac ión de un 
proyecto institucional.+ 
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En la escuela, 
el arte 

En el marco de la transformación educativa, la enseñanza de las artes toma 
una nueva valoración: por un lado, está presente en todos Jos niveles, desde el 

inicial hasta el polimodal, y por otro, propone un enfoque global que favorece un 
desarrollo más integral y reflexivo. 

e 
uando se habla de edu
cación artística hay 
que distinguir clara
mente entre lo que es 
la formación de un ar

tista. en un régimen especial. y la de 
un alumno en la escuela. 
Del mismo modo que en el área de 
Ciencias Naturales nadie pretende 
formar un científico, o en Educación 
Física a nadie se le 

"C 

mejor expresión y comunicación. 
Dicho de otro modo. lo que se está 
proponiendo es un acercamiento a 
una mayor variedad de lenguajes que 
permitan al niño relacionarse mejor 
con su contexto. habiendo experimen
tado que la lengua oral y escrita no es 
la única vía de comunicación posible. 
Pero este enfoque no se limita sólo al 
conocimiento de uno o varios lengua-

uando se 

jes estéticos. sino 
que prevé un proocurre someter al ni

ño al entrenamiento 
de un atleta olímpico. 
cuando se habla de ar
te escolarizado, no se 
persigue la formación 
de artistas ni de teóri
cos del arte. 

habla de arte 
escolarizado, 

ceso de reflexión 
sobre las propias 
prácticas. 
Años atrás. la ense
ñanza de las artes 
en la escuela se ba
só, por ejemplo. en 
la repetición de al
guna técnica, persi
guiendo de ese mo
do la adquisición de 
una determinada 

El arte en la escuela 
es un campo más de la 
formación. y como tal. 
colabora en el logro de 
competencias y en la 
apropiación de deter-
minados lenguajes -en 

no se persigue la 
formación de 
artistas ni de 

teóricos del arte." 
destreza manual. 
Otra de las tenden
cias ha sido la de la este caso artísticos

que posibiliten una ···~~' "=7~· ""' ~ ~'-""- "libre expresión". 
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en la que el área artística se utilizaba 
simplemente para dar rienda suelta a 
la espontaneidad o a alguna condición 
innata que el alumno pudiera tener. 
Esto dio como resultado general que de 
la educación primaria o secundaria no 
se obtuviera más que un relativo ma
nejo. fragmentado y desarticulado. de 
alguna determinada técnica artística. 

Las artes en la 
escuela, hoy 

La actual propuesta para el aprendi
zaje de las artes en la escuela incor
pora los aportes de la teoría contem
poránea del arte y los de las ciencias 
de la educación y tiene en cuenta las 
demandas de la sociedad actual y el 
propio contexto cultural en que está 
inserta la institución escolar. 
Hoy. Educación Artística ha amplia
do sus horizontes tomando para sí el 
aporte de la Teoría del Arte. la Esté
tica y el desarrollo de los Lenguajes 
Artísticos e incorpora conocimientos 



de otros campos: 
las ciencias, la tec
nología. las teorías 
de la comunicación 
y de la imagen. a 
partir de lo cual 
las Ciencias de la 
Educación modifi
caron y transfor
maron la Pedago
gía y la Didáctica 
del Arte. De este modo se trabaja con 
miras a una cultura global e integra
dora, adecuada al contexto y a las ne
cesidades individuales. 
Ahora bien, ¿a qué hacemos referen
cia cuando hablamos de superar el 
mero adiestramiento en una determi
nada técnica? 
Hablamos. en principio. de que el es
tudiante pueda ha-
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apunta a que el niño. a lo largo de su 
desarrollo, desde el nivel inicial has
ta el posobligatorio, pueda superar 
los meros procesos perceptuales. de 
modo de no quedarse solamente con 
la captación que permiten los senti
dos. sino de ir más allá de un "ver" u 
"oír" pasivos, para llegar a concep
tualizar, a comprender y evaluar con 

una cierta autono
mía aquello que se 
mira o e&eucha. 

cerse de ciertas he
rramientas que le 
permitan relacio
narse con su mundo 
cotidiano desde una 
actitud más crítica y 
a partir de la adqui
sición de ciertos co
nocimientos y con
ceptos . Se busca 
brindar elementos 
para una compren
sión más cabal e in
tegradora acerca de 
los fenómenos artís-

"E s necesario Dicho de otro modo, 
se busca que el ni
ño desarrolle pau
latinamente la inte
ligencia creadora. 
la mirada inteligen
te, la atención y la 
memoria, a la vez 
que observa cuáles 
son los elementos 
propios y comunes 

ticos. 
El arte escolarizado 

acercar al alumno a 
una mayor variedad 
de lenguajes que le 

permitan 
relacionarse mejor 
con su contexto." 

de cada forma de 
expresión artística, 
de qué manera se 
organizan esos ele-
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mentos. cuáles son 
los modos de re
presentación de 
cada lenguaje y fi
nalmente. cuáles 
son las manifesta
ciones estéticas 
que se dan en su 
propio contexto 
cotidiano. 

En la variedad 
está el gusto 

La presencia permanente del área 
en todos los niveles a la que hacía
mos referencia se dispone del si
guiente modo. 
En el Nivel Inicial, durante los tres 
años, están presentes la Expresión 
Corporal. la Música y la Plástica. En 
este nivel se busca lograr un cierto 
nivel de autonomía en el niño, un co
nocimiento inicial de que a través del 
arte es posible comunicarse y expre
sarse. 
En la Educación General Básica del 
primero al noveno año el área está 
representada por la Educación Artís
tica, incluyendo el Teatro. la Música, 
la Plástica y la Expresión Corporal. 
En los dos primeros ciclos de la EGB. 
del primero al sexto años se busca 
afianzar la llamada alfabetización es
tética ·o artística. es decir un acerca
miento a las "primeras letras" en el 
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¿Qué es? 

Un campo de formación general. 

El medio para lograr competencias 
generales y específicas. 

Se ofrece al alumno un nuevo 
conocimiento. 

Posibilita nuevas formas de 
decodificación y lectura de la realidad. 

Oferta múltiple que permite la 
interacción de diversos lenguajes. 

Se identi[ica el lugar que la experiencia 
educativa toma en la historia personal 

y colectiva de los alumnos. 

Se relaciona cada experiencia 
con el entorno cotidiano. 

manejo de un código artístico. 
En el tercer ciclo de la EGB, del sex
to al noveno años. se intentará que 
los alumnos puedan desarrollar dis
tintas formas de expresión, a través 
de los diferentes lenguajes. y a su 
vez. que entren en contacto con las 
variadísimas formas de integración 
de los lenguajes que existen en las 
manifestaciones artísticas contem
poráneas y en el propio contexto co
tidiano del estudiante. 
En la Educación Polimodal se plan
tea un capítulo llamado Lenguajes 
Artísticos y Comunicacionales. y en
tre sus modalidades existe una deno
minada ··comunicación, Artes y Dise
ño··. Aquí se busca que los estudian
tes puedan acceder a una multiplici
dad. lo más amplia posible, de len
guajes artísticos y comunicaciona
les. en esta cada vez más difusa fron
tera existente entre los artístico y lo 
comunicacional, en la que la mezcla 

-

¿Qué no es? 

La formación de artistas o de 
teóricos del arte. 

Un ámbito de libre expresión que 
no defina logros. 

Se ofrece al alumno un conjunto 
de técnicas. 

Incorporación acrítica. 

Oferta disciplinar que se cierra 
en cada lenguaje. 

Una experiencia que se agota 
en sí misma. 

Cada experiencia finaliza en el 
ámbito escolar. 

de formatos, géneros y recursos es 
cada vez mayor. 
En consecuencia. esta propuesta de 
las artes en la escuela es un acceso 

a esta multiplicidad de lenguajes. de 
los que cada provincia deberá elegir 
uno o varios. en relación con sus re
cursos y sus necesidades y que plan
teará en sus respectivos diseños cu
rriculares. focalizándose en la necesi
dad del desarrollo de la imaginación. 
de la creatividad. de la memoria. 
Lo ideal sería que se plantearan 
siempre al menos dos lenguajes ar
tísticos diferentes, para una mayor 
amplitud y variedad de nociones. Y 
que el tratamiento de esos dos o 
más lenguajes fuera equivalente. es 
decir, que en todos ellos los elemen
tos primarios. la organización , la re
presentación, y demás, fueran plan
teados del mismo modo. 
Esta homogeneidad en el desarrollo 
de los temas dará como resultado la 
evidencia de que todos ellos. en tan
to lenguajes. respetan una misma 
organización.+ 

OICUO\ \RIO 

+ Inteligencia creadora: la capacidad de recibir información para ela
borarla y producir respuestas eficaces. de resolver problemas echando 
mano a los elementos con los que cuenta. La inteligencia entendida co
mo un incansable sistema de preguntas. más que como un sistema de 
respuestas. 

+Mirada inteligente: el ejercicio permanente y sistemático de la per
cepción. Anticipa, previene. reconoce. interpreta, selecciona. A través 
de ella damos significado a la realidad. 

+Atención: por un lado, le suma al proceso la voluntad; no se trata de 
oír sino de escuchar; no se trata de ver sino de mirar. Por el otro. agre
ga el interés, y éste a su vez introduce lo afectivo. 

+Memoria creadora: para utilizar lo que se sabe, hay que conservar 
la información en una suerte de ~banco de datos", pero para ser crea
dora, la memoria deberá estar orientada a un proyecto creador. 
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¿Que hay de nuevo en el sistema educativo? 

Si un póster puede hablar por usted 
Coloque los afiches que recibe con el envío de Zona Educativa 
en un lugar visible de su escuela. Así ayudará a que padres, 

docentes y alumnos se mantengan 
informados sobre la transformación educativa. 
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Los nuevos desafíos 
curriculares: ahora EGB3 

Este año se avanza en la 
elaboración de los Diseños 

Curriculares de la EGB 3 que, por 
su ubicación en el sistema, es un 

ciclo clave dentro de la 
Transformación Educativa. ¿Cómo 

es el proceso de elaboración?¿Qué 
desafÍos especiales hay 

que atender? 

e 
on la sanción de la Ley 
Federal de Educación co
menzó un proceso de 
transformación de toda 
la estructura del sistema 

educativo que ofrece oportunidades pa
ra resolver problemas que se arrastran 
desde hace mucho tiempo. Tres de esos 
problemas son: no todos los adolescen
tes permanecen en la escuela los 1 O 
años que se requieren para desempe
ñarse adecuadamente en el mundo del 
futuro. muchos repiten los actuales pri
mero y segundo años de la escuela se
cundaria y quienes sí logran permane
cer los 10 años previstos no siempre 
aprenden lo necesario. 
EGB3 es uno de los centros de grave
dad de la transformación educativa. So
bre este ciclo pesa la responsabilidad 
de extender la obligatoriedad escolar 
dos años más para todos. disminuir la 
repetición y promover mejores apren
dizajes. Es necesario avanzar constru
yendo Diseños Curriculares adecuados 
en cada provincia y, sobre todo. avan
zar en cada establecimiento en que se 
localice el tercer ciclo generando con
diciones adecuadas para mejorar la re
tención escolar y para que los chicos 
aprendan más y mejor. Precisamente 
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los nuevos Diseños Curriculares tienen 
que ser apropiados para guiar a las es
cuelas en los procesos de elaboración 
de sus Proyectos Educativos Institu
cionales para EGB3 y para orientar 
las decisiones sobre la localización. 
infraestructura. equipamiento y capa
citación docente para que EGB3 sea 
un ciclo cada vez más adecuado para 
resolver los problemas detectados. 
EGB3 tiene que ser un ciclo diferente 
de la vieja escuela primaria y de la vie
ja escuela secundaria. Tiene que ser 
también un ciclo diferente de la nueva 
EGB1 y 2 y del nuevo nivel Polimodal. 
Su especificidad tiene mucho que ver 
con el énfasis que debe ganar la función 
de orientación y tutoría que consiste en 
dinamizar en cada EGB3 la preocupa-
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ción por cada alumna y alumno en par
ticular. ubicado en una comunidad. con 
perspectivas a explorar y superar. Con
siste en diseñar y poner en práctica es
trategias para acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje y para que 
puedan tomar decisiones bien infor
madas acerca de su vida cuando ter
minen con el período de escolaridad 
obligatoria. Esto significa ayudarlos a 
conocer las oportunidades de trabajo y 
de estudio que existen y se pueden 
crear en su comunidad y en comunida
des cercanas. 
Para eso es muy importante que ade
más de incorporar la función orienta
ción y tutoría corno parte del trabajo de 
todo el equipo docente de cada EGB3. 
se ofrezca a los adolescentes la oportu-

E\PI·:cnm \S 1)\R \ EL TI·:RCI-:R CICLO 

En general los CBC son demasiado exigentes debido a la densidad de conte
nidos de cada capítulo o área del saber. Por ello se espera que los diseños 
curriculares puedan incluir algunas propuestas para que esos contenidos. 
que son un punto de llegada. puedan ser alcanzados en la transición. Los di
seños curriculares. además de incorporar los CBC. incluyen criterios peda
gógicos para decidir. por ejemplo. fren te a las expectativas de logros. las 
mejores estrategias didácticas. cómo secuenciar los contenidos o cómo ha
cer la evaluación educativa. Los diseños de los dos primeros ciclos de EGB 
fueron abordados antes y no resultaron tan problemáticos. debido a la simi
li tud que tienen con los seis primeros grados de la antigua escuela prima
ria. A pesar de ello su aplicación es todavía dispar en las direrentes provin
cias según la gradualidad con que cada una ha decidido implementar la re
forma. 
Sin embargo. la confección final de los diseños curriculares de la EGB3 es 
más complicada porque hay variaciones importantes con respecto a los ci
clos anteriores. Ya se mencionó el aumento de la carga horaria y su distri
bución. Además. se pasa del maestro único responsable del grado en los pri
meros dos ciclos al equipo docente que gradualmente tendrán los alumnos 
en el tercer ciclo. Este cambio se plantea como una necesidad. si bien algu
nos estudios señalan que esa cantidad de profesores era una de las causas 
que contribuían a la deserción que había entre la primaria y la secundaria. 
ya que el alumno pasaba de tener dos docentes de referencia que lo cono
cían. lo estimulaban y trabajaban con él a tener una cantidad de docentes 
que le daban clasrs rlos o tres horas por semana en el mejor de los casos. 
En este esquC'm;t di'"P<'i'"onalizado algunas problemáticas educacion;lil'" 
eran meno~ ~~~~cc·pt iilles de ser tenidas en cuenta por el clocente. En cuéll
quier caso. tc~det ¡.JI'ovincia decidirá que cantidad de profesores darán clases 
en cada año del tercer ciclo de la EGB. 
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nidad de desarrollar al menos un pro
yecto. a través del cual puedan fortale
cer la detección y. en medida adecuada 
para su edad. la resolución de proble
mas del medio en el que viven. Un pro
yecto con esas características es ideal 
para que los adolescentes afiancen el 
aprendizaje de contenidos. especial
mente procedimentales. correspon
dientes al "saber hacer" y valorativos. 
correspondientes al "saber ser". El de
sarrollo de proyectos. en una adecua
da combinación con otras formas de 
aprendizaje. contribuye a darle un 
fuerte significado. y un nuevo sentido 
a la escuela en la vida de los alumnos 
y de la comunidad y a fortalecer el 
sentido de pertenencia de los chicos y 
de los profesores a la institución edu
cativa. 
La gestación del EGB3 ofrece una 
oportunidad excepcional para incor
porar la función de orientación y tuto
ría y los proyectos institucionales a la 
vida cotidiana de todas las institucio
nes educativas. Para eso hace falta 
por un lado. Diseños Curriculares que 
logren diferenciarse de los viejos pla
nes de estudio de las escuelas secun
darias y que dejen márgenes para las 
decisiones de los establecimientos 
educativos. Por otro lado, es impor
tante que al mismo tiempo Jos equipos 
docentes de los establecimientos edu
cativos puedan tornar cada vez más y 
mejores decisiones. 

Elaborando los nuevos 
diseños curriculares 

Afrontar el complejo y revolucionario 
proceso de elaboración de Diseños Cu
rriculares implica seleccionar cuidado
samente qué aspectos se deben conser-



var y consolidar de las viejas formas de 
organizar. administrar y enseñar en las 
escuelas: y en qué aspectos se debe in
novar. El proceso ele elaboración de los 
Diseños Curriculares debe considerar 
todas las im plicancias de cacla pro
puesta en términos de requerimientos 
de infraestructura y de equipamiento. y 
de eventuales movimientos en las plan
tas funcionales ele la escuela. Pero más 
allá de los cambios que sea necesario 
introclucir. todas las pl'ovincias están 
decididas a garanLizar la permanencia 
ele todos los maestros ele séptimo gl'aclo 
y de tocios los profesores de los actua
les primero y segundo años en la activi
clacl docente. porque son imprescindi
bles para garantizar la extensión de la 
obligatoriedad escolar y porque tienen 
una invalorable experiencia pedagógica 
con los púberes y con los adolescentes. 
El proceso ele elaboración del diseño 
curricular Liene que estar muy fuerte
mente articulado con el proceso de ele
cisión respecto de dónde localizar el 
tercer ciclo. y al análisis preciso ele con 
qué pel'sonal docente se cuenta. cómo 
se arma el plan ele capacitación. etc. 
Pero cada equipo provincial no trabaja 
solo. En algunas provincias trabaja 
muy fuertemente vinculado con las co
munidades. En La Pampa. por ejemplo. 
las decisiones sobre clóncle localizar el 
tercer ciclo se toman en cada comuni
dad. firmando acuerdos con los inten
dentes respectivos. Por otra parte. Lo
dos los equipos provinciales se reúnen 
para compartir sus avances. sus eludas 
y sus logros en las Reuniones del Semi-
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anual. dejando márgenario F'ederal para la ela
boración de Diseños Cu
rriculares Compatibles. A 
principios de octubre tuvo 
lugar en Mar del Plata la 
VI reunión. El propósito 
ele esta reunión es que ca
da equipo provincial refle
xione y avance en su pro
pio diseño curriculat· 
aprendiendo del resto y 
asumiendo cada vez más 
la totalidad ele las cues tio-

"E xtender la 
nes de libertad que ca
da escuela gestione. 
Esto. naturalmente. 
abre la posibilidad de 
redistribuir funciones 
entre los profesores y 
de que los equipos do
centes reorganicen al
gunos tiempos de tra
bajo. lo cual puede ser 
muy beneficioso no só-

obligatoriedad, 
disminuir la 
repe tición y 

promover mejores 
aprendizajes." 

nes vinculadas a la gesta-
ción del tercer ciclo que 
los chicos necesitan. Allí quedó claro 
que garantizar la función de orientación 
y tutoría y la realización de proyectos 
implica decidir quién se hace cargo de 
estas dos cuestiones centrales y cómo. 
La experiencia desarrollada en buenas 
escuelas de tocio el país indica que no 
11ay una solución única. A veces la fun
ción ele orientación y tutoría puede ser 
asumida por un profesor-tutor: otras 
por preceptores con formación docen
te. Debe tener presencia en todos y ca
da uno de los momentos de la vida de la 
escuela. pero también un tiem po espe
cial para que los alumnos y los docen
tes trabajen reflexivamente algunas 
cuestiones. Ese tiempo especial exclu
sivo puede tener una periodicidad se
manal. o quincenal. o mensual. Los 
proyectos podrían desarrollarse con 
periodicidad semanal o concentrando 
el trabajo en semanas especiales. Esto 
quiere decir que se debe innovar dejan
do a cada escuela flexibilidad para or
ganizar su horario. dentro de márgenes 
orientadores. 
Por eso muchas provincias están plan
teando prescribir en el diseño curricu
lar provincial una franja de carga hora
ria anual destinada a cada "espacio cu
rricular". dejando a las escuelas la li
bertad de decidir cómo se mueven den
tro de esa franja y cómo distribuyen 
esas horas anuales entre los 180 días 
de clase. Para lengua. por ejemplo. una 
provincia puede prescribir en el Diseño 
Curricular que se deben destinar entre 
100 y 120 horas académicas de clase 
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lo para los chicos sino 
para que los propios 
profesores del ciclo 

queden. por ejemplo. una semana libe
rados para una pasantía en otra escue
la o para una actividad de capacitación 
que les interese. 
EGB3 avanza en los hechos y no sólo en 
su conceptualización acerca de cómo 
deberá ser. Varias provincias 11an toma
do ya decisiones respecto de dónde lo
calizarlo de acuerdo con su propia rea
lidad y conveniencia. Algunas están 
construyendo más aulas en las escue
las primarias para albergar el octavo y 
noveno años. por ejemplo. en varios lu
gares de la provincia de Buenos Aires. 
Allí se ha logrado retener a un 34% 
más de chicos de sectores populares eo 
el octavo año respecto de años anterio
res. En Córdoba se ha pasado el anti
guo séptimo grado a los colegios secun
darios concentrando el tercer ciclo en 
las escuelas secundarias. 
Los resultados se irán viendo poco a 
poco. Muchas de las experiencias en 
curso se apoyan en las "Alternativas 
para la organización pedagógica del 
tercer ciclo de la EGB". anexas a la re
solución ministerial 2810/96 (publica
do por Zona Educativa Nn 10). Esas 
alternativas son apenas un conjunto de 
sugerencias para avanzar en cambios 
curriculares e institucionales hacia 
EGB3, que las provincias y escuelas es
tán enriqueciendo. criticando y modifi
cando. Los Diseños Curriculares se nu
tren de la evaluación de esas alternati
vas en acción y de todo el trabajo de 
planeamiento y programación que se 
está desarrollando a la par.+ 
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no para todos y 
odos para uno 

¿Qué es transversalidad? ¿De qué trata? ¿Es el plan-
teo de problemas sociales en la escuela? ¿Un conjunto 

de ~ctitudes? ¿Un solo tema que interesa a varias disci
plinas? La transversalidad es una nueva mirada sobre 
cuestiones esenciales de la educación y una respuesta 

P 
ara podei' aclarar el sig
nificado de la transversa
lidad. así como también 
las causas de su presunta 
dificultad. será necesario 

un pequeño itinerario a través de sus 
distintas definiciones. 
En la mayoría de los casos el término 
.. transversal"" ha sido usado para nom
brar cuestiones que por su naturaleza 
no pueden ser ubicadas dentro de un 
solo contexto ya que tienen puntos en 
común o comparten afinidades con va
rios temas. En nuestro caso se ha usa
do para designar aquellas temáticas 
que no pueden ser tratadas dentro de 
una única disciplina: la salud. la pre
vención de enfermedades o el cuidado 
del medio ambiente. En temas de este 
tipo es necesaria la participación de 
varias áreas: las ciencias naturales. 
las ciencias sociales. la ética. etc. 
¿Cuáles son las ventajas y las desven
tajas que presenta este modo de enfo
car la transversalidad? 
En su misma definición. se está dejan
do en claro que para un buen aprendi
zaje, para una educación articulada e 
integradora. es necesario -en el trata
miento de ciertas cuestiones- romper 

eficaz a las demandas de la sociedad. 

los rígidos límites de las disciplinas 
tradicionales. 
Hay otros temas que también resultan 
importantes como temáticas transver
sales. Son aquellos referidos a .. pro
blemas sociales": las diversas formas 
de discriminación. el multiculturalis
mo. la violencia. conflictos laborales . 
la salud y el medio ambiente. 
Muchos diseños curriculares han ex
presado la necesidad de que la es
cuela se ocupe de estos asuntos. de
finiéndolos como temas transversa
les. De este modo, se está indicando 
que las preocupaciones sociales no 
son patrimonio exclusivo de una dis
ciplina. Y no sólo eso: se está dicien
do. además. que la escuela tiene un 
vínculo esencial con la comunidad de 
la que forma parte. y por lo tanto, de
be hacerse cargo de la existencia de 
sus conflictos. 

Los unos y los otros 
Pero. ¿qué es. en concreto. aquello que 
se considera transversal? ¿Es una ca
pacidad que debe ser adquirida?. ¿un 
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grupo de conceptos?. ¿un conjunto de 
temas? Echar un vistazo al curr(culo 
francés y al español. y poner en consi
deración sus propias definiciones de lo 
transversal quizá nos ponga en situa
ción de comprender mejor el concepto 
tal como se define aquí en nuestro país. 
En el caso del currículo francés, lo que 
es definido como transversal es un con
junto de "competencias". Estas compe
tencias hacen referencia a tres cosas: 
actitudes, construcción de conceptos y 
metodologfas generales. 
Las acUtudes son aquellas que sirven 
para la construcción de la personalidad 
y el aprendizaje para la vida social: la 
responsabilidad, el respeto a las reglas. 
la tolerancia. la cooperación. la sensi
bilidad estética. etc. La construcción de 
conceptos está haciendo referencia a 
aquellas nociones que resultan condi
ción básica para otros aprendizajes. 
Las nociones de espacio y tiempo, por 
ejemplo. Para la construcción de este 
tipo de competencias se requiere un 
trabajo conjunto desde todas las activi
dades de la escuela y un orden determi
nado, que va desde la presentación más 
simple. en los primeros ciclos. hasta 
las representaciones más complejas. 



en los últimos. Y. por último. 
las competencias metodológi
cas generales. que se refieren 
a la memoria. los métodos de 
trabajo y el tratamiento de la 
información. 
El currículo francés. como ve
mos. pone el acento en la 
transversalidad de aquellos 
elementos que se pueden con
siderar como condiciones bá
sicas de todo aprendizaje. Las 
cuestiones transversales no 
resultan aquí asuntos ocasio
nales que requieren un trata
miento especial. sino temas 
comunes que subyacen a todo 
proceso de enseñanza. 
En España no se habla de 
"competencias". sino de "te-
mas··. Estos temas están entendidos 
como ·aspectos de especial relevancia 
para el desarrollo de la sociedad en re
lación con el consumo. la igualdad. la 
paz. el medio ambiente. la salud, el 
ocio. etc ... Es decir que consideran co
mo temas transversales aquellos que 
podríamos encuadrar como educación 
moral y cívica. educación ambiental. 
educación vial. educación para la sa
lud. educación sexual. etc. 
Esta presentación de la transversali
dad es la que mayor difusión ha tenido 
en los países iberoamericanos compm
metidos en reformas educativas. Los 
documentos españoles caracterizaron 
los temas transversales en virtud de su 
significación social. Esta forma de pre
sentarlos ha traído algunos inconve
nientes. En primer lugar. pone en el 
mismo nivel temas de una complejidad 
y un alcance muy dispares: pensemos 
por ejemplo en educación moral y cívi
ca por un lado. y educación vial. por el 
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otro. En segundo lugar. en países en los 
que persiste un fuerte planteo discipli
narista, es posible que no lleguen a de
finirse las estrategias y los objetivos a 
alcanzar en cada asignatura y que fra
case. de este modo, ·el intento por arti
cular los contenidos comunes desde las 
distintas áreas. Un planteo como éste 
está en cierto modo propenso a que se 
dé la situación que describe el dicho: 
"De aquello de lo que se ocupan todos. 
no se ocupa nadie". 

'li'ansversalldad 
argentina 

En nuestro sistema educativo se defi
nen los contenidos transversales como 
aquellos que recogen demandas y pro
blemáticas sociales, comunitarias y la
borales relacionadas con temas, proce
dimientos y actitudes de interés gene-
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ral. Su tratamiento requiere el 
aporte de distintas disciplinas y 
deben ser abordados con distin
tos niveles de complejidad según 
los saberes, intereses y otras 
cuestiones que sólo es posible 
precisar en el nivel de cada ins
titución escolar. 
Como puede observarse, esta 
definición recoge la significación 
social como característica pro
pia de la transversalidad (como 
habíamos visto en el caso de cu
rrículo español) pero permite in
troducir al ámbito de la trans
versalidad aquellos "procedi
mientos y actitudes de interés 
general" (al modo del currículo 
francés). 
Desde la formulación de los CBC 

la transversalidad de contenidos ha 
quedado como una cuestión pendiente 
en la mayoría de las provincias. En el 
marco de los diseños curriculares algu
nas han seguido un camino similar al 
de la propuesta española. definiendo 
algunos ternas de preocupación social 
propios de la región. Otras. por su par
te. han tomado como contenidos trans
versales para algunos ciclos, los conte
nidos del capítulo de Formación Ética y 
Ciudadana. Estas disparidades de de
nominación no crean mayores dificulta
des en el sistema. Lo importante es que 
cada diseño curricular dé cuenta de 
qué modo subsana las dificultades de la 
posición asumida. 
Lo que no debemos perder de vista. en 
el tratamiento de esta cuestión. es que 
"transversal" es aquello que "atravie
sa" todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los contenidos transver
sales son aquellos que "impregnan" to
do ese proceso. + 



POLIMOD A L 

Camino 
al Polimodal 

Si Nen faltan todavía algunos años para completar el proceso de 
transformación, algunas escuelas secundarias ya presentan cambios 

concretos en la transición hacia la educación polimodal. 

U 
na de las experiencias 
más valiosas en la tran
sición de la enseñanza 
media al nivel polimodal 
consiste en el trabajo en 

equipo. una práctica que los docentes 
ya están implementando en numero
sas escuelas secundarias. Si bien es
ta práctica ya era muy habitual en los 
niveles inicial y primario. su incorpo
ración en la escuela secundaria siem
pre fue muy difícil. debido a dos ca
racterísticas que la desalentaban: los 
docentes se mantienen en el limitado 
campo de su materia y tienen una 
permanencia horaria menor en la es
cuela que la que suele tener un pro
fesor de la escuela primaria. o de los 
actuales primer y segundo ciclos de 
la EGB. Pese a ello también en las es
cuelas secundarias se hicieron avan
ces importantes. En algunos colegios. 
por ejemplo. se comenzaron a organi
zar "reuniones de departamento". o 
de "área" para dialogar sobre temas 
de interés: en otros se lograron aunar 
esfuer'zos en torno a proyectos ínter
disciplinarios: y en restantes. se in
trodujo la práctica de organiza r y lle
var a cabo campamentos planificán
dolos en un equipo docente. 

Alternativas 
concretas 

La nueva concepción para el Nivel 
Polimodal hace imprescind ible po
tenciar todas esas iniciativas y ge
neraliza rlas lo más posible. Los es
pacios de trabajo compar tidos en
tre diferentes docentes pueden con
tr ibuir a preguntarse más frecuen
temente por el sentido de lo que se 
enseña y ayudar a Jos profesores 
que participan de esos espacios a 
seleccionar mejor los con tenidos a 
desarrollar entre las propuestas de 
alcances de los dHerentes bloques 
de Contenidos Bás icos Comunes 
evitando reiteraciones y garanti
zando mejores articulaciones hori
zon tales y vertica les entre lo que 
enseñe cada uno de los profesores. 
Por otra parte puede contribuir me
jor a encontra r el foco de la nueva 
propuesta de enseñanza. 
En las escuelas medias tradiciona
les la cuestión era transmiti r infor
mación y. en las mejores escuelas. 
enseñar numerosos contenidos con
ceptuales y algunas teorías inter-
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pretativas. Ahora se trata de tener 
siempre presente la necesidad de 
formar las competencias de los 
alumnos y de las alumnas recu
rriendo a los contenidos conceptua
les y sin perder nunca de vista los 
contenidos de procedimiento. liga
dos al saber hacer: y valorativos. l i
gados al saber ser. Para eso es im
prescind ible pensar en nuevas pro
puestas de enseñanza que facili ten 
otra ar ticulación entre contenidos 
conceptuales . de procedimiento y 
valorativos. sin obsesión por la can
tidad de información. Los espacios 
de trabajo compartidos entre los 
profesores son irreemplazables pa
ra encontra r esas nuevas propues
tas de enseñanza para cada "ma te
r ia" y también para otros espacios 
cu rr iculares: talleres. proyectos. 
campamentos. 
Se trata de encontra r actividades 
vinculadas con la vida cotidiana de 
los alumnos e inspiradas en un co
nocimiento cada vez más amplio de 
la cultura juvenil y adolescente. pe
ro al mismo tiempo preocupadas 
por la pertinencia y eficacia de la 
ta rea compartida para formar las 
capacidades de los alumnos. 



Experiencias 
de participación 

Pero en ocasiones los profesores es
Lán muy solos pa ra encontrar esas 
nuevas formas de traba jar. La comu
nidad de la escuela y en la que ella 
funciona. puede y debe ayudarla a 
encontrar nuevos espacios comple
mentarios de las aulas donde desa
rrollar la tarea y. sobre todo. a com
prender mejor el mundo en el que vi
ven los jóvenes: el de sus comunida
des y sus familias. con oportun idades 
y dificultades. Por eso es muy enri
quecedor gestar formas de intercam
bio en las que intervengan también 
otros miembros de la comunidad edu
cativa. y no sólo formas de intercam
bio entre los profesores. 
Una alternativa son los Consejos de 
Convivencia. de los cuales ya existen 
numerosas experiencias. En algunos 
casos están integrados por padres. 
alumnos y profesores: en otros casos. 
sólo por alumnos y profesores. A ve
ces se incorporan miembros de las 
insLituciones de la comunidad. Estos 
con sejos se proponen for talecer el 

POLIMODAI, 

componente democrático de la vida 
cotidiana de las escuelas. y el quid de 
la democracia es el contrato en torno 
a las reglas de juego compartidas y la 
preocupación colectiva por su ade
cuado cumplimiento y mejoramiento. 
Por eso muchos Consejos centran su 
tarea en la elaboración de las reglas 
de convivencia del establecimienLo. 
las sanciones derivadas de su incum
plirnienLG y el establecimiento de ins
tancias para resolver su aplicación. 
De este modo la escuela como insti tu
ción se transforma en un ámbito don
de el aprendizaje no se da sólo den tro 
de las paredes del au-

Aprender trabajando 
entre todos 

Desde hace ya mucho tiempo numero
sas escuelas secundarias organizan 
nuevas formas de aprender. aun con las 
dificultades que tienen por la rigidez de 
los horarios y de las contrataciones de 
los profesores. La nueva ley y varias le
yes provinciales de educación posibili
tan profundizar esas nuevas formas de 
aprender. institucionalizándolas para 
que se integren mejor entre sí y el tra-

bajo en los "espacios 
curriculares" más la. Así el estableci

mienLo y el buen fun
cionamiento de los 
Consejos de Conviven
cia representan una 
manera distinta de 
aprender los conteni
dos de formación ética 
y ciudadana tales co
mo la participación. la 
solidaridad. el respeto 
por las normas y los 
mecanismos de toma 
de decisiones. 
Pero no alcanza con 
hacer. Para que haya 

"Es muy 
enriquecedor 

gestar formas de 
intercambio en las 

que intervengan 
otros miembros de 
la comunidad edu

cativa." 

tradicionales: las ma
terias o asignaturas. 
Algunas de estas 
nuevas formas ya 
han sido comentadas 
en otros números de 
Zona Educati•a y 
otras seguirán propo
niéndose desde estas 
páginas en próximas 
apariciones. Trabajo 
en comisiones. inda
gación acerca de la 
realidad local e inclu-

un verdadero proceso 
de aprendizaje hacia 
la autonomía personal es imprescin
dible reflexionar sobre el porqué de 
las decisiones que se toman. Por eso 
el funcionamiento de los Consejos de 
Convivencia puede mejorarse si se 
acompaña a través del tratamiento 
de temáticas adecuadas en materias. 
proyectos y talleres. Lo importante 
es que el funcionamiento de los Con
sejos no sea sólo un dispositivo pa ra 
regular la disciplina. sino -sobre to
do- una instancia de aprendizaje ins
cripta en todo el proyecto educativo 
in s Li tuciona l. 
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sive la puesta en 
marcha de pasantías 
ya están funcionando 

en muchas escuelas. 
Durante muchos años. para un alto 
porcentaje de la población estudiantil 
la escuela secundaria no era atractiva. 
Uno de los desafíos del polimodal es ha
cerse atractivo. Convocar a la actividad 
multifacética de los alumnos. a su sen
tido de convivencia. la solidaridad y el 
traba jo compartido. Una escuela con 
buenas propuestas donde el alumno 
sienta que realmente aprende y pue
de transferir lo aprendido a su ámbi
to diario. es una escuela que lo moti
vará para seguir estudiando. + 



NOTA DF, TAPA 

Una ue a e e· 
para e traba· 

La globalización económica y el constante avance de la tecnología produjeron 
cambios profundos en el mundo del trabajo. Y dejaron atrás el concepto de que 
la escuela debe formar y especializar a un alumno para desempeñarse en un 

puesto de trabajo. La consigna es más amplia: educar para el mundo del trabajo. 
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L 
a globalización de la 
economía. el cambio de 
la organización del t.ra
bajo ba sa do en la pro
ducción en cadena a la 

rspecialización flexible y las nuevas 
tecnologías. modificaron con tanta 
rapidrz el mundo del trabajo que 
los sistemas educativos quP-daron 
rezagados respecto de todos estos 
cambios. Las ca racteríst.icas distin
tivas del trabajo hoy son el desem
peño alternativo en 
va rias ocupaciones 
ca 1 i ficadas. relacio
nadas entre ellas y el 
cambio más frecuen
te de lugar de traba
jo. Los jóvenes que 
no logren adaptarse 
a estas transforma
ciones corren serios 
riesgos de quedar mar-
ginados del mercado laboral. Y es
tas capacidades de adaptación y 
readaptación están to ta lmente liga
das a otras capacidades: la de rea
prender y autoaprender. 
!.legó entonces el momento de re
formu lar aquellos aspectos del sis
tema educativo directamente rela
cionados con la formación laboral: 
ya no sirve preparar a los chicos 
para que puedan desempeñarse en 
un puesto de trabajo. hay que for
marlos para el nuevo mundo del 
trabajo. 
En los vie jos sistemas educativos la 
educación posbásica se divid ía en 
educación "general". que era un pa
so previo a la universidad (como 
nuestros viejos bachilleratos). la 
educac ión técn ica dirigida a ocupa
ciones medias en el mercado de 
traba jo (nuestra antigua escuela 
técnica) y la educación vocaciona l. 

NOTA OE TAPA 

destinada a ocupaciones 
manuales calificadas. 
Esta división en ca minos 
alternativos tiende a ser 
reemplazada en todo el 
mundo por diferentes 
etapas que se ofrecen a 
los alumnos. Éstas son: 
una educación general {co
nocimientos genera les que pueden 
adap ta rse a circunstancias muy 
distintas). luego una educación de 

fundam ento de conocimientos 
más específicos (pero lo sufi
cientemente amplios como pa
ra generar actitudes. habili
dades y conocimientos aplica
bl es a distintos campos del 
trabajo o campos académicos) 
y finalmente una educación 
específica de formación inme
diata para el trabajo. 

En estas tres etapas se id en ti
fican t.res hitos de nuestra transfor
mación educativa: la Educación 

General Básica. el Po
limodal y los Trayec
t.os Técnico-Profe:sio
nale:s. 
Como resalta la OCDE en 
su informe Pathways for 
learning {Caminos para 

el aprendizaje) . "lo im
portante es consegu ir el 

máximo posible de elección y 
diversidad. reduciendo al mínimo la 
segmentación". 

¿Qué rnseñar? 
El diseño de cu rsos de formación 
técnica y profesiona 1 fue siempre 
pensado sobre la base de las califi
caciones que demandaba la indus
tria: habil idad manual. conocimien
to de máquinas y herramientas. de 
los materi ales y sus procesos. la 
ubicación del trabajador dentro del 
proceso. etc. 8sto se resumía en un 

• • o , o • - • • Tf, . , - . . 

· . ·. ¿Qtl ~ SO~t~~· CO\IPIITB;\CI1\S?· ,: ~ .. ;..:.:o .. : . , 
. '• ,· · . .:.e• ·¿~ . "_ 

El término "competencias" hace referencia a un conjun to de propie
dades que se están modificando permanentemente y que tienen que 
someterse a la prueba de la resolución de problemas concretos en si
tuacionrs de trabajo que encierran cierta incertidumbre y compleji
dad t.écnica. 
La competencia no proviene solamente de la aprobación de un currícu
lum. sino de la aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. 
Los conocimientos necesarios para poder resolver problemas no se pue
den transmitir mecán icamente: son una mezcla de conocimientos tecno
lógicos previos y de la experiencia que se consigue con la práctica. mu
chas veces realizada en el traba jo. Las competencias están en el medio 
entre los "saberes" y las "habilidades". 
Entonces. las competencias. como conjunto de propiedades inestables 
que deben someterse a prueba. se oponen a las calificaciones que se me
dían por un diploma y por la antigüedad en la t.area. 
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tiempo necesario para aprender a 
desarrollar una ocupación y las de
cisiones que se debía estar prepa
rado para tomar en ella. 
Otra característica histórica de las 
propuestas que relacionan educa
ción y trabajo es que cuando se ha
blaba de "mundo del traba jo" se 
pensaba generalmente en la indus
tria manufacturera o transformado
ra. porque éste era el sector más 
dinámico del crecimiento de un 
país. el que generaba más puestos 
de trabajo. y aquél en el que se re
quería de una serie de conocimien
tos y calificaciones bastante com
plejos que sólo se podían adquirir a 
través de un proceso de educación 
sistemática. Pero hoy el empleo pa
sa cada vez más por el sector de 
servicios. Y este sector también exi
ge cada día mayores ca li
f icaciones. 
Por eso no es 
solamente la 
enseñanza 
técnica la que 
se replantea. 
sino que tam
bién quedaron 
atrás los es
quemas del co
mercial y el bachi-
llerato. modalidades poco relacio
nadas con el mundo del traba jo y 
basadas en una educación memo
rística que dejaban de lado los co
nocimientos relevantes. los saberes 
significa tivos. 

• CIOUCS 

O f.OIUpet ('IU'ias 
Uno de los grandes desafíos está en 

~ O T A O F. T .\ P t\ 

cómo se trans
forma un sis
tema educa
tivo formal y 
una forma
ción profe
sional (ya 
que no es 
sólo la forma
ción técnica) 
pensados para el 
mundo de la pri
mera mitad de es-

operativas. pero exigen más capa
cidad de abstracción. de pensa
miento lógico. 

Et mundo del 
ltaba¡o 

La relación entre sis
tema educativo y 
mundo del traba jo 
fue siempre muy 

te siglo. en una 
propuesta que sir-
va para el siglo , 
que pronto co- • 
menzará. Y más 
difícil aún es con
segui r que esa -: 
transformación se 

"N o sirve 
compleja y lo seguirá 
siendo. Una de las 
razones principales 
tiene que ver con 
que. si bien son 
áreas muy relaciona
das. también son 
muy distintas. sobre 
todo porque tienen 
objetivos y lógicas di
ferentes. 

preparar a los . / ¡avenes para que se 

dé con equidad y 
no sea otro meca
nismo de segmen- , 
tación como los 
que corren peli
gro de ser mu
chas de las mo-

desempeñen en un 
puesto de trabajo, 
hay que formarlos 

para el nuevo mundo 
del trabajo." 

Un primer aspecto 
donde esto se eviden
cia es que no siempre 

dificaciones del 
mercado laboral. 
Uno de los elementos para ga-

rantizar todo esto es pasar de 
las calificaciones a las compe
tencias: no alcanza con dominar 
una ocupación específica: lo que es
tá en juego es la capacidad de 
aprendizaje rápido de una variedad 
de tareas. que un operario pueda 
tomar decisiones con cierta autono
mía y resolver los problemas que se 
le presentan. sin necesidad de pe
dir ayuda a un superior. 
Por eso son cada vez más impor
tantes las competencias básicas. 
ésas que requieren quizá menos 
destrezas manuales y capacidades 
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la persona formada 
desde el sistema edu

cativo para una tarea luego se dedi
ca a ella: un egresado tornero luego 
puede dedicarse a la venta técnica 
de una fábrica. aprovechando los 
conocimientos adquiridos. Por eso 
no siempre es acertado decir "el 
país necesita tantos in-
gen ieros . 
tantos mé
dicos". etc. 
Distin tos 
seguimien
tos de egre
sados de 
escuela téc
nica demos
traron que gran 

\ 



parte de ellos se desempeña en 
ocupaciones totalmente distintas 
de las que estudia-
ron. Es que los 
traba jos cambian 

N O '1' A O E T A P A 

ciden en señalar que ningún pro
grama compensatorio de educación 

para adultos puede 
igualar los logros 
que da la escuela. 
Se aprende menos y 
cuestan más caros. 

cada vez más rápi
do. Ya no tiene 
sentido (en rea
lidad nunca lo 
tuvo) formar a 
una persona pa
ra un determi
nado puesto de 
trabajo, sino 
prepararla para 
el mundo del 
trabajo. 

"E 1 empleo pasa 
~1 trabajo 

cambió 
cada vez más por el 
sector de servicios, 
y este sector exige 

Pero hoy. para tra
bajar. no sólo se re
quieren más conoci-

cada día mayores 
calificaciones." 

Algo es claro: la 
escuela es insusti
tuible. El objetivo 
de las escuela es 
enseñar. formar a chicos y jóvenes, 
con un plazo largo, pues el aprendi
za je se va dando escalonada y siste
máticamente: hay que segui r pasos 
sucesivos y acumulativos. Y la gran 
meta es que por ella pase toda la 
población. Por otro lado. la comple
jización del mundo del trabajo sig
nifica que hoy en cada empleo. por 
más simple que sea. se requieren 
más conocimientos que hace 50 o 
100 años. Por eso se alargó la edu
cación obligatoria. En el futuro. los 
chicos que no completen su educa
ción general bás ica se converti rán 
en marginados cada vez más. Si no 
aprenden las habili dades bás icas 
que figuran como expectativas de 
logro para el tercer ciclo de EGB 
les va a costar trabajar en cual
quier empleo. Por eso. estas com
petencias o habilidades se tienen 
que enseñar en la escuela. empe
zando desde la Educación Inicial. 
Todos los estud ios realizados coin-

A mediados de esta década. la Comi
sión de la Secretaría sobre Realiza
ción de Destrezas Necesarias 
(SCANS) del Departamento de Tra
bajo de los Estados Unidos elaboró 
un completo informe sobre el tema 
de esta nota. Lo hizo debido a una 
preocupación: más de la mitad de 
los jóvenes norteamericanos aban
donaba sus estudios sin los conoci
mientos necesarios para conseguir y 
conservar un buen trabajo. 
Los especialistas de ese país expli
can que "tener un buen empleo de
pende de que se puedan poner en 
práctica los conocimientos. El nuevo 
trabajador debe ser innovador. sa
ber resolver problemas responsa
blemente y tener la actitud necesa
ria para poder ayudar a los empre
sarios a mejorar sus empresas·. 
Hoy. tanto las empresas como los 
trabajadores deben satisfacer los 
criterios mundiales de excelencia. 

Zona Educativa 41) Octubre de 1997 

mientos y 
competen
cias sino 
que tam
bién se 
nece si 
tan pre
disposi
ciones y 
ac t i tudes. 
Es impor tan te aprender a tra
bajar en equipo y tener noción del 
conjunto. No va más aquella con
cepción del trabajo en cadena don
de la producción se parcializaba y 
cada uno era especialista de su 

por eso los empresarios buscan gen
te que sepa adaptarse y sea capaz 
de aprender y trabajar en equipo. 
Esto es común para todo tipo de em
presas. sin importar su volumen de 
producción. Y para que esto sea po
sible el SCANS propone que las es
cuelas se transformen en organiza
ciones de alto rendimiento. 
Nada más claro que este párrafo 
del informe: "Hace algún tiempo. lo 
único que hacía fal ta para ganarse 
la vida en los Estados Unidos era 
una espalda fuerte, ganas de traba
jar y un diploma secundario. Eso ya 
no es así. Los nuevos elementos 
claves para mejorar el fu turo de la 
juventud y garantizar el éxito de 
nuestras empresas y el bienestar 
económico del país son: una inteli
gencia bien desarrollada. una pa
sión por el aprendizaje y una capa:. 
cidad para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos". 



El ejemplo más 
co ntundente 
de lo que es la 
es pecial i za
ción. posterior 
a la formación 
general. lo dan los 
Trayectos Técnico Profe
sionales. 
Las distintas ofertas 
(que pueden cursarse a 
la par o posterio rmente 
del Polimoda l) se estruc
turan a partir de perfiles 
profesiona les donde se 
especifican cuáles com
petencias debe acreditar 
un alumno para satisfa
cer las necesidades de 
determ inadas áreas ocu
pacionales y obtener el 
título de técnico. 
Estas áreas ocupaciona
les constituyen el espa
cio potencial de empleo: 
son a~mplias. permi
Uendo luego la movili
dad ocupacional. con la 
complejidad que de
manda cada trabajo pro
fesional. y pertinen
tes. es decir que hacen 
referencia a gen te con 
las características de un 
egresado del Polimodal. 
con exigencias acordes 
con su madurez. su ex
periencia. etc. 

NOTA DE TAPA 

parte. pe1·o nin
guno podía re
solvei' proble
mas plantea
dos en el resto. 
ni tenía conoci
miento de la to
talidad del pro
ducto . Hay un 
cuento que tiene 

mucho de realidad: el de un opera
r io que durante la guerra creía tra
ba jar en una fábri-

El futuro 

¿Qué pasa cuando los chicos no ad
quieren esta base genera l de cono
cimientos. porqu e la escuela no se 
los da o porque no van a la escuela? 
Quienes tienen una enseñanza ele
menta l se encuentran con una 
oferta de empleos cada vez má::; 
estrecha. Aun para los trabaj os 

que parecen re
ca de bicicletas y 
un día empezó a ro-

• bar pieza::; para ar- , 
marle una a ::;u hijo 

"S· ~ ~ in las 

queril' menos cali
fi cación hoy ya es 
requisito obligato
rio habet' termina
do doce años de 
educación. 

en su casa. Al en- , 
samblarlas todas se ~ 
dio cuenta de que lo 
que estaban fabri
cando eran caño
nes. no bicicletas. 
Hoy. este tipo de 
trabajos seriados 

'habilidades básicas·, 
a los chicos que 
no completen su 

educación 
elemental les va 

81 mundo del tra
bajo tiene una ra
cionalidad diferente 
a la escuela. Nece
sita producir. Ense
ñar no es su fun
ción. por eso re
quiere al sistema 
educativo gente con 
mayores califica
ciones para pues-

se da con frecuen
cia en la industt•ia 
meta l mecá ni ca . 
donde cada parte 
debe se1' flexible. 
aplicat' por sí mis

a costar ~ 
trabajar en 

cualquier empleo." 

mo el control de 
calidad y poder I'Otar: es decir ser 
polivalentes (Quien hace changas 
¿es un polivalente? No. ése es un 
trabajador descalificado). Y para 
lograr esto. es fundamental el 
aporte de la escuela. Tan impor
tante es la escue la que la norma 
ISO 9000. que marca estándares 
internacionales de calidad. no sólo 
toma en cuenta el producto final 
terminado: observa el cuidado del 
medio ambiente. el reciclamiento 
de materiales y también los niveles 
educativo::; de quienes intervienen 
en el proceso para lograr el pro
ducto final. 

Zona Educativa f!l Octubre de 1997 

tos que antes po
dían ocupar aque

llos menos calificados. 
Pero el mundo del trabajo cambia 
constantemente y la escuela no 
puede estructurarse para respon
der a requerim ien tos laborales 
pun tuales porque. como los r itmos 
son diferentes. cuando los consiga 
esos pues tos de trabajo ya se rán 
descartados porque se necesitan 
otros empleos (sean de empresas o 
servicios). Entre la escuela y las 
empresas hay un vínculo difícil. 
pero necesario. ¿Cómo hacer en
tonces para que el aprendiza je de 
toda la población consiga lo máxi
mo de ambos lados? 



1 
Los sistemas educativos de todo el 
mundo se están volcando hacia 
una especialización más tardía. 
con una enseñanza ge
neral básica más fuerte 
y de más años. como 
ocurrirá en la Argenti
na con los 9 años de 
EGB. la implementa- 1 

ción del Polimodal y 
las espec ialidades de 
los TTP. Y hay puntos de 
la formación para el traba-
jo que se tendrán que dar articula
dos totalmente con las empresas. 
pues no tiene sen ti do invertir dine
ro en equipamiento y complejos di
seños curricu lares para que cuan
do el alumno finalice su aprendiza
je encuentre que esa especializa
ción no le sirve para competir la
boralmente, como sí le serviría 
una base más amplia que le permi
tiera amoldarse a distintas situa
ciones de trabajo. 

NOTA O E TAPA 

Ese elas y 
empresas 

Los empresarios le di
cen a la escuela '"no ne
cesitamos que los egre
sados sepan hacer el 
control de calidad espe
cífico de lo que nosotros 
fabri-

camas: queremos 

didos en economía. sino que tiene 
que formar parte de las habilidades 
básicas. Esto también es educación 
genera l. 
Por otro lado. las empresas no son 
partidarias de brindar ellas esta 
formación general. ¿Por qué? Una 
fábrica de productos plás ticos. 
por ejemplo. invertit'á dinero y 
tiempo para instruir a sus nuevos 
operarios en el manejo de las má
quinas que posee. pero no en los 

conoc imien tos ge
nerales de la indus
tt'ia plástica. Dán
dole formación ge-

que sepan qué es 
un control de ca
lidad: de adaptar
los a nuestras ne
cesidades nos en
cargamos noso
tros'". ¿Qué es lo 
que la escuela 
tiene que hacer. 
entonces? 

"C ada vez son nera l es tarían in
vit'tiendo en un co
nocimiento que po
dl'Ía aprovechar la 
competencia. 

Debe enseñar los 
con tenidos pro
pios de un ca mpo 
laboral específico 
pero también ca
pacidades de ges-
tión. cómo descu-

brir una 

más importantes las 
competencias 

/ ,.. 
basicas~ que 

requieren menos 
destreza manual y 
más capacidad de' 

abstracción." 

Una de las articula
ciones más comu
nes entre escuela y 
empresa es la pa
santía. Es una es
trategia didác ti ca 
por la cua l los 
alumnos aplican lo 
aprendido en los 
cursos. trabajando 
en un ámbito real. 

clientela. percibir las 
demandas del m"ercado. 
cómo vender el trabajo 
terminado. etc. Aun
que no lo enseñe como 
una materia . esto 

utilizando tecnologías muy supe
riores a las disponibles en las es
cuelas. 

siempre debe es tar 
presente en la escue
la: no puede ser que 

un egresado. por ejemplo 
de mecánica. no sepa calcular los 
costos de su trabajo. Si no consi
gue hacerlo. cuando llegue la hora 
de trabajar. se va a fundir. Y un 
cálculo de costos no es una especi
ficación para profesionales o enten-
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Además. en los países muy desarro
llados se están viendo cada vez más 
las pasantías de profesores para que 
los educado-
res se den 
cuenta de qué 
co noci mien
tos de los que 
enseñan son 
más útiles en 
la vida y el 
trabajo coti
dianos.+ 



Evaluar a todas las escuelas del 
país es una forma muy eficaz de 

conocer las posibles dificultades o 
diferencias en el aprendizaje y la 

enseñanza a lo largo del país y 
durante Jos doce años de educación 

básica y el Polimodal. 

L 
a necesidad de la evalua
ción como parte del nue
vo sistema educativo apa
rece ya en la Ley Federa 1 
de Educación que. en va

rios momentos expone la importancia 
de esta estrategia. En el artículo 50 di
ce que las autoridades ·evaluarán pe
riódicamente la calidad y el funciona
miento del sistema educativo-. 
Para avanzar en la organización del 
Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (SlNEC) se 
montaron diversas actividades. 
El primer Operativo Nacional de Eva
luación se hizo en 1993 con el objetivo 
de empezar a ver qué era lo que los 
chicos estaban aprendiendo realmente 
a lo largo del país. Se tomaron exáme
nes a los que terminaban la primaria y 
a los que estaban en el último año de la 
secundaria. Se eligieron algunas 
escuelas representativas de cada 
promacia y se tomaron pruebas 
sobre las dos asignaturas bási
cas: lengua y matemática, que son 
dos materias instrumentales por
que dan a los alumnos las herramientas 
que les permiten resolver problemas. 
comprender la vida y comunicarse. Pe
ro como con estas solas asignatu
ras obviamente no alcanza, al año 
siguiente la experiencia se repitió. 
pero agregando ciencias naturales y 
ciencias sociales. 

Estrategia 
gradual 

Uno de los problemas a encarar para 
la organización del SINEC fue que, si 
bien tenía que empezar a ver los re-

LA GR A O UA LIO A O 

La evolución 
de la evaluación 

CANTIDAD DE ALUMNOS EVALUADOS POR AÑO .. o = E .. :a 
"ii 
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150 .• :a .. "ii 
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1983 1994 1995 1996 

(*) 48.000 de 3", 45.000 de -r, 47.000 de ! do aio y 40.000 de 5bl. año. 
<**> 5t.700 ate 3", 1a.aoo de r, 49.500 de -r, 82.800 11e !do aña y 51.100 de 5ta aíll. 

sultados de la escuela primaria y la 
secundaria, en realidad en el futuro 
no muy lejano estos niveles dejarán 
de existir ya que serán reemplazados 
por la nueva estr·uctura de Educa
ción General Básica y Polimoda l. Pa
ra prever esta situación. se decidió 
incorporar mediciones de resultados 
de aprendizaje en los grados-o años 
que marcarán el final de los ciclos de 
la nueva estructu ra. 
Por eso. en 1995 se agregaron algu
nos cursos finales de cada ciclo de la 
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nueva estructura del sistema educa
tivo. como 3° de la primaria y 22 de 
secundaria. los que se evaluaron só
lo en matemática y lengua. Al año si
guiente se agregó el 62 grado. com
pletándose el examen del nuevo sis
tema educativo: su grado es el final 
de la EGB 1. 6u. el de la EGB2: 22 año 
es el último de la EGB3 y 5u de la Po
limodal. La prueba en 72 grado se si
gue realizando para completar un 
mínimo de cinco años seguidos de 
observación (éste es el quinto año en 



1993 7º 
Matemática 
Lengua 

1994 7!1 
Matemática 
Lengua 
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 

1995 3!! 
Matemática 
Lengua 

7ll 
M a te m á ti ca-Lengua 
Ciencias Sociales (*) 
Ciencias Natur·ales 

Cursos y áreas 

2ll 
Matemática 
Lengua 

5!1 
Matemática 
Lengua 

5!1 
Matemática 
Lengua 
Ciencias Sociales (*) 
Ciencias Naturales (*) 

5ll 
Matemática 
Lengua 

1996 3n (!In ECBT) 5u {fin ECB2) 7ll 2u (fin EGB3) 5!1 
Matemática Matemática Matemática Matemática 
Lengua Lengua Lengua Lengua 

C. Sociales **) C. Sociales (**) 
C. Naturales **) C. Naturales(**) 

1997 3u (3cr año ECB) 5u (6Y año EGB) 7!l 2u (9u año 
Matemática-Lengua 
+ experimental de: 

Matemática Matemática Matemática 
Lengua Lengua Lengua 

C. Sociales (*) 
C. Naturales (*) 

C. Sociales C. Sociales 
C. Naturales C. Natura les 

(*) Experimentales (* *) Piloto 

que se realiza). que es la mínima in
formación que se aconseja tener pa
ra poder investigar el proceso a tra
vés de la comparación de los datos 
de una serie. 
Para 1997 los exámenes incluyen 
además la serie de ejercicios cerra
dos con opción de respuesta. donde 
hay una única posibilidad correcta. 
Por ejemplo. si se pregunta cuánLO 
es 2 x 4. la única forma de conside
rar bien resuelta esta cuenta. es 
que dé 8. Si se elige alguna de las 
otras tres opciones que se propone. 
se está cometiendo un error. Tam
bién hay ejercicios abier tos . de opi
nión. de producción de los alumnos. 
donde no se elige una respuesta si
no que cada alumno construye la su
ya. 
El objetivo del SINEC no es tomar 
pruebas sino analizar la información 
que sa le de ellas para que se pueda 
mejorar la enseñanza y el aprendi
za je. A través del análisis de las 
evaluaciones de estos años lo que se 
ha visto es que. pese a la labor rea
lizada. hay dificultades que son re-

currentes. que vuelven a aparecer 
en los diferentes operativos anua
les . Por ejemplo. sucede en el área 
de matemática que las operaciones 
con fracciones y con el manejo del 
espacio. o sea la geometría mues
tran problemas. Esto no sola m en te 
ha demostrado ser una dificultad 
que vuelve a aparecer cada año si
no que aparece en los diferentes ni
veles. es decir que hay problemas 
que. con distin to grado de intensi
dad o complej idad se encuentran 
tanto en 3cr grado como en su año. 
En lengua pasa lo mi smo con el te
ma de la comprensión lectora y la 
producción de mensajes escritos. 
Para ofrecer alternativas de traba
jo diferentes. especialmente en es
tas dificultades. se vienen editando 
los cuadernillos de "Recomendacio
nes metodológicas para la enseñan
za". En estas publicaciones dedica
das a los docentes. se reproducen 
aquellos ejercicios de los exámenes 
que resultaron más problemáticos 
y se analiza lo que puede haber su
cedido al elegi r c.ada una de las 
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Matemática 
Lengua 

5ll 
Matemática 
Lengua 
+ experimental de: 
C. Sociales y C. Naturales 

respuestas posibles. A partir de allí. 
se propone una serie de tareas para 
realizar en el aula. 
Los primeros cuadernillos aparecie
ron en 1994. recuperando los resul
tados de la eva luación 1993. Hubo 
en esa ocasión cuatro: uno de mate
mática y uno de lengua para 7u gra
do y 5º año. respectivamente. Lo 
mismo sucedió en el '95. 
En el '96 y '97. no sólo se agregaron 
los de ciencias naturales y sociales 
sino que se introdujeron algunas 
modificaciones en el planteo. Los 
cuadernillos ya no es tán estructura
dos por curso. sino por tema. Si una 
misma dificultad se presenta en 3°. 
en 6u. en 7u. ya no importa en qué 
año pasa. lo que importa es que es 
una dificultad. Para eso cada pro
blema se presenta de forma unifica
da: cada docente recibe un cuader
nillo por tema con las recomenda
ciones para todos los niveles. para 
que él mismo pueda evaluar en qué 
instancia están sus alumnos y conti
nuar el proceso desde el punto que 
considere necesario. + 



R E POR TAJE 

E 
ste norteamericano. hijo de re
fugiados de la Alemania nazi. es 
conocido en el ambiente de la 
educación por su teoría de las 
múltiples inteligencias. Gard

ner es profesor de educación y de psicología 
de la Universidad de Harvard y de Neurolo
gía de la Boston University School of Medici
ne. En 1990 fue el primer americano que re
cibió el Premio de Educación GRAWMEYER 
de la Universidad de Louisville. Escribió 
quince libros y varias centenas de artículos. 
Una parte central de su teoría fue comenta
da en dos artículos de esta revista: "Los qué 
y los cómo", Zona Educativa NQ 1. pág. 33 
y "Aprendizaje para todos". Zona Educati
va N° 8, pág. 35. 

Zona Educativa: ¿Qué es inteligencia 
para usted? 
Howard Gardner : Mi mirada de la inteli
gencia es más bien suave pero está cerca de 
las ciencias duras. Está apoyada en eviden
cias acerca de cómo el cerebro ha funciona
do a través de millones de años y de cómo 
funciona en los individuos hoy en día. Mi 
teoría resalta la habilidad de los humanos de hacer lo
gros. de actuar en el mundo real. Reconoce que la inteli
gencia. lo que consideramos acciones inteligentes. se mo
difica a lo largo de la historia. La inteligencia no es una 
sustancia en la cabeza como es el aceite en un tanque de 
aceite. Es una colección de potencialidades que se com
pletan. 
Z.E.: En su primer libro, usted habla de siete in
teligencias .. . 
H.G.: .. .interpersonal. intrapersonal. espacial. corporal. 
musical. verbal y matemática o lógica: ésas eran las sie
te inteligencias que yo había tenido en cuenta cuando es
cribí mi primer libro en 1983. En este momento creo que 
existen ocho inteligencias y media. A la octava la debería 
llamar inteligencia naturalista: es la capacidad de hacer 
distinciones entre el mundo y la na-

dor vemos que las personas tienen apariencias muy dis
tintas. personalidades distintas. caracteres distintos. Mi 
proposición es que cada ser humano tiene una combina
ción única de inteligencia. Éste es el desafío educativo 
fundamental. Podemos ignorar estas diferencias y supo
ner que todas nuestras mentes son iguales. O podemos to
mar las diferencias entre ellas. 
Z.E.: ¿Hay preponderancia de una inteligencia se
glÍn la profesión que se desempeñe? 
H.G.: Muchas personas -incluyéndome a mí mismo- pen
saron que una inteligencia es algo específico de un saber 
o una disciplina: que un matemático utiliza la inteligencia 
matemática. o un músico la inteligencia musica l. Pero es
to en realidad es cierto de manera parcial. solamente. 
Cualquier disciplina. arte o área. uti liza muchas inteligen-

cias al mismo tiempo. Yo tengo una inteli
gencia espacial muy desarrollada. No signituraleza. Después de la inteligencia 

naturalista es posible que haya una 
inteligencia supranatural. más allá 
de lo natural. La clave de esta inte
ligencia es la capacidad de los seres 
humanos de hacer preguntas funda
mentales acerca de la existencia. 
La razón por la cual yo consiero que 
ésta es una media inteligencia es 
porque aún no tenemos evidencia 
desde el punto de vista neurológico 

"D entro de 50 años se 
fica que tenga que ser astronauta o nave
gante. Entonces. es importante recordar 
que una inteligencia es un potencial biopsi
cológico que no debe confundirse con un do
minio del saber. que es una actividad social
mente construida. 

de su existencia. 
Z.E.: ¿Por qué la división? 
H.G.: Si miramos nuestro alrede-

van a relr de nosotros, 
porque enseñábamos y 

evaluábamos de la 
misma manera a todos 

los alumnos." 
Las IM en la educación 

Z.E.: ¿A qué att'ibuye el éxito que su 
teoría ha tenido en el ámbito educa
tivo? 
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R 1!.: P O R '1' A J l~ 

"L. \S ll'1'EUGEt\CL \S ML11:f1PLES 
SON UN INS1'RLME,1'0, N~NCA 

LN OBJE'fr\0." 

de los países del mundo las escuelas se organizan de 
maneras uniformes. Se enseñan y evalúan las mismas 
ma terias de las mismas mane1·as. a todos los estudian
Les po1' igual. porque parece justo poder tratar a Lodos 
los es tudiantes como si fueran iguales. 811os se apoyan 

---- - ----- --------. en el supuesto equivocado de que todas las per-

Howard 
Gardner 

En números anteriores e ha 
comenlado la teoría de Inteligencias 

Múltiples (lMJ de Howard Gardner. En 
ocasión de u visita a la Argenlína. 
Zona Educativa dialogó con él para 

profundizar e la idea ·. 

H.G.: Cuando escribí sobre la 
teoría de la::; inteligencias múl
tiples yo no daba ninguna reco
mendación par ticular para la 
educación. Pero los educadores 
leyeron mi lib ro. y LOmaron mi 
¡.Jroposición acerca de que hay 
muchas inteligencias pa1·a <.leri
var una ::;erie de sugerencias y 
propu es.tas. Todas estas propo
siciones fueron correc tas y al 
mismo tiempo equivocada:>. 
¡Jorque en definiti va no hay nin
guna inw licancia directa con la 
educación de::;dc la teo ría que 
yo ¡.Jropuse. 
Z.K: ¿Qué fue lo que pien
sa que más atrajo a los 
educadores? 
H.G.: En aquella época. hace 
1 O años. había una proposición 
que yo sí enfa ti ,.;aba con mucha 
seguridad. una crí li c1:1 a la ma
uera tiJ qut; la l ":iL UCia se había 
organizado. t: 11 la IIJayur parLe 

sonas tienen el mismo tipo de m en te. Pero yo 
creo que todas las personas tienen un tipo de 
mente distinto. Nadie gas taría dinero en un tera
peuta que ignoral'a Lodo aquello que es específi
co de los individuos. 
Z.b'.: ¿Un docente con tratamiclltos espe
ciales paa·a cada pacielltc-alullwo? 
H.G.: ¿Dónde está escri LO que todas las perso
nas tienen que aprender de una presenta ción 
oral o de un libro de texto? lt sas son convencio
nes culturales. no necesidades. Dentro de 50 
años se van a reír de nosotros. porque enseñába
mos y evaluábamos de la misma maoera a LOdos 
los alumnos. Porque en el futuro vamos a se r ea-

paces de individuali zar. de personal izar la educac ión 
tanto cuanto querramos. 
Z.b'.: ¿Cómo hace•· par·a tener un seguimiento 
de cada alumno en clases numerosas'! 
H.G.: Por supuesLo que es mucho más fácil conocer 
los perfiles de los alumnos si tenemos :20 que si tene
mos 80. pero en eeal idad es imposible ¡Jara cualquier 
docente conocer a sus estudiantes bJCn. sin ayuda. Lo 
más importante es saber SI hay buenos registros que 
circulan dentro de la escuela. Frecuentemente. cuan

do un niño ¡Jasa de un geado a 
otro. se encuentra con una do
cente que tiene algo así como 
amnes ia acerca de la expe
r iencia que tuvo el alumno L:on 
el docente anterior. Nt·cesita
lnos ¡.Jrescrval' la inrunnac ión 
acerca de cómo aprendieron 
esos e::;Ludiante::>. así como 
preservamos las historias clí
nica8 de una persona a lo lar
go de la vida. 

Las IM en la 
escuela 

Z.E.: Usu.·d se ha manifesta
do reiteradas veces en con
tra de los tests psicoméll'i
cos; ahora bien. ¿cuál es su 
propuesla para medir a es
tas ocho inteligencias ? 
H.G.: 8s muy impor tan te eva
luar las inteligencias. pero los 
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tests estandarizados no son 
la solución. En Harvard de
jamos que los mismos niños 
nos muestren sus pl'eferen
cias a través de sus accio
nes y comprensiones a lo 
largo del tiempo. En una 
clase ofrecemos a los estu
dian tes muchos instrumen
tos musicales para que to
quen. Tenemos objetos para 
que desarmen y vuelvan a 
armar. Les pedimos que 
construyan maquetas y que 
nos cuenten historias imagi
nativas acerca de lo que 
ellos han construido. Los 
hacemos jugar y miramos 

REPORTAJE 

"E s muy importante 
evaluar las 

inteligencias, pero los 
tests estandarizados no 

son la solución. " 

Z.E.: ¿Es esa su re
ceta para imple
mentar en las es
cuelas? 
H.G.: Lo más impor
tante es que las inteli

sus habilidades numéricas ... pero también nos fijamos si 
son capaces de engañar a los otros jugadores. Les ped i
mos que reconstruyan la clase en una miniatura. Y en 
pequeños modelos de madera ponemos las fotos de los 
otros estudiantes de la clase. Y miramos las inteligen
cias personales de los estudiantes. Pero también les 
preguntamos quién juega con quién. quién le gusta a 
quién. qué fue lo que hicieron ayer y qué fue lo que otras 
personas hicieron. 

gencias múltiples no pueden ser un objetivo. Son un ins
trumento. una técnica. una estrategia. Muchas personas 
se acercan y me dicen "nosotros tenemos una escuela de 
in teligencias múltiples". Yo me sonrío y agradezco. pero 
lo que rea lmente me pregunto es ¿por qué estarán usan
do la teoría de las inteligencias múltiples?. ¿cuál es el ob
jetivo que persiguen? Una lapicera es un instrumento; 
podemos usarlo para escribir poesía. pero también para 
lastimar el ojo de alguien.+ 

Z.E.: ¿Qué son las experiencias 
cristalizadoras? 
H.G.: Son actividades en las que uno 
especialmente se involucra. que 
dejan una huella y permiten resig
nifica r nuestras comprensiones. 
Muchos de nosotJ'OS hemos tenido 
algunas experiencias cristalizador·as 
en la escuela y eso es maravilloso. 
Pero sabemos que las escuelas hoy 
no proveen muchas oportunidades 
para que los niños tengan estas expe
riencias cristalizadoras. Muchas 
veces me pregunté por qué la idea de 
las inteligencias múltiples es rele-

E\PERIE\CH r 'torn ·\CIÓ\ 

vante para tantas personas. Yo creo 
que es porque la idea fundamental es 
que la teoría reconoce que distintas 
personas se entusiasman a través de 
distintas experiencias. 
Z.E.: ¿Qué importancia tiene la 
motivación en el logro de esas 
experiencias? 
1/.G.: Todos los docentes saben que 
es al menos un 80 por cien to de la 
ba talla. No se trata de decir 
"¡Motívense!". Necesitamos poder 
encontrar aquello que motiva a los 
estudiantes y construir desde ahí. El 
propósito de la educación es logt·ar 
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que las personas quieran hacer lo que 
deben hacer. Es un estado muy espe
cial. Las personas pueden hacer 
grandes esfuerzos para llegar a este 
estado. Pero siempre hay que recor
dar el ejemplo del esquiador. Si el 
desafío es demasiado grande nos 
ponemos muy ansiosos. Si la ruta de 
esquí es muy recta entonces se con
vierte en ... demasiado simple. El 
gran desafío tanto para el docente 
como para el alumno es encontrar 
ese equilibrio entr·e grado de desafío 
de una actividad y el grado de habili
dad de la persona que la realiza. 



R 1·; 1~ O R T \ J 1•: 

"CASI TODOS LOS ORGt\IS\IOS DE CIE~CM \ TEC\OLOGÍ~ OBTIE~E\ 
(;,,\ ME~JORA PRESLPtESTARIA11 

Una entrevista con el titular 
de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología sobre los cambios 

recientes en su área, tanto 
en materia presupuestaria 

como de algunas de las 
nuevas iniciativas que están 

implementándose. 

Z 
ona Educativa: ¿A 
cuánto asciende el 
aumento del presu
puesto para el sec
tor de ciencia y tec

nología? 
Juan Carlos del Bello: El proyec
to de ley de presupuesto para 1998 

Juan Carlos 
del Bello 

prevé un aumento de cas i $ 120 mi
llones del to tal de recursos para los 
organismos de ciencia y tecnología 
(incluyendo $ 20 millones de crédi
to fi scal pa ra innovación tecnológi
ca de las empresas). lo cual implica 
un crecimien to superior al1 5%. Es
te incremento es más del doble del 
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"E 1 proyecto de 
presupuesto prevé un 
aumento de casi $120 

millones para los 
organismos de ciencia 

y tecnología." 

aumento nominal previsto en el PBI 
para 1998 (7%) . De esa form a. el 
gasto del secLOr público nacional 
en ciencia y Lecnología aumentará 
del 0.24% al 0.26% del PB l. 



7:1?: ;,Cuálf's fuf'ron los 
or~anismos más hf'nefi
ciados con el aumento? 
JCOH: El aumrnto rs rmíc
ticamr nte grncral. en r l srn
t. ido ele que casi todos los or
ganismos obtif'ncn una mr1ora 
presupuestaria. Rn particu lar. 
rl INTi\ y r.l C:ONICF.T son los 
orgr1 n i~m os CJ IH' tenrl rán un 
aumento mayor r n tt"rm inos 
absolutos. 1~ 1 aumrnt.o drl IN
TA a lcam~a los $ :~1.5 millonrs 
y el del CONICRT $ 25.7 mill o
nes. 1\n r l caso dr l INTA r l in
cremen to rs prorlucto dr la dr
cisión política ele respet.ar rn 
su tota lidad r l r unto porwn
nral de la r.m:a ciP es tad ística 
sobre las imrortaciones que se 
dcstin<~n al org<~nismo. F:n 
cuant.o al CONICP.T PI incre
mf'nto pr.rmilirá incorporar 
próximamente más dr 500 in
vest.igadorrs y aumrntar en ca
si el 80% los recursos qur se 
asignan al fi n<'lnr iamtento de 
proyectos dr 

"H 

R 1~ P O R T A ,f 1~ 

ay un 
investigación. 
Por otra pnrtr. 
la Agenciél Né'l
ciona 1 dr Pro
moción Científi
ca y Trcnológicél 
conta r á co n 
$ 17.7 millonf's 
más p<~ra el 
F'ONCYT (Pon
do Nac i ona l 
para la lnvest.i
gación Cif'nt ífi
ca y Tf'cnológi
ca) que sr 

reconocimiento no 
explícito de la 

oposición política de 
que las cosas 

Nurvo 
crédito 
fiscal 

se están haciendo 
muy bien." 

7:1':: ¿0(" qué St'\ 

trata el crédito 
fiscal para innova
ción t("cnoló~ica? 

asignan a travrs dr ronvoca tori as 
públ icas f'n basr a rva luación de 
ca lidad y pertinencia. 
Otros organismos ohruvirron un au
mento signifi cativo en trrminos rr
lativos (por f' jrmplo. el INTI regí.
trat·á un incrrmrnto drl 24%) . 

JCOH: l.a ley 
23.877 de Promoción y Fomento a 
la Innovación Tecnológica. sancio
nada en 1990. preveía incentivos 
fisca les a la innovación. que nun
ca fuer·on reglamf'ntados en vir tud 
de la emergencr<1 fisca l. Al igual 
qur los incremen tos prrsupursta-
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ríos que Fur ron discu tidos 
en rl seno dr l Gahi nrtP. 
Científico y Tecno lógico. la 
Secretaría de Ciencia y 
Tecnología impulsó la re
giRmrnt aci(in dr los incrn
tivos fiscales. propurs ta 
quf. fuera apoyada por el 
propin prcs idf'ntr drl GAC:
n:r.. o sea PI icfr dB Cahi
nNr dr min istros. y acpp
tarlFI finalmentr por el mi
nistro de Economía. 
Todos sahPmos quP. la rxpe
r irncia argenLinFI f.n mat.e
riR de incentivos fiscales al 
sector empre~ari o ha sido 
en ~enera. l mala.. por lo que 
E''< istr. una rPs i st.e n c i <~ na
tural a otorgar algún tipo 
de promoción fiscal. Sin 
emhargo. la propuesta fuf. 
acogida f¡:¡vorahlemPnte 
por va r ias razones. Pr imf'
ro. porque el incf.ntivo se 
apl icará exclusivamentE' al 
im purst.o a las ~ananc ias 
(a di frrenci<~ rte los clási
cos regímenes qur se Rpli
ran al impursto al va lor 
agrrgado): segundo. porqur 

los incrntivos f i sc<~ l rs para la in
novación 1ecnológir<1 son acepta
dos y promovidos por la Organiza
ción Mundial ele Comercio. y te rcB
ro. porque Brasil adopt.ó un régi
men de incentivo fi ca l hace un 
pé'lr de años con estos propósitos. 
df. manr ra tal que exist.ía una asi
metría de polít icas que no favore
cía el proce o dR integración. 
F: l presupursto de 109R prpvé que 
se otorgarán incentivos (c rf.nito 
fiscal) por$ 20 millones a las em
prBsas que rralicen en forma ni
recta o contraten con organismos 
dr ciencia y tecno logía . proyrcto¡; 
ele inves ti gac ión y df'sar rollo tec
no lógico. P. l heneficio se rá hasta 
por el 50% de los gastos efectiva-



mente rea lizados en proyec
tos previamente evaluados y 
declarados elegibles por la 
Agencia Nacional de Promo
ción Científica y Tecnológica. 
A título ilustrativo. una em
presa que lleve a cabo un 
proyecto de investigación por 
un millón de pesos será be
neficiada con certificados de 
crédito fisca l por hasta 
500.000 pesos que aplicará a 
las obligaciones emergentes 
del impuesto a las ganancias. 
ZE: ¿El sistema adopta
do es equivalente al de 
Brasil? 
JCDB: No exactamente. ya 
que el régimen argentino se 
asemeja más al canadiense 

R F. P O R T A ,l F. 

en tanto y en cuanto favorece más 
a las pequeñas y medianas empre
sas. cosa que no ocurre con el sis
tema brasileño. 

Un balance 
favorable 

ZE: ¿Qué evaluación hace de 
estos anuncios para el sector 
de ciencia y tecnología? 
JCDB: Creo que podemos ser muy 
optimistas. En primer lugar. estas 
buenas noticias son posibles por
que hay una vol un tad muy fuerte 
de la ministra de Educación. licen
ciada Susana Decibe. quien con su 
habitual cora je. perseverancia e 
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inteligencia. me ha apoyado en las 
iniciativas que hemos impulsado. 
Las propuestas han sido asumidas 
plenamente por el jefe de Gabinete 
de min istros y el propio Presiden
te de la Nación. quien siempre se 
ha manifestado muy favorablemen
te a modernizar el país. en esta 
etapa del desarrollo mundial sig
nada por la denominada sociedad 
del conocimiento. En segundo lu
gar. esta experiencia permite de
mostrar a los sectores pesimistas 
que vale la pena hacer un esfuerzo 
para poner de pie nuestro sistema 
nacional de ciencia. tecnología e 
innovación. y que este gobierno lo 
está logrando. En resumen. siento 
una gran satisfacción. es un pre
mio al esfuerzo y un mensa je para 

llamar la atención a los 
sectores descreídos. 
ZE: ¿Qué opinión tie
nen los partidos polí
ticos de la oposición 
sobre las transforma
ciones que están su
cediendo en el sector 
de ciencia y tecnolo
gía? 
JCDB: Diría que hay un 
reconocimiento no explí
cito de que las cosas se 
están haciendo muy bien; 
los referentes de la opo
sición. especialistas en 
política científi ca y tec
nológica. en privado. ex
presan esta posición de 
respeto y apoyo a la ges
tión de Decibe/Del Bello 
que la lógica confronta
ción política de los perío
dos electorales no empa
ñe el cambio estru ctural 
que se está produciendo. 
para que éstos hayan ve
nido con el fin de quedar
se definitivamente.+ 



O UÉ Y CÓMO ENSF.ÑAR 

¿Cómo 
N 

ensenar , 
con guias 
de autoaprendizaje? 

El trabajo con guías de autoaprendizaje debe darse dentro de un contexto de 
interacción: entre alumnos, con diversas fuentes de información y con el docente. 

cuya presencia es insustituible. Sólo a través de la combinación de estos aspectos se 
podrán potenciar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje. 

U 
n desafío concreto para 
los docentes de todos 
los niveles es redefinir 
en la práctica la pro
puesta didáctica clási

ca (la clase frontal como actividad 
exclusiva de enseñanza) e incorpo
rar otras posibi lidades. El reperto
r io de opciones es múltiple. Una 
propuesta sostiene que todos los 
contenidos se pueden transmitir 
mediante guías de autoaprendiza je. 
Otra. que lo mejor es el trabajo gru
pal. Ambas concepciones son posi
bles y deben y pueden integrarse 
cu idando de no empobrecer la en
señanza. Lo que se debe buscar pa
ra lograr una clase realmente inte-

La escuela primaria 218. de Santa Rosa. La Pampa. hace tres años que tra
baja con guías de autoaprend iza je con muy buenos resultados. En esta ins
titución. son los mismos docentes qu ienes las confeccionan. Las usan en to
das las áreas y grados. excepto en primero. 
Plantean el trabajo en grupos. individual o en famil ia. ya que a veces se dan 
a los alumnos preguntas para que resuelvan en sus casas. Al final. se trata 
de que haya una puesta en común de lo logrado. Como no siempre Henen 
recursos para imprimir las guías. los maestros dictan o escriben las consig
nas en el pizarrón. 
En la escuela se creó lo que llaman el "Banco de Guías". que consiste en un 
archivo de todo el material usado (separado por nivel. disciplina y tema). 
De esta manera. Lodo se comparte y actualiza permanentemente. 
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QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

"M ientras se 
ractiva es la combi
nación equilibrada 
de todos estos as
pectos. para lo cual 
es muy importante 
destacar que la fun
ción del docente es 
irreemplazable. 
¿Cómo trabajar con 
guías de autoaprendi
zaje? Es muy común 
que se piense que las 
guías de autoaprendi
zaje proponen activi
dades para que desa
rrolle un chico solo. 

trabaja con guías, el 
docente puede 

atender con más 
dedicación a aquellos 

chicos que tienen 
dificultades. " j 

vidualmente, con 
la familia. median
te la consulta a di
versas fuentes de 
información. a la 
comunidad. El ob
jetivo es promover 
e incitar a la inte
racción, desde el 
trabajo autónomo. 

Cambio 
de rol 

Esta concepción es errónea: se trata 
de una propuesta cuyo objetivo fun
damental es desarrollar una mayor 
autonomía en los alumnos, lo que es 
muy diferente. Hay ejercicios de todo 
tipo: para resolver en equipos. indi-

El uso de guías trae aparejado un 
cambio en el rol del docente. Ya no 
está más al frente de la clase sino 
que ahora trabaja al lado de sus 
alumnos. Por lo tanto, al no tener 
que dedicar todo su tiempo a trans-

(}) 

mitir información. puede atender 
con más dedicación a aquellos chi
cos que tienen dificultades. Esto 
permite que los demás sigan traba
jando autónomamente: cada uno 
con su propio ritmo atiende de más 
cerca a los más necesitados, y per
mitir que cada uno se desarrolle 
con su propio r itmo tiene. como 
ventaja adicional, que ofrece al do
cente muchos elementos para un 
seguimiento individual de las parti
cularidades de cada alumno. Esta 
posibilidad que tienen los educado
res de diagnosticar los problemas 
que existen en la comprensión, les 
permite seleccionar los materiales 
de autoaprendizaje más adecuados 
para su curso. 
Es importante que los docentes lle
ven a cabo el trabajo con guías. in
teractuando con otros colegas. no 

Hoy la educación trabaja 
para crear un futuro 
meJor. 
Cada docente está 
convocado a participar 
activamente en la 
transformación educativa. 

PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE 

UN COMPROMISO DE TODOS. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

individualmente. Resulta muy enri
quecedor que en los tiempos que 
disponen para planificar sus clases. 
discutan e intercambien sus expe
riencias. 

Abrir la mirada 
Una de las limitaciones que puede 
tener una guía es que sea autorre
ferente y autosuficiente, es decir. 
que no incite a la interacción con 
otros alumnos o materiales. Una 
guía que presenta la información y 
a con tinuación tiene la pregunta 
sobre ese texto no enriquece la au
tonomía porque todo está disponi
ble. No incita a una búsqueda ma
yor. Se trata de que se abra la mi
rada del alumno a través del plan
teo de distintas problemáticas. 
Esto no qu iere decir que las con
signas deben ser diferentes según 
el nivel de cada chico . Si están 
bien confeccionadas. pueden usar
se, incluso, en todo el país. porque 
las instrucciones tienen que alen
tar al alumno o al grupo. a que ob
serve. se relacione con su contex
to y use su conocimiento previo. 

P\R \ RECO\OCER l\ \ BU:\\ Gl Í \ 

+ Debe tener un vocabulario que los alumnos comprendan. 
+ Las instrucc iones se deben dar en forma directa. Ej: a) Al lado 

de cada uno de los ángulos que dibujaste, anotá a qué clase per
tenece (agudo. recto) y ponéle una letra para identificarlos. b) 
Campará Jos resultados con los de algún compañero y corríjan
se Jos errores. e) Buscá en el diccionario el significado de la pa
labra ~paleontólogo .. y anotálo. 

+ El título debe ser muy concreto. y en muchos casos. es bueno po
nerlo en forma de pregunta. Ej: En vez de .. Lectura comprensiva 
de un relato ... se puede poner .. ¿Qué debo hacer para estar se
guro de que leí un relato y lo comprendí? 

+ Debe haber un título en cada una de las partes o etapas para que 
se organice la guía. 

+ La guía debe proponer la búsqueda de información en distintas 
fuentes. 

+ Debe uti lizar el conocimiento previo del alumno. 
+ Debe dar oportunidades para trabajar en grupos. 
+ Debe pedir al alumno que prepare informes escri tos. 
+ Debe usar el contexto en el que se encuentran el alumno y la es

cuela. 
+ Debe sugerir contactos con la familia. 
+ Debe solicitar que el alumno realice ejercicios de autoevalua

ción. 
+ Debe recordar al docente que asuma su rol de supervisor. 

P \R \ l \ Hl E\ l SO 

+ Si hay una guía que todos los alumnos resuelven de la misma manera. seguramente está fallando su conte
nido. 

+ Hay que tener cuidado de que las guías no mecanicen la enseñanza. Deben apuntar a un aprendizaje inte
ractivo y creativo. 

+Hay distintas maneras de traba jar con guías. Algunos docentes las usan para presentar situaciones proble
máticas una vez que los chicos ya aprendieron los contenidos. Otros. las emplean para introducirlos o en 
distintos momentos del proceso de aprendizaje. 

+ La guía debe usarse cuando se considere el mejor recurso para que los chicos accedan a la información. a 
la posibilidad de búsqueda. no indiscriminadamente. 

+ El docente deberá observar para qué curso y nivel es más útil un material determinado. qué partes del mis
mo generan el interés de los alumnos y cuáles los confunden o aburren. 

+ Así como a un médico no se le pide que prepare el remedio sino que sepa cuál es el adecuado para cada ocasión. 
el maestro debe saber elegir el material que corresponde sin estar obligado a prepararlo personalmente. 

¿Por qué es importante incluir el uso de guías de autoaprendizaje en la enseñanza? 
+ Porque permite que convivan distintos ritmos de aprendizaje si es usada correctamente. 
+ Abre la posibilidad a múltiples respuestas y búsquedas por parte de los chicos. 
+ Permite que el docente pueda trabajar más focalizadamente con los alumnos que presentan dificultades en 

el aprendizaje. mientras los demás desarrollan un trabajo autónomo. 
+ Fomenta otro tipo de interacción entre los alumnos. 
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Q U É Y CÓMO ENSEÑAR 

Un ejemplo: se puede pedir que 
busquen en el diccionario la defi
nición de animal doméstico. Lue
go, que identifiquen a los que co
nocen o tienen en sus casas. que 

se junten con sus compañeros y 
seleccionen uno. A partir de ahí. 
que describan sus hábitos. alimen
tación. reproducción y que luego 
compartan su trabajo con el resto 

de la clase. Para terminar. el do
cente puede realizar un ejercicio 
de evaluación con los conceptos 
que le interesaba desarrollar en 
ese módulo. + 

1 

[\\ PROPlEST\ B\S\0.\ D GlÍ\S 

Para posibilitar la existencia del Tercer Ciclo de la EGB 
en todos lados. el Ministerio de Cultura y Educación ela
boró los llamados Cuadernos de Trabajo para escuelas ru
rales. Su objetivo es facilitar que los alumnos del Tercer 
Ciclo de la EGB puedan culminar el proceso de escolari
dad, constantemente amenazado por exigencias familia
res y laborales. 
Cada fascículo desarrolla unidades didácticas, que po
seen una introducción (donde se anticipan los temas a 
tratar y su relación con otros). una secuencia de activi
dades y un cierre (donde se retoma lo trabajado y se in
tegran los contenidos). A su vez, hay tareas para resolver 
individualmente, en grupo o para consultar con el maes-

tro (están marcadas con viñetas). 
El material para los alumnos viene acompañado de un 
Cuaderno del Docente que contiene: una introducción a la 
unidad. su objetivo. la enumeración de los contenidos. el 
análisis de las actividades (qué se enseña en cada una. 
con qué sentido se proponen los diversos materiales) y 
una propuesta de evaluación. 
Por otra parte, en los Cuadernos de Trabajo se hace refe
rencia a la implementación de otros recursos (anexos bi
bliográficos. casetes de audio y video. calculadora. herra
mientas, etc.) que complementan y profundizan el trata
miento de los contenidos. En ese caso. son enviados jun
to con el material. 

Red Federal de Formación Docente Continua 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



T R A Y EC TO S TtC ~ I C O PRO FES I O NALES 

¿En qué andan 
los TTP? 

L 
a compleja tarea llevada 
a cabo por equipos técni
cos nacionales y provin
ciales. por foros de espe
cialistas de los sectores 

representativos de la producción y el 
trabajo. y por expertos de distintos 
ámbitos académicos y profesiona
les. está llegando hoy a un pun to de
cisivo: la consideración por parte 
del Consejo Federal de Cultura y 
Educación de los documentos de 
base de diez Trayectos Técnico Pro
fesionales. 

Por dónde empezar 

La primera fase de este proceso. allá 
por abril de 1996. se centró en la 
identificación del primer grupo de 
perfiles profesionales sobre los cua
les se iba a traba jar y en el anál isis 

A partir de la aprobación del Acuerdo 
Marco se avanzó en el diseño de los perfiles 
profesionales, las áreas ocupacionales, las 
áreas de competencias y los módulos de los 
once Trayectos Técnico-Profesionales y se 

comenzó la asistencia técnica a las 
provincias para su implementación. 

de las áreas ocupacionales de cada 
uno de estos perfiles. Para ello se 
formularon algunas hipótesis de tra
bajo iniciales que llevaron a una ca
racterización aproximativa de perfi
les profesionales dentro de cuatro 
grandes áreas: la industria. la cons
trucción. el agro y los servicios. Esto 
implicó un estudio exploratorio de 
los espacios de empleabilidad (áreas 
ocupacionales) que se abrían para 
personas que reunieran las caracte
rísticas de cada uno de los perfiles 
planteados. También implicó un tra
bajo de análisis pormenorizado de la 
formación actual en nuestro país y la 
realización de estudios comparativos 
a nivel intemacional. El espacio de 
empleabilidad de los perfiles selec
cionados debía ser suficientemente 
amplio para abrir oportunidades de 
empleo y suficientemente complejo 
para permitirles desarrollar trayec
torias de formación permanente a 
los jóvenes egresados del 'ITP. 
Tres trayectos en el área industria 
(técnico en industrias de proceso: 
técnico en equipos e instalaciones 
electromecánicas y técnico en elec
trón ica). un trayecto en construccio-
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nes. uno en producción agropecuaria 
y cinco en el área de servicios (infor
mática personal y profesional: comu
nicación multimedia]: gestión organi
zacional: salud y ambiente y tiempo 
libre. recreación y turismo) fueron el 
grupo que se seleccionó para comen
zar el trabajo. 
A partir de allí la tarea central fue 
organizar una red compleja y rica de 
consulta y trabajo técnico que invo
lucrara a todos los sectores y acto
res del sistema productivo y del sis
tema educativo. Asociaciones em
presariales. sindicatos. profesiona
les en actividad. equipos técnicos 
provinciales. instituciones educati
vas. organismos de Estado. etc. fue
ron convocados para expresar sus 
opiniones y comprometerse en el 
trabajo colectivo de discusión y pro
ducción de nuevos lineamientos. 

La segunda fase 

La siguiente etapa consistió en el es
tudio y la definición de los perfiles de 
los técnicos que los trayecLOs se pro-



T R AYECT O S TÉCN I C O rRO FES IO ~ALES 

ponían formar. Esto implicó la iden
tificación y formulación de las "com
petencias" que debían desarrollar a 
lo largo de su formación: es decir. 
cuáles son los desempeños que de
ben estar en condiciones de demos
trar en situaciones reales de trabajo 
y cuándo estos desempeños pueden 
ser considerados "competentes" de 
acuerdo con los criterios que se uti
lizan hoy en el mundo del trabajo. 
La transformación que hoy experi
menta este mundo exige de las per
sonas capacidades que se definen de 
modo muy diferente a lo que acos
tumbrábamos. Desempeños comple
jos e inteligentes. abiertos a lo im
previsible. tecnológica y funcional
mente polivalentes. ambien talmente 
responsables. basados en fuertes ca
pacidades de gestión del propio ám
bi to de trabajo y de interacción den
tro de equipos. son algunas de las lí
neas que aparecieron con claridad 
en cada uno de los ámbitos de con
sulta. Los documentos fueron tradu
ciendo estas demandas en cada uno 
de los perfiles traba jados. en cada 
una de las áreas de competencia en 
que aquellos se fueron desagregan
do. en cada una de las actividades 
que se identificaron como claves pa
ra cada perfi l. 
Estos son los estándares básicos de 
la formación a los que el sistema 
educativo se compromete en cada 
una de estas áreas profesionales. Se 
trata. más aún, de ponerlos por es
crito para que estén a disposición de 
todos. De este modo la sociedad pue
de -y debe- discutirlos. cambiarlos. 
mejorarlos y actualizarlos perma
nentemente. 

Las bases 
curriculares 

Pero la tarea no termina aquí. La de
finición de los perfiles y las compe
tencias son la referencia para res
ponder a la pregun ta acerca de qué 
sabrá hacer un técnico en los con
textos en los que habrá de desempe-

ñarse. Pero todavía no nos dicen mu
cho acerca de cómo formarlo. de 
cuáles son las experiencias de 
aprendiza je que conducen al desa
rrollo de estas competencias. La ter
cera fase del trabajo. que comenzó 
es te año. se centró en esta última 
cuestión. Su objetivo fue diseñar las 
bases curriculares de la formación 
de los nuevos técnicos y definir la es
tructura modular de los trayectos. 
las relaciones entre los distintos mó
dulos y su articulación con la estruc
tura curricular de la Educación Poli
modal. 
Los jóvenes podrán elegir entre rea
lizar un trayecto completo o cursar 
algunos itinerarios. En el primer ca
so obtendrán el título de técnico que 
certifica su form a
ción integral de 
acuerdo con las 
competencias iden
tificadas en el per
fil profesional. En 
el segundo caso 
certificarán las ca
lificaciones profe
sionales en torno a 
las cuales se orga
niza cada itinera
rio. Las escuelas 
polimodales podrán 
ofrecer trayectos 
técnicos completos 
o itinerarios forma
tivos integrándolos en un proyecto 
curricular articulado. En esta se
gunda opción. podrán hacerlo inclu
so sin recurr ir a carga horaria ad i
cional. 
También en este caso es mucho lo 
que fa lta por hacer. Por una parte. 
los módulos en los que se ha comen
zado a traba jar -aproximadamente 
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120- son sólo un grupo inicial que es 
necesario ampliar para atender rea
lidades sector iales y regionales de 
distintos lugares del país. Por otra 
parte será necesario profundizar en 
el diseño de estos módulos desarro
llando criterios ele evaluación. estra
tegias de enseñanza-aprendizaje. re
cursos didácticos. materiales para la 
capacitación docente. Para ello será 
necesario ampliar y complejizar aún 
más la red de actores comprometi
dos con la nueva educación técnico 
profesional. 
Veinticinco instituciones educativas 
seleccionadas por nueve provincias 
se han incorporado a un programa 
de transformación de la educación 
técn ico profesional como "centros de 
re ferencia" pa ra el diseño y el análi
sis de las condiciones de implemen
tación de las nuevas propuestas. En 
estas instituciones se han conforma
do equipos de trabajo integrados por 
directivos y docentes que. junto con 
los equipos técnicos provinciales y 
nacionales. analizan y realizan pro
puestas en torno a temas como los 
modelos de gestión institucional. las 
estrategias de articulación con la co-

munidad. los marcos normativos. la 
capacitación docente y el equipa
miento necesarios para la organiza
ción de ofertas de TTP. Algunos de 
estos centros de referencia están 
constituyendo equipos de investiga
ción y desarrollo de materiales y es
tra tegias didácticas en torno a algu
nos de los módulos propuestos. + 



PROFOR 

La profesionalización 
llega también 

a los funcionarios 
La Transformación Educativa eXÍge mejorar y sincronizar 

constantemente los mecanismos de gestión y planificación 
educativa. La formación de técnicos y funcionarios nacionales y 

provinciales del sector educativo resulta crucial para la 
consolidación del modelo transformador. En nuestro país no había, 

hasta hace algún tiempo, programas que se ocuparan de la 
formación específica de los niveles de funcionarios. 

E 
1 Programa de Formación 
y Capacitación para el 
Sector Educación (PRO
FOR) se ocupa de promo
ver y desarrollar la capa

citación de funcionarios y técnicos 
nacionales y provinciales para mejo
rar la calidad y la eficacia en el dise
ño. la ejecución y la evaluación de las 
políticas. programas y proyectos na
cionales. Por otro lado. se encarga de 
la formación de jóvenes profesionales 
de todo el país en las disciplinas re
queridas para el desarrollo de la 
Transformación Educativa. enmarca
da en la Ley Federal de Educación. 
Las principales actividades que se de
sarrollan consisten en la realización 
de cursos. talleres y pasantías. y en el 
otorgamiento de becas para especiali
zación y posgrado en universidades 
locales y del exterior. 
PROFOR no se ocupa de capacitación 
de docentes. Capacita a técnicos y 
funcionarios y forma jóvenes profe
sionales universitarios vinculados con 

el sistema educativo. Los temas prio
ritarios abarcan la Administración y 
Gestión Educativa. la Economía y Fi
nanciamiento Educativos. la Infor
mación y Evaluación. la Investiga
ción. el Desarrollo Curricular y las 
nuevas Tecnologías Educativas. Se 
trata de formar funcionarios para 
mejorar la capacidad de gestión edu
cativa en todo el terri torio nacional, 
creando en todas las provincias gru
pos de especialistas capacitados en 
las áreas de importancia para la re
forma educativa. 
El programa está organizado en tres 
módulos: el primero. es el de Forma
ción. Selecciona y adjudica becas de 
un año de duración para jóvenes pro
fesionales vinculados con el sistema 
educativo. Los beneficiados pueden 
acceder a las casas de estudio más 
prestigiosas en el mundo, entre las 
que pueden estar desde la universi
dad de París hasta Stanford o Har
vard. La expectativa está puesta en 
que los potenciales funcionarios vuel-
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van al país recogiendo la mayor can
tidad de experiencias internaciona
les en todo lo que hace a la gestión y 
planificación educativa. A partir del 
mes de agosto de este año comenza
ron a viajar los primeros becarios. 
que tienen un compromiso explícito 
de regresar al país para devolver lo 
aprendido. Por otra parte exige que 
alguna autoridad provincial se haga 
responsable de contratar al profesio
nal a su regreso o de mantenerlo en 
el cargo. Todos estos condiciona
mientos le dan un carácter novedoso 
ya que no se trata sólo de la .. forma
ción de cerebros" sino que se propo
ne formar a la futura conducción del 
sector educativo. 
El módulo de Capacitación. que ali
menta fundamentalmente programas 
de la Transformación Educativa que 
ya están en funcionamiento, se ocupa 
de la realización de cursos cortos y 
talleres a nivel local en temas de ges
tión educativa y habilidades gerencia
les. y de la convocatoria a funciona
rios y técnicos provinciales para rea
lizar cursos cortos en instituciones de 
primer nivel en el exterior. 
El tercer módulo. que es el de For
mación-Acción. se encarga del 
acompañamiento y apoyo a los equi
pos de conducción provinciales en la 
implementación de nuevos métodos 
de gestión, en el intercambio de sus 
experiencias. en la multiplicación de 
metodologías probadas y en un servi
cio de apoyo a los mandos medios, to
do ello reforzado por pasantías y visi
tas de trabajo. 



Becas para 
profesionales del 
sector educativo 

Para acceder a las becas que otorga 
el PROFOR para la realización de es
tudios de posgrado en el exterior o 
en universidades locales. los in tere
sados tienen que reunir y cumplir 
con una serie de condiciones: 
+ Tener hasta 35 años de edad y ciu-

dadanía argentina. 
+ Poseer algún título universitar io 

en cualquier disciplina y en carre
ras no inferiores a 4 años. 

+ Manejar el idioma de la universi
dad a la que se postula (es alta
mente conveniente dominar varios 
idiomas). 

+ Buenos antecedentes académicos 
y profesionales. 

+ Firmar un compromiso de regreso 
al país para desempeñarse como 

P R O F O R 

funcionario público en el área de 
la educación. 

+ Se dará preferencia para el otor
gamiento a los candidatos que ten
gan experiencia profesional en el 
sector educativo. y a aquellos que 
cuenten con una carta de compro
miso de las autoridades educati
vas de su provincia. En la misma 
debe constar la intención de ser 
contratado al regreso al país o 

mantenerlo en el cargo que esté 
desempeñando. 

+ El candidato debe postularse a las 
universidades que le interesen y 
estar avanzado en el proceso de 
admisión (se recomienda la postu
lación a varias). 

Entre diciembre del 97 y marzo del 
98 se realizará la inscripción para 
el próximo período.+ 

P\R\ \Gno\R 

Toda la información detallada que se requiera sobre el PROFOR. o sobre las 
solici tudes para becas. puede conseguirse de las siguientes maneras: 

+ En la cabecera de la Red Electrónica Federal del Ministerio de Educación de 
cada provincia. 

+ En la Página Web: http://www.mcye.gov.ar/profor 
+ A través del correo electrónico: postmaster@mnffse.mcye.gov.ar 
+ Fax: (01) 815-8972 (enviando dirección postal) 
+ El PROFOR funciona en Av. Santa Fe 1548. Piso 14. Buenos Aires (1 060) . 

o su sistema educativo 
sociedad más iusta, 

de oportunidades. 
• Equipamiento didáctico 
• Capacitación docente 
• Más años de escuela 
• Nuevos contenidos 
• Becas estudiantiles 

• Edificios nuevos 

Ministerio de Cultura y Educaci6n de/a Naci6n 

Presidencia de la Nación 

Educar para el futuro 
es responsabilidad de todos. 

Educar a todos 
es nuestra 

responsabilidad. 
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Chicos con 
• • experiencia 

laboral 
El Instituto Dr. Nicolás Avellaneda, ubicado en la 

provincia de Buenos Aires, cuenta desde 1996 con 
distintas pasantías laborales para los 

alumnos de la EGB y el Polímodal. 
Este año, la institución firmó 

convenios con los tres medíos locales 
más importantes: una radío, un canal 

de televisión y un semanario. 

E 
l Instituto Dr. Nicolás 
Avellaneda está ubicado 
en Ingeniero Maschwitz. 
en la provincia de Bue
nos Aires. y cuenta en 

sus tres niveles con un total de 604 
alumnos. El colegio tiene como mo
dalidad incorporar programas inno
vadores desde el Nivel Inicial hasta 
cuarto año (no posee quinto). Uno de 
ellos es el proyecto de pasantías la
borales (para los mayores de 16 
años). que pretende generar en los 
chicos espacios de interés. integra
ción y de aplicación real, ya que la 
experiencia los prepara para cum
plir con obligaciones y solucionar 
problemas concretos. 
En 1996 se firmaron convenios con 
la Municipalidad de Escobar. En 
1997, con los tres medios masivos 
más representativos de la comuni
dad. lo que permite que los alumnos 
del último año tengan la posibilidad 
de colaborar, participar y emitir sus 

opm10nes, además de egresar con 
una experiencia laboral previa. Para 
1998 están previstas una serie de 
pasantías en empresas de la zona. 

El origen 
del proyecto 

En 1996, en el marco del Programa 
de Inserción Laboral. la escuela fi r
mó pasantías laborales con la Muni
cipalidad de Escobar. Gracias a es
tos convenios, los alumnos de tercer 
año desempeñaron distintas funcio
nes en ese organismo (en Cultura. 
Salud, Deportes. Producción). siem
pre dentro del rótulo de traba jos ad
ministrativos: contestaron teléfonos. 
pasaron datos a computadoras. 
atendieron al público y sus quejas. 
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entre otras tareas. 
El único requisi to era 
que los chicos tuvie
ran más de 16 años y 
que presentasen una 
autorización de sus 
padres. Las activida
des fueron realizadas 
como becas. por lo 
tanto. no recibieron 
remuneración alguna 
por sus servicios. Su 

paga fue la experiencia obtenida. Se 
llevaron a cabo en 4 horas semana
les. fuera del horario escolar. 
En un comienzo. la propuesta ofreció 
algunas resistencias por parte de los 
alumnos debido a que no veían lo 
provechoso en trabajar sin sueldo y 
en su tiempo libre. Sin embargo. la 
mayoría decidió probar y finalmente. 
comprendió cuáles eran los objetivos 
de esta oportunidad: 

+ Formar al estudiante sólidamente 
en aquellos aspectos que le serán 
de utilidad en su búsqueda laboral 
posterior y/o sus estudios supe
r iores. 

+ Capaci tar al alumno en las nece
sidades reales de las empresas 
en cuanto a conocimientos para 
poder acceder a un puesto de 
trabajo. 
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+ Adecuar el proyec
to educativo a las 
necesidades reales 
de la comunidad. 

"E l proyecto de programa Edición 
Especial. que se 
emite por TeleRed 
Canal 13 de Es
cobar. Con el mis
mo objetivo de las 
pasantías que se 
realizaron en la 
Muni cipalida d, 
este año los alum
nos de cuarto año 
están llevando a 
cabo una intere
sante experien
cia. ya que tienen 

+ Inculcar en el 
alumno la impor
tancia de la res
ponsabilidad y el 
cumplimiento de 
normas. 

pasantías laborales 
pretende generar 

en los chicos 
espacios de interés, 

integración y 
+ Mostrar al alumno 

las características 
fundamentales de 
la relación laboral. 

de aplicación real." 

+ Ayudar al estu
diante a reconocer sus propios in
tereses y fomentar sus inquietu
des personales. 

+ Realizar una tarea real de orien
tación vocacional. 

Una vez finalizada la pasantía. cada 
alumno compartió su experiencia 
con el resto de su curso, directivos y 
docentes de la institución. Las hubo 
de todo tipo: algunos volvieron muy 
contentos porque les tocó tratar con 
gente dispuesta a ayudarlos y a 
transmitirles sus conocimientos . 
Otros. si bien no disfrutaron de las 
tareas que se les asignaron, recono
cieron haber aprendido códigos la
borales básicos que les servirán en 
el futuro. También hubo quienes la 
pasaron mal. Esto le sirvió al colegio 
para. en un fu turo, no volver a man
dar chicos a las delegaciones de la 
municipalidad que resul taron nega
tivas. 

Los adolescentes y 
los medios 

Teniendo en cuenta la relevancia 
que tienen en el presente los medios 
masivos de comunicación. el Institu
to Dr. Nicolás Avellanada decidió 
firmar una serie de convenios con el 
semanario El Mensajero del Norte. 
la Radio FMI Escobar (1 04.3) y el 

la posibilidad de aprender todo lo 
relacionado con los medios a la vez 
que generan su propio espacio de 
expresión. Para apoyarlos se crea
ron. por ejemplo, dentro del cole
gio, un Centro de Redacción y Talle
res de Periodismo. 
Este nuevo proyecto se llama La 
realidad bajo la óptica del adoles
cente y ap unta a la formación de 
chicos críticos. reflexivos , pa rtici
pativos y responsables. ¿Cómo se 
logra? A través de la inves tigación 
(realizando entrevistas) , el análi
sis de la realidad (educativa. cul
tural y social) y la preparación de 
cada tarea. 
Para comenzar. los alumnos se re
partieron las distin tas ac tividades 
teniendo en cuenta lo que cada uno 
sabía hacer mejor o con lo que tenía 
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H \BL\!\ LOS PROT.-\GO\IST\S 

Carlos, de cuarto año, responsable 
de la parte deportiva del progra
ma de radio. contó a Zona Edu· 
cativa que "es una nueva expe
riencia y creo me puede llegar a 
servir en el futuro". Otro compa
ñero, especialista indiscutido en 
computación, estaba muy entu
siasmado porque a los políticos 
que entrevistaron "se les puede 
preguntar lo que uno quiere. y al 
ver que somos periodistas. contes
tan todo". Rosa. que hizo una in
vestigación con vecinos sobre Jos 
problemas del asfaltado. no podía 
creer "llegar a tanta gente". Lo 
importante a destacar de esta ex
periencia laboral. como bien dijo 
el profesor del Taller de Periodis
mo. Pablo Cabezas, es que "es una 
rica instancia de aprendizaje". 

más afinidad. Así. surgieron espe
cialistas en computación, deportes, 
espectáculos; interesados en la par
te técnica. en realizar entrevistas o 
los que preferían realizar encuestas 
callejeras. 
Éste fue el primer paso de un traba
jo en conjunto. que se irá comple
tando con otro más grande y preten

cioso. ya que hay 
otras escuelas de 
la comunidad que 
están realizando la 
misma experiencia 
con medios. Por 
eso. se firmó un 
Acta de Compromi
so. en donde todos 
los participantes 
acordaron "fomen
tar las relaciones 
de caridad, el tra
bajo grupal y un 
estrecho vínculo de 
comunicación". + 



E D U CAC I Ó~ E EL M U NDO 

a educación bási 
• Asia 

Asia es la tierra de los grandes 
contrastes. Mientras el sudeste y 
el oriente crecen económicamente 

y se modernizan, el sur del 
continente vive sumergido bajo la 
línea de pobreza. La clave para 
entender este fenómeno está en 

revisar la educación de sus 
distintos países. 

P 
or qué países casi 

• vecinos viven rea-
.J lidades tan dife-
U rentes? Algunos. 

como Japón. están 
a la cabeza del primer mundo y 
otros. como Bangla Desh. padecen la 
miseria y la falta de desarrollo. Una 
de las puntas para interpretar las ra-

zones de estos éxitos o fracasos la 
brinda el Informe sobre el Desarrollo 
Humano 1996. de la UNESCO: sus 
políticas educativas. 
Por ejemplo. en 1960 Pakistán y la 
República de Corea alcanzaban simi
la reg ingresos per 
cápita. Se diferen-
ciaban en que los 

en otros países de la región que es
tán viviendo un rápido desarrollo. 
como China o Vietnam. Todos ellos 
invirtieron sustantivamente en edu
cación a lo largo de las últimas déca
das y alcanzaron virtualmente la uni-

versalización de la 
educación prima
ria. 
Esto hizo que la popakistaníes tenían 

una tasa bruta de 
matrícula del 30o/o 
mientras los corea
nos llegaban al 94%. 
El resultado es evi
dente: hoy el Pro
ducto Bruto Interno 
por habi tante de Co
rea se triplicó res
pecto al de Pakistán. 
Los altos índices de 
escolarización se re
piten en los llama-

"E n algunos 
breza absoluta en 
Asia oriental haya 
caído de un tercio 
de la población en 
1970 a sólo un 
1 0% en 1990. se
gún un informe de 
la UNICEF realiza
do en 1995. Ade
más. estos países 
ostentan el envidia
ble récord de po-

dos tigres económi-
cos del sudeste asiá-

países del sur de 
Asia, menos de la 
mitad de los niños 

que empiezan 
primer grado llegan 

a cuarto." 
seer un crecimien
to económico ele
vado y sosten ido 

tico: Malasia. Indonesia. Tailandia y 
Singapur. Lo mismo ocurre también 

que oscila entre un 6 y un 10% 
anual. 
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Un claro ejemplo de inversión en 
educación es el de Indonesia. que en 
la última década destinó a este rubro 
entre el 12 y el 18% del total de los 
gastos del Estado y logró reducir el 
analfabetismo adulto a un 16%, 
cuando en 1980 rondaba el 33%. 
Pero todos estos triunfos tienen un 
alto contraste con la situación del 
sur de Asia. Para Namtip Aksornkool. 
especialista de programas de la 
UNESCO, "en ciertos países casi pa
rece que el sistema feudal desea que 
los analfabetos permanezcan en tal 
condición para preservar su r.el?ción 
de dependencia". De hecho. el sur 
asiático es la única región en el mun
do en desarrollo en la que el gasto 
educacional como porcentaje del PBl 
no creció desde 1990. 

¿Cómo llegar 
a t~dos? 

Hay gru pos específicos a los cuales 
no es fácil llegar. como las niñas 
(hay que entender que es una cultu
ra totalmente diferente a la nues
tra). los chicos de la calle. los refu
giados. los prisioneros o niños con 
necesidades especiales. Sin embar
go. mediante programas educativos 
adecuados e innovado
res. se está superando 
la inercia de los siste
mas escolares conven
cionales y se consiguen 
resultados positivos. 
En la India, las escue
las nocturnas brindan a 
los chicos que trabajan 
o son desertores. una 
segunda oportunidad 
para educarse. Un or
ganismo de Bangla 
Desh ayudó a miles de 
mujeres a estudiar. a 
iniciar sus propios ne
gocios y a ser indepen
dientes. mejorando su 

autoestima. Un plan de Tailandia 
capacita a los niños de áreas rura
les a completar un programa voca
cional de tres años mientras siguen 
traba jando. 
Estos programas no formales gene
ralmente son administrados por or
ganizaciones no gubernamentales: 
y son cada vez más los países que 
se están dando cuenta de que pue
den tener un reconocimiento equi
valente al de los sistemas educati
vos tradicionales. 
Otro de los caminos para llegar a 
los "inalcanzables" es la educación 
a distancia. En la actualidad millo
nes de estudiantes de Bangla Desh. 
China. India. Indonesia. Pakistán y 
Tailandia (también en Australia y 
Nueva Zelanda) se están educando 
mediante materiales autoformati
vos impresos. complementados con 
la radio. la televisión y las nuevas 
tecnologías informa tivas. 
En Filipinas se aborda med iante la· 
radio a los chicos no escolarizados. 
en Corea del Sur se abrieron 30 ca
nales de TV con fines educa tivos y 
en Tailandia se emplea este medio 
para alcanzar a los campesinos y 
enseñarles a mejorar sus técnicas 
agrícolas. Pero además de ir hacia 
los alumnos. la educación a distan
cia se es tá usando exitosamente 
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para elevar las cali ficaciones de los 
profesores sin sacarlos de las au
las. Ch ina, por ejemplo. perfeccionó 
a 1.200.000 docentes mediante 
emisiones televisivas. 

Hacia la calidad 
Un documento del Foro de la Educa
ción para Todos. entidad que monito
rea y promueve la educación básica. 
concluye que la deserción y la repe
tición empeoraron en los últimos 5 
años. En algunos países del sur del 
continente. menos de la mitad de los 
niños que empieza primer grado. lle
ga a cuarto. En Myanmar. por ejem
plo, solamente el 34% de los estu
diantes de primaria alcanza el quinto 
grado. 
La educación que trata de expandir
se hacia las áreas rurales no consi
gue la misma calidad que en los cen
tros urbanos debido a la falta de per
sonal entrenado adecuadamente. la 
incapacidad de ofrecer recursos pa
ra el aprendizaje y cierta fal ta de fle
xibilidad del sistema. que no puede 
atender todas las necesidades. 
Igualmente todos reconocen sus fa
lencias y siguen en busca de la cali
dad: Indonesia impuso mayores re
querimientos para los futuros profe

sores y recalificó a ca
si todos sus docentes 
(más de un millón). 
Por su parte. China. 
Filipinas y Myanmar 
adoptaron el man ito
reo permanente de la 
calidad educativa. y 
los países pobres del 
sur están tratando de 
superar sus déficit de 
textos para mejorar 
los logros de aprendi
zaje. Aun cuando su
pone un gran esfuerzo 
para su economía, 
Bangla Desh está em
peñado en entregar li-



EDUCACIÓN EN EL MUNDO 

En Así~ 57 millones de chicos 
en edad escolar están fuera de la 
escuela. El 80% son niñas. 

"P 

ción preescolar a casi 19 millones de 
chicos de entre 3 y 6 años y brinda a 
sus madres información sobre salud 
y nutrición. Muchas iniciativas pare
cidas se dan en Bangla Desh. Indone
sia. Laos, Malasia, Pakistán y Viet
nam, apuntando a los más pobres y 
desprotegidos. Los chinos pretenden 
ofrecer educación preescolar al 60% 

de todos los chi-
cos. mientras 

ara mantener 

bros gratis a todos los alumnos de 
los primeros cinco grados. 

esencial. no solamente 
para preparar a los más 
chicos para la escuela. 

las positivas 
tendencias 

económicas de Asia 
es crucial mejorar 

los sistemas 
educativos y hacerlos 

más flexibles." 

los tailandeses 
ya cubren al 
45% con sus 
programas de 
desarrollo para 
la primera in 
fancia. 
Más allá de la 
edad en la que 
empiecen, exis
te en As ia la 
conciencia de 
que la educa-

Los más chicos 
Debido a la fuerte expansión demo
gráfica, el desarrollo de la primera 
infancia se convierte en un área 

sino para ofrecerles a 
ellos y a sus madres servicios comu
nitarios que satisfagan sus necesida
des básicas. 
El Servicio de Desarrollo Integrado 
del Niño. en la India. ofrece educa-

Er, PROBLEU·\ DE LOS .\DUTOS 

La solUCión a la educación asiática no está sólo en escolarizar a todos los 
ooioos: más del 70% de los 900 millones de adultos analfabetos del muodo 
:vwen en Asia, espeoialltlente en el sur. 
ln Pakistán solamente la mitad de los hombres y un cuarto de las mtljeres 
~belí leer y escribir. 

N(R'1nforme de la Or.gaaizacióa para la Coopecación ytLDesarl!.OJlrJ IJJeOIJO.;. 
mfO&~la que si los países de la región no inVierten más tlinero en pro.: 
gramas educativos de adultos y en capacitación, un gran número de adul
tos analfabetos y sin calificación seguirá siendo desempleado y d~ 
sempleable. Es que el rápido crecimiento económico regional cada vez de
manda más ciudadanos educados y trabajadores altamente especializados. 
"Lós gobiernos deben darse cuenta de que la presión de las modernas so
oiédad.es industrializadas hace de la educación de adultos algo tan impor
taRte oomo la educación de los niñosft, opina Víctor Ordóñez. director de la 

E de UNESCO en Bangkok: y agrega que ~para sobreViVir en el siglo 
adultos deberán ser capaces de absorber continuamente las nuevas 

ogía:s y la información que neoesitanft. 
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ción es la clave 
para que los 

países menos desarrollados puedan 
despegar y para que los Ugres econó
micos mantengan sus envidiables ín
dices de crecimiento. 
Como el crecimiento asiá tico forzó 
severamente la oferta de trabajo. ··el 
concepto de destrezas de mercado 
reemplazó al de mercado de trabajo, 
llamando la atención sobre los nive
les crecientes de destrezas y compe
tencias pedidas por las nuevas y pu
jantes industrias. basadas en el co
nocimiento y dependientes de él", se
ñala un informe de 1994 de la OCDE 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico. 
En algo están de acuerdo todos los 
conocedores del tema: para mante
ner las positivas tendencias econó
micas de Asia es crucial mejorar los 
sistemas educativos y hacerlos más 
flexibles.+ 

F'uenLe: Boletín EFA 2000 Nu 25. 
publicación de la UNESCO. 
Octubre-Diciembre 1996. 



El cuaderno 
como e rso de 

. . , eva ~uac on 
Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias Humanas, 

Lic. Lidia Pascual de Fourcade, Lic. Selva Candás y Lic. Stella Fernández. 

Esta investigación retoma elementos de la publicada en el 
de Zona Educativa, "Un vacío pedagógico: las tareas del 

ella se planteaba el lugar fundamental del 
interacción entre el docente y el alumno. En esta 
se centran en las tareas del cuaderno como reflejo del 

l aprendizaje 
en el aula de
be ser enten
dido como una 
práctica pe

dagógica deliberada. siste
mática. pautada e intensi
va dirigida a un grupo de 
alumnos que están en si
tuación de desarrollo y 
aprendizaje. ( ... ) Las for
mas didácticas utilizadas 
en el momento de transmi
tir el conocimiento pueden 
denominarse ··programa 
facilitador" si reúnen los 
principios psicopedagógi-

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

cos indicados por las teo
rías del aprendizaje. En el 
aula encontramos el trián
gulo didáctico. ya que se 
da la interacción docente
alumno-contenidos que 
produce el aprendizaje. 
Está presente: lo que se 
debe enseñar. los conteni
dos curriculares que res
ponden a un plan de for
mación integral: a quién va 
dirigido. el sujeto del 
aprendizaje concebido co
mo constructor desde sus 
particularidades ind ivi
duales: quién enseña. el 

docente profesional. idó
neo en estrategias didácti
cas y conocedor de un 
marco teórico que le per
mite comprender la con
ducta de cada alumno en 
distintas situaciones y re
flexionar acerca de su tra
bajo didáctico. 

Un hacer 
cotidiano 

A partir de lo expuesto an
teriormente se decidió 
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analizar una prác
tica del aula que por 
su condición de hacer 
cotidiano no puede ser eli
minada por el docente ( ... ): 
los deberes del cuaderno. 
F'rente a esta problemática 
surgió la siguiente pre
gunta: ( ... ) ¿desde dón-
de el alumno procesa. 
construye y produce 
el conocimiento? 
Para dar respuesta 
a este interrogante 
fue necesario dete
nerse en va rias ac
ciones del aula. de 
las cuales dos resul
taron altamente sig
nificativas y dieron 
evidencias de las 
situaciones en que 
el alumno se apro
pia del conoci
miento. La pri
mera es la situa
ción de -tiempo 
compartido". mo
mento en que 
surgen información. 
preguntas. respuestas. 
que por lo general son for
muladas por el docente 
con el propósito de inducir 
y promover ca mbios en los 
conjuntos de conocimien
tos que manejan los alum
nos. En el aula se da un 
diálogo participativo que 
los ayuda a comprender 
los saberes presentados 
por el maestro. Éstos se 
generalizan al grupo a par
tir de constantes exposi
ciones. interrupciones. 
etc. Así. del diálogo con
cluye en la comprensión 
individual ( ... ). 

La segun
da situa

ción es la 
realización de los 

deberes del cua
derno. que tiene 
una primera gran 
diferencia con el 
"tiempo com
partido-. ya 
que en éste se 
pone de mani
fiesto el lide-

razgo docente 
en el tratamiento 
de los temas ( ... ). 
en cambio en el 
caso de las tareas 
del cuaderno. se 
trata de prácticas 

autodirigidas en 
las que cada 
alumno expre
sa su conoci
miento de lo 
trabajado en 
clase. inte
grándolo con 

lo que ya sabe. 
Lo interesante 

que aparece en la investi
gación es la conexión entre 
estas dos situaciones. Si el 
proceso de enseñanza
aprendizaje ha sido abier
to y ha permitido la parti
cipación de todos los 
alumnos. esa actividad se 
verá reflejada en la pro
ducción de las tareas del 
cuaderno. No ocurre lo 
mismo si los conocimien
tos han sido impartidos de 
manera unidireccional. En 
este caso. las produccio
nes en los cuadernos se 
presentan repetitivas y ho
mogéneas. haciendo más 

difícil para el alumno un 
auténtico aprendizaje. 
En el momento de la eva
luación. los deberes se 
convierten en un instru
mento muy valioso para el 
docente. que puede anali
zar sus prácticas en ellos y 
para los alumnos que pue
den autoevaluarse y modi
ficar sus aprendizajes. 
Hernández Hernández y 
García ( 1991) expresan 
que "al realizar una tarea 
operan procesos de análi
sis ( ... ). se procede a orga
nizar datos. reorganizar la 
información en una estruc
tura coherente. distin
guiendo lo esencial de lo 
supletorio y alcanzando 
producciones cuanti y cua
litativamente diferentes-. 
Esta afirmación muestra 
la realidad del aula en re
lación con la construcción 
del conocimiento que rea
liza el alumno. ( ... ) Se ini
cia con la presentación de 
la consigna, momento en 
que el estudiante se en
frenta con un problema y 
comienza a indagar y ana
lizar estrategias para re
solverlo. 

Qué dieen los 
cuadernos 

La ejercitación del cuader
no como práctica pedagó
gica es de carácter inten
cional. intensivo. sistemá
tico y pautado. Estas con
diciones convierten a la 
ejercitación en una acción 
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eminentemente académica 
científica y en una unidad 
de referencia que da cuen
ta de varios aspectos del 
proceso de enseñanza
aprendiza je. 
( ... ) Para 
construi r 
una tarea 
debe tener
se en 
cuenta la 
natura leza 
del aprendi
zaje traba jado. 
los procesos de 
conoc imiento 
que promue
ve. si son ta
reas abiertas 
o rutinarias y 
repetitivas. 
las condicio
nes de su 
ejecución (in
dividual o gru
pal). la inclusión 
de ayudas en las 
consignas. el peso 
va lorativo que el docente 
ofrece a cada área curri
cular y la evaluación ofre
cida a los alumnos. 
Se trabajó sobre una 
muestra de 4.060 tareas 
correspondientes a 22. 42 y 
72 grados. considerados 
representativos dentro de 
la escuela primaria. En 22 

grado los alumnos están 
alcanzando la escri tura 
mecánica y poseen compe
tencia lingüística oral sufi
ciente para expresar algu
nas ideas en forma escrita. 
En 42 grado los alumnos 
poseen la destreza sufi
ciente para resolver pro-
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blemas con progresiva au
tonomía. La escritura ya es 
automática y pueden ex
presar ideas desde los con
ceptos de la ciencia. 
( ... ) En 70. grado. si el pro
ceso de aprendizaje formal 
ha sido correcto. los alum
nos han logrado un nivel de 
organización y manejo gra
matical y semántico desde 
la normativa lingüística y 
además pueden expresarse 
desde su estilo personal. 
Al ser evaluadas las tareas 
del cuaderno, fue posible 
inferir: el marco teórico en 
que se desenvuelve el do
cente. nivel de esfuerzo 
que puede representarle al 
alumno. tratamiento que 
se le da al error, posibili
dad de autoevaluación. 

Evitar la 
repetición 

( ... ) Se observó que mu
chas de las consignas se 
construyen con un solo 
concepto o verbo o una 
simple proposición. Algu
nos ejemplos son: "resuel
ve". "lee y sintetiza". etc. 

( ... ) De esa 
ma nera. 
las tareas 
consti tu
yen más 
órdenes 
que con
signas 

que los alumnos se apro
pien para resolverlas. El 
resultado es la producción 
de respuestas únicas. Nin
guna de las tareas se pre
senta enmarcada en un 
contexto social que pueda 
emular situaciones de la 
vida cotidiana. como escri
bir un mensaje o presentar 
un presupuesto. etc. ( ... ) 
No puede considerarse que 
la repetición de dictados. 
copias o ejecuciones de ta
reas estereotipadas se 
convertirá en un ·sobrea
prendizaje". Por el contra
rio. sumerge al niño en el 
aburrimiento e imposibili
ta que genere una actitud 
superadora. se reducen 
sus procesos mentales y 
procesa desde la uniformi
dad. Todo deber que repre
sente "más de lo mismo", 
no conforma nuevas es
tructuras cognitivas. ( ... ) 
causa una disminución de 
la búsqueda del éxito y au
menta la insatisfacción de 
los alumnos. 
En la mayoría de los cua
dernos aQalizados se en
contraron deberes iguales. 
renunciando a la produc
ción desde la creatividad y 
el estilo personal. Se acti
va el aprendizaje repetiti
vo. no se tienen en cuenta 
las tareas optativas o Ji-

bres. Prevalecen los con
tenidos disciplinares de 
matemática y lengua. ( ... ) 
desconociendo que las ne
cesidades actuales de la 
sociedad superan el soto 
hecho de ser alfabetizado. 
La vida exige eficiencia y 
competencias sobre las 
que debe trabajar la es
cuela. Un 47 % de los de
beres no están corregidos. 
lo cual impide a los alum
nos conocer la calidad de 
su producción. El docente 
debe tener en cuenta que 
toda información adecua
da permite al alumno 
autocorregirse. princi
pio fundamental del 
aprendiza je ( ... ). 

Los deberes 
como 
ct,eaciones 

A partir de lo observado en 
las tareas analizadas. es 
posible determinar una se
rie de cuestiones centrales 
a tener en cuenta. Las ta
reas del cuaderno deben 
ser creaciones personales 
que los alumnos elaboren a 
partir de la resignificación 
de los contenidos curricu
lares. Un ejercicio puede 
entenderse como un ·orga
nizador de avance" que 
permita al alumno armar 
su propia estructura cogni
tiva desde los diversos as
pectos que ofrece un tema. 
La igualdad de oportunida
des puede hacerse reali-
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dad a partir de elaborar tos 
deberes del cuaderno res
petando tos intereses. apti
tudes y habilidades de ca
da alumno. ( ... ) Al trabajar 
la motivación de cada uno. 
el esfuerzo de superación 
será mayor. Además. la 
evaluación y tratamiento 
en el "tiempo compartido" 
enriquecerá al grupo. Es 
importante fomentar el tra
bajo independiente para 
generar en el alumno una 
actitud autónoma y la ca
pacidad de resolver proble
mas que en el futuro la vida 

le impon
dl'á ( ... ) . • 



DISEÑO CURRICULAR 
DEL 

NIVEL INCII~L 

OOCUMEMTO SI 

'-'•fCO SOCIO polttlC:O P•d~g01Jlco 

1 documento se pre
senta separado en 
dos tornos. uno pa-

ra cada nivel. En el corres
pondiente al Nivel Inicial 
se reseñan en primer lugar 
las concepciones y estrate
gias que guiaron la cons
trucción del cu rrículum. 
Luego. dentro del marco 
sociopolítico y pedagógico. 
se incluyen fragmentos de 
la Constitución Nacional y 
del Estatuto del Docente 

junto con la Declaración de 
los Derechos del Niño co
mo textos que constituyen 
parte importante de la ba
se del diseño curricular. A 
ellos se agregan concep
ciones de hombre. socie
dad y cultura que se mane
jan en el documento. Den
tro del marco pedagógico, 
se fundamenta la relevan
cia del Nivel Inicial como 
etapa vital y significativa 
en la vida del hombre en la 

t 1 B 

En este número Zona Educativa reseña los diseños 
curriculares de las provincias de Neuquén y Tierra del 
Fuego. En los dos casos se comentan los documentos 
correspondientes al Nivel Inicial y a la EGB. 

DISE~O CLRRICll.\R PROH~CI ,\L. 
NIVEL INICIAL Y EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA 
DEL NEUOUÉN. 1995. 

que se construyen las ma
trices de aprendizaje y re
presenta la primera inser
ción en un grupo social 
amplio luego de la familia. 
Se definen los objetivos del 
Nivel Inicial y los modos de 
articulación e integración 
con los demás niveles del 
sistema educativo. Dentro 
del marco didáctico se pre
sentan los fundamentos 
para pensar la enseñanza y 
el aprendizaje en el Nivel 
Inicial. Se definen los crite
rios básicos de la interven
ción pedagógica en este ni
vel. En ella debe tenerse 
en cuenta la necesidad de 
integrar teoría y práctica. 
y provocar conflictos cog
nitivos. es decir. que el 
aprendizaje debe partir de 
una situación problemáti
ca. Otros puntos a tener en 
cuenta son los roles del 
error. lo afectivo y el juego 
en la situación de enseñan
za-aprendizaje. Hacia el fi
nal se incluyen considera
ciones sobre las activida
des y la evaluación. El to
mo correspondiente a la 
Educación General Básica 

incluye el marco teórico 
donde se definen las fun
ciones sociales de la es
cuela. la noción de currí
culum, enseñanza y apren
diza je. la institución esco
lar. el rol docente. la meto
dología de enseñanza. Lue
go se detallan los objetivos 
de la escuela hoy y la inte
gración de áreas discipli
nares en la Educación Ge
neral Básica como proble
ma fundamental en la ela
boración del diseño curri
cular. Tienen un Jugar es
pecial los criterios de 
evaluación y promoción. 
Los dos últimos capítulos 
antes de desarrollar cada 
una de las áreas discipli
nares están dedicados a 
los ternas transversa les y 
a las finalidades de la 
Educación General Bási
ca en la provincia de Neu
quén. En los capítulos de 
cada área se incluyen su 
fundamentación. desarro
llos de sus contenidos es
pecíficos y los propósitos 
y criterios de evaluación 
para cada ciclo de la 
EGB. 
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, l diseño curricular 
fueguino se presen
ta en dos tomos. 

Ambos contienen un mar
co conceptual donde se de
sarrollan los principios 
rectores relacionados con 
el niño. el docente. el co
nocimiento y la escuela. 
En el diseño para Nivel 
Inicial se incluye una in
troducción histórica de ese 
nivel en la provincia: des
de el momento en que es
taba incluido en el nivel 
primario hasta hoy, que 
constituye un nivel autó
nomo y obligatorio. Se des
taca el rol compensatorio 
que cumple. sobre todo pa
ra los niños menos favore
cidos social y culturalmen
te. En ambos documentos 
se incluyen concepciones 
sobre el conocimiento y Jos 
aprendizajes y se caracte
riza al niño del nivel co
rrespondiente. En el caso 
del Nivel Inicial se definen 
una serie de elementos 
centrales a tener en cuen
ta: la infancia como perío
do con sentido propio, la 
pertenencia del niño a una 
cultura determinada, la in
teligencia organizada a 
través de un proceso evo
lutivo, la importancia de la 
afectividad. etc. Una sec
ción aparte está destinada 
al papel del juego como 

-
-

DlSEfilo CuruucllLA.R 

-EGB 1-

l 

19.96 

DISEÑO CURRICULAR I'ROVINCIAL. 
NIVEL INICIAL Y EGB 1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FuEGO, 

AiVfÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 1996. 

metodología de enseñanza 
en el Nivel Inicial. Para el 
niño de EGB se agregan la 
socialización y el lenguaje. 
la creatividad, la voluntad 
y la moral como elementos 
también fundamentales. 
Luego se especifican los 
requisitos para el docente. 
entre ellos, su rol de socia
lizador y mediador y se ca
racteriza a la escuela co
mo institución inteligente 
en tanto espacio donde se 
produce un aprendizaje 
institucional. A partir de 
esta concepción se define 
la necesidad de introducir 
cambios en ella. En el ca-

pítulo siguiente se inclu
yen datos sobre un diag
nóstico -de la situación del 
Nivel Inicial y el Nivel Pri
mario realizado en la pro
vincia. En la segunda par
te de los documentos. de
nominada "campos de sig
nificación", se caracteri
zan los distintos tipos de 
contenidos, el papel de la 
integración e interdiscipli
nariedad y los distintos 
campos de significación: 
los simbólicos (lengua y 
matemática). los empír icos 
(ciencias sociales, ciencias 
naturales y tecnología~. los 
estéticos (educación artís-
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tica . mus1ca. expresión 
corporal y teatro), los de 
la calidad del cuerpo (edu
cación física) y sólo para 
EGB, el de la calidad o 
construcción de la perso
nalidad ética (formación 
ética y ciudadana). En to
dos los casos se presentan 
los contenidos distribui
dos y secuenciados en blo
ques temáticos. En la ca
racterización de cada blo
que se detalla el marco de 
referencia, las expectati
vas de logro al finalizar el 
nivel o ciclo y una discri
minación en contenidos 
conceptuales, procedimen
tales y actitudinales. La 
selección de los contenidos 
de cada eje no está pensa
da como una clasificación 
rígida, sino como una al
ternativa que permite in
tegraciones e in tercone
xiones diversas. Las ex
pectativas de logro son 
entendidas no sólo en tér
minos de productos sino 
también de procesos, con
siderando que la adquisi
ción de distintos tipos de 
aprendizajes se logra a 
partir de aproximaciones 
sucesivas del sujeto hacia 
el objeto de conocimiento. 
Al final de cada capítulo 
se incluyen sugerencias 
didácticas y para la .eva
luación. 
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equenas 
Entre 1985 y 1996la matrícula en las universidades públicas y privadas aumentó notablemente. Pero el incremento 

no fue parejo en todos Jos casos. Por un lado, si bien el alumnado creció en las universidades nacionales, 
proporcionalmente el aumento fue mayor en las privadas, y dentro de éstas el crecimiento es mucho más 

pronunciado en las casas pequeñas de estudio . 
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• 2,4% 
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• Universidades nacionales 
grandes: más de 40.000 alumnos. 

15 • 9,7% 
• 10.2% 
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9 
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1985 1992 

• Universidades privadas grandes: 
5.000 y más alumnos. 

Las que más crecieron 
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R ere r e n c i as 
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• Universidades nacionales 
medianas: entre 39.999 y 10.000 alumnos. 
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15 • 8,1% 
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R eferencias 

• Universidades privadas medianas: entre 
5.000 y 2.000 alumnos. 

15 

12 

9 

8 

8 

o 

• 2,3% 
• 5,1% 

15 

12 

9 

6 

3 

o 

9,1% 

Universidades pequeñas: menos de 
9.999 alumnos. 

• 6.5% 

• 5,1 % 
10 % 

1985 1994 

Universidades privadas pequeñas: 
menos de 2.000 alumnos. 

En el sistema universitario nacional. dad de alumnos aumentaron fuerte- queñas (1 Oo/o promedio anual). en de
las universidades grandes tuvieron un mente su matrícula. entre un 5o/o y un trimento de los grupos de las universi
crecimiento relativamente homogéneo 9o/o anual. En el sistema universitario dades grandes y medianas que tuvie
(2o/o promedio anual) a lo largo del pe- privado el mayor incremento se obser- ron su cremiento promedio anual me
ríodo 1986-1996. Las de menor canti- va en el grupo de las universidades pe- nor que al comienzo del período. 
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DÍSTICA 

u 
ónd 

f 
Total de alumnos 581.813 
. 76% 

18% 
• 6% 

Año 1985 
Total de alumnos 70.953 
. 62% 

29% 
• 9% 

• Universidades grandes 

Puentes: 
S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de 

Información Universitaria en base a datos de las 
Estadísticas Básicas de las 

Universidades Privadas. Años: 1985-1994 
Estadísticas Básicas de Universidades Nacionales. 

Datos Provisorios (1986/1996). 
Secretaría de Políticas Universitarias. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

ha~7 n1ás alumnos 
l \1\ 1 RSII) \llLS Pl BU( \S 

Total de alumnos 679.495 
. 76% 

18% 
• 6% 

lM\lfJSIRWES PRIVADAS 

Año 1S92 
Total de alumnos 105.062 
. 61 % 

28% 
. 11 % 

Referencias: 

Universidades medianas 

o J 

Total de alumnos 812.308 
. 68% 

22% 
. 10% 

Año 1994 
Total de alumnos 124.749 
. 62% 

26% 
. 12% 

1 • Universidades pequeñas: 

Las universidades nacionales grandes representaban en 1986 el 76% del total de la matr.ícula del sistema universitario na
cional. disminuyendo su participación al 68% diez años más tarde. A su vez. el grupo de las univerdades pequeñas aumentó 
considerablemente su participación. pasando del 6% al 10%: esta variación se debe fundamentalmente a la creación de seis 
universidades. sólo una de ellas de tamaño mediano. En el sistema universitario privado las universidades grandes mantuvie
ron su participación durante el período en estudio (62%). mientras que el incremento en las universidades pequeñas fue de 
9% a 12%. En este período se crearon 14 universidades. de las cuales sólo una está en el grupo de las medianas. 
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Con Educable 
los chicos están 

pensando en nuevos 
útiles escolares 

-------------- ----------------- ----------------- --~-

Instituto al cual pertenece 

Domicilio 

Provincia 

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

Nivel: O Inicial D EGB D Polimodal 

Localidad 

Código Postal Teléfono Fax 

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

iUtilizan Educable? 

O Se graban los programas. O Se trabaja en vivo cuando salen los programas. O Lo graban los docentes en sus casas. O Se lo utiliza muy poco. 

iUtilizan la Guía didáctica de distribución gratuita? 

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

.,. =:;;;; Produce y comercializa: ~ 
&l!!llllll Programas Santa Clara S.A. ~ 

México 2153 • (1222) Buenos Aires· Argentina· Tel.: (54·1) 308·1286 · Fax: (54-1) 308·0083 e·mail: tvq@satlink.com http: //www.satlink.comltvq 
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Una sección permanente de Zona Educativa para difundir 
todas las actividades relacionadas con el quehacer educativo. 
Para dar a conocer publicaciones, encuentros, cursos, becas, 

seminarios, grupos de interés o cualquier otra actividad 
dirigida al ámbito docente, los interesados deben escribir 

-con dos meses de anticipación- a: 

Rerista "Zona Educatifa" 
Pizzurno 935 ·1 er. piso, oficina 144 

(1020) Capital Federal 

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

Encuentros 
• El Centro de Estudios 
Olímpicos José Benjamín 
Zubiaur. el Colegio de Pro
fesores de Educación Física 
y Estrategia Genérica orga
nizan las Jornadas Na
cionales de Deporte, 
Escuela y Sociedad que 

se realizarán el 7 y 8 de no
viembre en Villa Mercedes. 
provincia de San Luis. El 
temario incluye seis ítem: 
interdisciplinariedad desde 
el deporte y la educación fí
sica. integración de la edu
cación física. recreación y 
el turismo. sociología del 
deporte. características clí
nico-fisiológicas y educati-

. CIENClf\ P..uti\ LOS CHIOOS 

• lnteracti-K es una institucion civil 
abocada al desarrollo de nuevas técni
cas educativas y sistemas para la ense
ñanza de la ciencia. Haciéndose eco de 
las necesidades que se plantean en el 
ámbito educativo y de los temas pre
sentes en los currículos según la Ley 
Federal de Educación. ha elaborado el 
emprendimiento GEA-La Mina. Es 
una exposición didáctica cuyo tema 
principa l es la presentación a escala 
natural de una mina subterránea que 
crea un ámbito adecuado acerca de los 

vas. desarrollo comunitario 
y práctica del deporte. los 
CBC de educación física y 
su relación con la práctica 
docente. Se llevarán a cabo 
conferencias. talleres y ple
narios. Para mayor infor
mación dirigirse al Centro 
de Estudios Olímpicos José 
B. Zubiaur. Bolivia 967 
(5730) Villa Mercedes. pro-

. _._,} ~·"----~ 

orígenes de la Tierra. Una lección eco- turales Bernardino Rivadavia. El hora
lógica. donde se pueden realizar expe- rio para las escuelas es de lunes a vier
riencias con minerales. utilizar instru- nes de 9 a 12 y de 14 a 18. Deben re
mentas de medición. interpretar imá~ servar turnos a los .teléfonos: 827-
genes satelitales. etc. GEA-La Mina 4946 y 824-5296. Además la exposi
se desarrolla hasta el 6 de diciembre ción está abierta al público los sábados 
en el Museo Argentino de Ciencias Na- y domingos de 14 a 19. 
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vincia de San Luis. Tel. 
(0657) 23743. fax (0657) 
30366. e-mail: squiro
ga@unsl.edu.ar 

• Entre el 4 y el 8 de di
ciembre se realizará el 3« 
Congreso del Norte 
Grande, el 2º Simposio 
Regional de la Drogade.
pendencia en la Década 
del Cerebro y el 9° Curso 
de Capacitación 'trans
versal Docente: Droga
Sida. Está dirigido a profe
sionales. técnicos. docentes 
de todos los niveles. diri
gentes vecinales. ONG. pa
dres y estudiantes. Para 
mayor información dirigirse 
a Escuela para Padres: 
Juan Martín Leguizamón 
1751. (4400) Salta. TelJfax 
(087) 216106. 

• Del 27 al 31 de octubre 
se llevará a cabo la Déci
ma Reunión Nacional 
de Educación en Física 
en el Estadio de la ciudad 
de Mar del Plata. Se reali
zarán talleres. mesas re
dondas y conferencias que 
recorrerán diversos temas 
vinculados con la enseñan
za de la física. Para mayor 
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información dirigirse a la 
Facultad de Ingeniería. Av. 
Juan B. Justo 4302 (7600) 
Mar del Plata. fax. (023) 
810046. e-mail: stim
ler@mdp.edu.ar 

• La Liga Argentina Contra 
la Epilepsia (LACE) y la 
Asociación del Lucha Con
tra la Epilepsia (ALCE) or
ganizan Epilepsia '97. un 
encuentro médico. psicoso
cial y educativo. Se realiza
rá el 21 de noviembre en el 
Círculo de los Oficiales del 
Mar. Sarmiento 1867. Capi
tal Federal. Para informes e 
inscripción comu nicarse a 
la ALCE: 862-0440 (de 12 a 
17) o a la LACE: 962-4272. 

• El Club de Ciencias "Los 
indecisos" de la Escuela 
Media N° 3 "Abraham Lin
coln" de la ciudad Lincoln. 
provincia de Buenos Aires 
invita a Jos alumnos de 6°. 
7a y so año y escuelas me
dias a participar del Cuar
to Congreso Científico 
Juvenil que se realizará el 
30 y 31 de octubre. El tema 
central es "Enigmas del 
Universo". Quienes estén 
interesados pueden solici
tar más información a la es
cuela. Av. Alem 1950. 
(6070) Lincoln. provincia 
de Buenos Aires. Tell fax 
(0355) 22220. 

• El Colegio Nacional de 
Buenos Aires organiza Aula 
Audiovisual: Primer 
Festival de Medios de 
Comunicación Audiovi-

sual en el ámbito esco
lar que se realizará del 3 al 
6 de diciembre. El festival 
está compuesto por una 
muestra competitiva (video. 
radio y multimedia) y por 
un seminario de capacita
ción docente. a cargo del 
Consejo Mundial de Educa
ción para los Medios. La 
inscripción al seminario y 
la recepción de trabajos se 
realizará durante el mes oc
tubre en Bolívar 263. Pue
den participar docentes de 
colegios secundarios. estu
diantes de las carreras de 
Ciencias de la Comunica
ción y Ciencias de la Educa
ción. periodistas del campo 
de la comunicación. anima
dores socioculturales y 
quienes deseen iniciarse en 
el trabajo sistemático del 
uso de los medios. Las ba
ses están disponibles en In
ternet: http://www.cnba.u
ba .ar/aula en el Colegio Na
cional de Buenos Aires (Bo
lívar 263) o en la Universi
dad del Cine (Pje. J. M. 
Giuffra 330). Para informes 
comunicarse al (01) 334-
4123 o al e-mail : aula@cn
ba.uba.ar 

• El 31 de octubre y el 1° 
de noviembre se realizarán 
en la ciudad de Córdoba las 
Jornadas "Las Ciencias 
Económicas, su nuevo 
enfoque metodológi
co". organizadas por la 
Red Iberoamericana de Su
pervisión Educativa. Infor
mes e inscripción: Viamon
te 150. (5000) Córdoba. 
Tel. (051 )-332321 

AULA AUDIOVISUAL. 

• La autonomía y la autar
quía de las universidades 
nacionales. (José Luis 
Cantin i). "Ilustración .. y la 
educación superior en His
panoamérica. siglo XVIIf 
(Gregario Weinberg) e His
toria para el futuro. jóve
nes en los últimos años 
(Elida de Gueventter). 
Academia Nacional de 
Educación. Buenos Aires. 

• Enfoque educativo. Año 
l. N° 5. Publicación Men
sual de Estrategia Genéri
ca. Agosto 1997. 

• En medio de la comuni
cación 1 y 2. (Victorino 
Zecchetto y otros). Edicio
nes Don Bosco. Buenos Ai
res. 94 y 211 páginas. 
• La transposición didác-

·Concursos 
• La Unión Latina y el 
Instituto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vi
vas "Juan Ram ón fi'er
nández" organizan la Se
gunda Edición del 
Concurso Paulatino 
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PubUcacionc 

tica. Del saber sabio al sa
ber enseñado (Yves Cheva
llard). Aique grupo editor. 
Colección Psicología Cog
nitiva y Educación. Buenos 
Aires. 196 páginas. 

• Valores para vivir. Ma
nual para educadores. 
Una publicación del Comi
té Español de Unicef y 
Brahma Kumari s World 
Spiritual University en ho
nor al cincuentenario de 
Unicef. Barcelona. 1996. 
• Boletín de la Acade
mia Nacional de Educa-

~LORES 
PARA Wi VIR 

auspiciado por las emba
jadas de Francia. Portu
gal. Brasil y el consulado 
de Italia. La participa
ción está abierta a jóve
nes de entre 17 y 22 
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ecibidas . _ · .~ .·· '~· .7·~ ·-·~· ''"' 
• La Secretaría de Desa
rrollo Social de la Nación y 
la Organizac ión de las 
Naciones Unidas para la 
Cultura (UNESCO) orga
nizan el Concurso De
sarrollo, Educación y 
Comunidad. Dirigido a 
adolescen tes y jóvenes 
de todo el país interesa
dos en realizar acciones 
que tiendan a integrar 
los espacios educa ti vos 
con la comunidad en la 
que se insertan. Podrán 
participar grupos de es
tud iantes y egresados de 
12 a 28 años. de escue
las. institutos o cual
quier otra entidad dedi
cada específicamente a 
actividades educativas . 
Deberán presentar pro
yectos sobre las siguien
tes temáticas: "Desde el 
barr io a la escuela". 
-creciendo desde nues
tras raíces .. y "Los abue
los nos educan". La re
cepción de trabajos se 
rea lizará hasta el 15 de 
diciembre en la sede del 
Centro Nacional de Or
gan izaciones de la Co
munidad (CENOC). ubi
cada en Tte. Gra l. Perón 
524 PB. (1038) Cap ital 
Federal. Para solicitar 
mayor informac ión co
munica rse al (01) 384-
8507/08. entre las 10 y 
las 19. 

ción. Números 26 y 27. 
Academia Nacional de 
Educación. Buenos Ai
res. Diciembre de 1996 y 
marzo de 1997. 

• Orígenes y evolución 
de la geografía en la en
señanza media. (Bertola. 
Co lombara y otros) . 
Marcos Lerner Editora 
Córdoba. Córd oba. 142 
páginas. 

• Guía de Programas So
ciales Nacionales 1997. 
Una publ icación de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social de la Presidencia 
de la Nación. Buenos Ai
res. Buenos Aires. Julio 
1997. 

años que conozcan una 
lengua neolatina: fran
cés . i taliano o por tu
gués. El concurso con
sistirá en la realización 
de traducciones breves 
de estas lenguas al es
pañol. La prueba tendrá 
lugar el 25 de octubre 
en el Instituto de Ense-

• Diccionario Biográfico. 
Histórico y Geográfico Ar
gentino El Ateneo. Edito
r ial El Ateneo. Buenos Ai
res. 425 páginas. 

ñanza Superior en Len
guas Vivas. Carlos Pelle
grini 1515. de 9.30 a 12. 
Para informes e inscri p
ción dir igirse a la oficina 
de Unión Latina: Av. Cór
doba 475. piso 69. Tel
./fax 311-3853/ 314-
3784. e-mail : ulbsas
@satlink.com 

• El CREFAL (Centro de 
Cooperación Regional pa
ra la Educación para 
Adultos en América Latina 
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y el Caribe) realizará el 13 
y 14 de noviembre el cur
so-taller Estrategias di
dácticas en alfabetiza
ción y educación a dis
tancia con personas 
jóvenes y adultas. Está 
destinado a educadores de 
adultos. planificadores. 
evaluadores y coordinado
res de proyectos educati
vos. Los requisitos son: 
estar incripto en proyec
tos de educación básica 
y/o alfabetización. formal 
y no formal y presentar 
un breve documento don
de se puntualicen los inte
reses. inquietudes y pro
blemas que motivan su 
participación en el cur
so. Para más informa
ción dirigirse a: Quinda 
Erénd ida . Av. Lázaro 
Cárdenas s/nu. Colon ia 
Revolución. C.P. 61609. 
Pátzcuaro. Michoacán. Mé
xico. Tel. (00434) 21475. 
fax. (00434) 20092. 

~lisceláneas 

• La dirección en Inter
net de Lecturas: Edu
cación Física y Depor
tes, Revista Digital es 
bttp:l/www.sirc.ca/revis
ta/efdxtes.h tm 

• En el número 16 de 
Zona Educativa se pu
blicó erróneamente en la 
página 2. la dirección del 
Centro de Información 
del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Na
ción. La dirección co
rrecta es: Pizzurno 935. 
PB oficina,35. 



NOTA DE TAPA 

Institutos transformados 
La estrategia de reconversión de los Institutos de Formación Docente. 

Los próximos pasos. 

REPORTA.JE 

Carlos Saúl Menem 
En exclusiva, el Presidente de la Nación habla con Zona Educativa sobre sus 

preocupaciones y satisfacciones en todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. 

BALANCE 

La educación en el '97 
Lo que pasó en el año en materia educativa. Un repaso imprescindible. 

~ 

Indice anual de Zona Educativa 
Todos los artículos aparecidos en 1997 comentados y 

agrupados temáticamente. 



CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION 

LAS 
TRANSFORMACIONES 

EDUCATIVAS 

PARTICIPAN : 
Ministros de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. · 

César Coll, F. Delich, J. Gimeno Sacristán, l. Aguerrondo, M. Petty, C. Braslavsky, B. Cardoso, D. Filmus 
E. Tenti, F. Peña, C. Cox, D. ~il, F. Piñón, S. Schmelkes, R. Lémez, M. Martinez, entre otros 

Buenos Aires, 17 al19 de noviembre de 1997 
Teatro Nacional Cervantes 

O Organización 
de Estados 
Iberoamericanos 

_
1
_
1 

Par~ la ~ducación, 
tr ' ~ la C1enc1a 
V - y la Cultura 

AUSPICIA : MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

Informes e Inscripción : OEI· Av. Santa Fe 1461 2.9. Piso- Buenos Aires -Teléfonos : 813-0033/34 -de Lunes a Viernes de 10 a 16 Hs. 



BIBLIOTECA 
PROFESIONAL 
DEL DOCENTE 

Para que la capacitación y la profesionalización 
sean cosa de todos los días. 

Programa Nacional de Apoyo a la Capacitación Docente 
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación . 
Presidencia de la N ación 
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:a de todos 
El primer objetivo de la escuela debe ser brindar una 
educación de calidad a todos sus alumnos. Para ello 
trabajan día a día todos sus protagonistas. Sin 
embargo, no siempre se cumplen las metas pedagógicas 
previstas: la repitencia y el desgranamiento de los 
alumnos dan cuenta de este hecho. Hace falta vencer 
una mirada que culpa al exterior como causal de 
fracaso, para encarar este problema de manera integral. 

na de las oportunidades que 
proporciona la transforma
ción educativa es la de valo
rar a la escuela como unidad 
que reflexiona sobre sus pro

blemas y que tiene la facultad para dise
ñar estrategias de resolución ¿Qué hace
mos frente a la repitencia? ¿Cómo hace
mos para que los chicos aprendan más y 
mejor? Éstas son preguntas que se hacen 
directivos y docentes. Muchos de ellos 
han logrado resultados muy positivos ¿Có
mo? Mediante un trabajo en equipo que 
prioriza las cuestiones pedagógicas; una 
escuela que se hace cargo del problema, 
generando mecanismos que mejoren los 
aprendizajes de todos los alumnos, espe
cialmente de aquellos que tienen mayores 
dificultades. 

Compromi$o p dagog1co 
Antes que nada, para revertir los índices 
de repitencia hace falta una tarea de diag
nóstico: los directivos y los docentes ne-

cesitan información que les permita de
terminar hasta qué punto se está cum
pliendo con las metas del proyecto educa
tivo, qué dificultades surgen en los apren
dizajes, qué alumnos requieren un sopor
te mayor, y en qué aspectos. La búsqueda 
de estos datos que figuran en documentos 
de años anteriores como Relevamientos 
Estadísticos Anuales, Registros de Evalua
ciones, Estadísticas propias de la escuela 
podrá servir de gran utilidad. A esto hay 
que agregar la observación sistemática del 
desempeño, las planillas de seguimiento y 
un pormenorizado análisis de la marcha 
del PEI. De ahí en más, los directivos y 
docentes serán quienes diseñen la puesta 
en práctica de acciones que reviertan, o 
en el mejor de los casos, terminen con la 
repitencia. 

l: tategias err acdón 
El fracaso escolar no es sólo el fracaso del 
alumno, ni de su familia, ni de sus maes
tros o profesores. Se trata de un proble-

ma integral, a partir del cual la escuela 
tiene muchas posibilidades y responsabi
lidades en su superación. Para resolverlo 
es necesario proponer soluciones desde lo 
institucional. Aquí aparece la importancia 
del directivo como protagonista de la 
conducción pedagógica de la escuela. Al
gunas claves al respecto son: 
+ valorar y estimular la función del do

cente, acompañarlo y asesorarlo en su 
tarea; 

+ consolidar los vínculos entre docentes 
(de un mismo grado/ ciclo) en la plani
ficación y trabajo con los alumnos (in
tercambio previo, trabajo en parejas 
pedagógicas, docentes recuperadores); 

+ intensificar el interés de los padres y de 
la familia por el rendimiento de los 
alumnos; 

+ crear instancias de trabajo institucional 
para la discusión y reflexión de las ac
ciones que se llevan a cabo, análisis de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
evaluación y reajuste de estrategias; 

+ generar redes de trabajo con otras ins
tituciones para conocer aquellas estra
tegias que les han dado buenos resul
tados (a partir de la gestión del super
visor); 

+ fortalecer el contacto con docentes de 
otros niveles educativos de la zona 
(para una articulación pedagógica que 
permita facilitar el pasaje de los alum
nos); 

+ elaborar estrategias creativas a partir 
de elementos significativos que se 
dan en el trabajo cotidiano. 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN -----------------------· 

· partir de la transformación 

A educativa, las escuelas ganan 
en autonomía para la toma de 
decisiones que conduzcan a 
mejoras pedagógicas. La eva

luación pasa a ser un elemento funda
mental en ese camino: deja de ser un 
mero trámite pa ra cumplir con controles 
externos, y se convierte en un elemento 
enriquecedor para la labor institucional. 
Los directivos, como conductores de la 
escuela, no pierden por ello protagonis
mo, sino que su labor se torna esencial 
para el diseño de estrategias de evalua
ción que permitan acercarse cada vez 
más a los objetivos propuestos en el Pro
yecto Educativo Institucional. 

Evaluación t ransformadora 
en marcha 

La evaluación es una herramienta de 
transformación de la realidad, un meca
nismo válido para examinar los grados 
de aproximación entre la identidad y la 
visión institucional. Desde este punto de 
vista, la evaluación puede concebirse 
como un proceso innovador para una 
mejor gestión institucional. Teniendo 
en cuenta lo anterior, es ta rea del 
equipo directivo fomentar y articular 
la puesta en práctica de elementos 
evaluativos integrales, los cuales per
miten: 
+ el perfeccionamiento docente me

diante herramientas que favorez
can la ejercitación de actitudes de 
reflexión, cooperación, mediación, 
diálogo, escucha y participación de 
los actores; 

+ poner en juego mecanismos de deba
te, de incertidumbre, de duda, de 
conflicto que son necesarios para la 
transformación en profundidad (no 
meramente superficial) de lo que se 
está haciendo; 

+ constituir un modo de reflexión sobre 

La eval adón 
una oportu idad 

Tradicionalmente, la evaluación escolar se focaliza en 
los alumnos. Sin embargo, una gestión institucional 

transformadora no sólo se contenta con evalqar 
datos del rendimiento de los estudiantes, sino que va 
más allá: genera espacios innovadores de evaluación 

que involucran a la comunidad educativa en su 
conjunto. Se trata de una evaluación integral al 

servicio de los objetivos de calidad propuestos en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

((La evaluación es una 
herramienta de transformación 

de la realidad. " 

la práctica por medio de las preguntas 
que se generan en los encuentros, la 
observación focalizada en función de 
objetivos compartidos, el énfasis en 
el reajuste sobre la acción misma; 

+ elaborar estrategias de resolución de 
problemas (decisiones de mejora) 
desde diversos ámbitos de interven
ción (equipo directivo, reuniones por 

proyectos específicos, encuentros 
de docentes por ciclo, espacios de 
participación de alumnos, padres e 
integrantes de la comunidad). 

Comprensión y acción 
Una evaluación que retroalimenta 
la práctica pretende contestar a la 
pregunta: ¿Cómo lo estamos ha
ciendo? En este punto, es más que 
imprescindible iniciar un trabajo 

Una evaluación transformadora: 

pormenorizado de recolección de datos 
sobre la realidad institucional que per
mita dar respuesta a ese interrogante. 
Una gestión por proyectos, además, im
plica poner en juego una serie flexible de 
posibilidades: autoevaluación, por equi
pos de trabajo, por ciclos, por áreas, et
cétera. Las estrategias pueden ser varia
das, pero en todos los casos los directi
vos deben velar porque el rigor de las 
respuestas obtenidas permita llegar a 
una comprensión profunda del estado de 
situación, y a la vez generen instancias 
de superación. A continuación propone
mos algunos puntos claves a considerar 
por el equipo directivo, a la hora tanto de 
actuar ellos como evaluadores, como en 
el asesoramiento a otros actores escola
res que realicen esta tarea en los diversos 

no es: es: 
• una amenaza • una oportunidad 
• un enjuiciamiento • un diálogo 
• una descalificación • una comprobación 
• un castigo • un intercambio 
• una imposición • una ayuda 
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------------------------DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

integral: 
para crecer 

Evaluación integral 
El equipo directivo, como responsable de la vida de la escuela, debe im
pulsar espacios de reflexión y de toma de decisiones. Para ello, es impor
tante poner en consideración y llegar a acuerdos sobre los mejores crite
rios de evaluación, partiendo de la base de que un proceso evaluador in
tegral: 
• está atento a los procesos y no sólo a los resultados; 
• otorga voz a los participantes como factores claves para interpretar la 

realidad; 
• usa métodos diversos y flexibles para captar la complejidad de fenóme-

nos que se producen en la escuela; 
• se realiza mediante acuerdos institucionales; 
• considera a la escuela como un todo (carácter estructural); 
• es educativo al ocuparse del valor pedagógico de la acción escolar, y por

que pretende generar procesos de participación, diálogo y reflexión; 
• considera las diferentes dimensiones educativas (institucionales, curricu

lares, administrativas e interinstitucionales). 

Equipo de conducción 
se venía hadendo, pero sí preguntarse 
por la reladón entre los métodos y los 
objetivos pedagógicos propuestos. La 
metáfora del codnero puede servir de 
utilidad para graficar este proceso: el co
dnero va probando paso a paso la sopa a 
medida que la codna ( evaluadón forma
tiva), pero el codnero como el cliente 
evalúan también la sopa una vez que el 
plato está terminado (evaluadón suma
tiva). En la escuela, una evaluación in-

+ 

... ..... 
Alumnos Docentes 

Padres 
"La evaluadón institudonal es una oportunidad de generar 

procesos de intercambio y partidpadón." 

espades institudonales: 
+ recoger de manera predsa y prolongada 

los datos que permitan evaluar el proce
so de enseñanza aprendizaje; 

+ utilizar métodos apropiados (diversi
dad de estrategias, adaptando de ma
nera interactiva los registros, docu
mentos, entrevistas, encuestas, boleti
nes, memoria de reuniones, etc.); 

+ someter los datos a interpretadón y 

análisis, y luego discutirlos en reunio
nes colectivas para llegar a acuerdos; 

+ tomar dedsiones para mejorar la ac
dón (la evaluadón no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para mejorar la 
práctica educativa). 

Lo formativo y lo sumativo 
Instalar procesos de evaluadón integral 
no significa cambiar radicalmente lo que 

((Una evaluación que 

retroalimenta la práctica 
pretende contestar la pregunta: 
¿cómo lo estamos haciendo?'' 

tegral se construye tanto mediante el 
testeo de los procesos que llevan ade
lante en el PEI (elementos formativos), 
como de los resultados finales que se 
van generando (elementos sumativos). 
Una buena sopa complementa ambos 
mecanismos: por más que se controlen 
los ingredientes durante el paso a pa
so, el objetivo final es ofrecer una sopa 
de calidad. En síntesis, una evaluadón 
innovadora contempla herramientas 
tanto cuantitativa como cualitativas, y 
es por lo tanto formativa y sumativa. 
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OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN 

La escuela a prueba 
Calidad En nuestro número anterior comentamos de 

manera general el Operativo Nacional de 
Evaluación 1!)!)7. En esta nota, detallaremos 
los aspectos a tener en cuenta por directivos 

y docentes, si su escuela forma parte de la 
muestra que va a ser evaluatla. 

Educación 
( 

omo vimos, los resulta
dos del Operativo Nacio
nal de Educación son 
muy importantes porque 
son un elemento de 

diagnóstico fundamental para eva
luar el rendimiento actual de los 
alumnos, y para contemplar modi
ficaciones curriculares futuras. A 
su vez, para enriquecer aún más 
los datos del operativo, los directi
vos son consultados mediante un 
completo formulario sobre diversos 
aspectos del funcionamiento y la 
gestión institucional. 

Preguntas •.• y respuestas 

Operativo en marcha 
Si su escuela entró en la muestra de 
establecimientos a ser evaluados es 
bueno prepararse para el aconteci
miento. En primer lugar, si bien las 
pruebas no ocupan la totalidad de 
los alumnos de las escuelas que 
participan, es importante que los 
directivos prevean los aspectos ne
cesarios para garantizar una buena 
realización del Operativo Nacional 
de Evaluación. Para ello, podrán 
contactarse con sus supervisores 
para interiorizarse sobre sus carac
terísticas. Una vez que los directi
vos obtienen esa información, es 
fundamental que se reúnan con los 
docentes a cargo de las secciones 
elegidas para: 
+ garantizar la presencia de sus 

alumnos durante los días en 
que se lleven adelante las prue
bas; 

+ reprogramar las actividades habi
tuales que se habían previsto 

• ¿Cómo se eligen las escuelas que participan? La selección se realiza por sorteo. En el 
caso particular de la evaluación del último año del nivel medio, el Operativo 1997 abar
cará a casi la totalidad de las escuelas del país. 
• ¿Qué cursos se evalúan? Se toman pruebas a alumnos de una sección de los siguien
tes cursos: tercero y sexto años de la EGB (equivalentes a 32 y 62 grados), séptimo gra
do del nivel primario, noveno año de la EGB (equivalente a 22 año) y quinto o sexto año 
del nivel medio. 
• ¿Cuándo se realiza el operativo? En las dos primeras semanas de noviembre. Durante 
la primera se evaluará 512 y durante la segunda, 3m, (iSi. y 7WQ grados y 2¡Jj¡ año del nivel 
medio. 
• ¿Qué asignaturas se evalúan? matemática, lengua, ciencias sociales y naturales (en se
gundo año de escuelas secundarias sólo se aplican pruebas de matemática ylengua). 
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Importante 

Si algún inconveniente impre
visto impide la participación en 
el operativo (tanto de los alum
nos en general, como de los de 
alguna sección en particular), 
los directivos deben comuni
carlo lo más rápido posible a 
sus supervisores o al área res
ponsable del Operativo de Eva
luación de la provincia o de la 
Ciudad de BuenosAires. 

para el tiempo en que serán apli
cadas las evaluaciones; 

+ aclarar los ejes a evaluar ( crite
rios y aspectos relevantes de los 
exámenes); 

+ informar a padres y alumnos, es
pecificándoles que estas pruebas 
no interfieren en futuras califi
caciones; 

+ anticipar que los docentes per
manecerán fuera de las aulas, 
estando a cargo de los alumnos 
personal aplicador del operativo; 

+ organizar la lectura y posterior 
análisis de las Recomendaciones 
Metodológicas para la Enseñanza 
de años anteriores. Para el caso 
de alumnos de 52 o 62 año, las 
escuelas tienen a su alcance, 
además, las pruebas de otros 
operativos y las tablas de con
tenidos previstas para 1997 (que 
llegan junto con esta revista). 
El trabajo de estos instrumentos 
con los alumnos podrá servir de 
ayuda para conocer previamente 
el tipo de examen que les será 
tomado. 



.............................................. llcnrnAS 

Conceptos aclarados 
Generalmente en esta sección reproducimos 
los puntos centrales de artículos o trabajos 

bibliográficos de una publicación o autor en 
particular. Hoy en las instituciones :irculan algunos 

términos y conceptos nuevos. No siempre su 
utilización supone que todos comparten su sentido. 

En este punto, es importante ponernos de 
acuerdo sobre el significado de algunos conceptos, 
tener claro "qué decimos cuando hablamos de ... " 

P 
resentamos, a partir de este número, un 
glosario de conceptos que habitualmente 
se utilizan cuando se piensa en la organi
zación y la gestión de las instituciones 
educativas. 

Este material ha sido elaborado por el Programa 
Nacional de Capacitación en Organización y Ges
tión para Equipos de Conducción, dependiente del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

La cultura 
institucional 

Una clave de interpretación de las instituciones pa
ra su transformación es la cultura institucional. 
Se entiende como cultura escolar el modo de vi
da global de la organización educativa. Son los 
significados, valores, creencias y costumbres in
corporados a una institución. Generalmente son 
heterogéneos y particulares de cada institución. 
No obstante, hay rasgos que permiten agrupar las 
características culturales y caracterizarlas de dis
tinto modo. Enumeramos algunos de ellos: 

+ CULTURA DE COLABORACIÓN: se caracteriza 
por promover un sentido de comunidad en la 
institución, con relaciones de colegialidad y 
colaboración sustentadas en la participación 
autónoma de los docentes en la toma de deci
siones. La posibilidad de implicarse y compro
meterse favorece la instalación de este estilo 
cultural. 

Se le llama desarrollo colaborativo al movi mien
to tendiente a crear o fomentar este tipo de cul
tura, una cultura genuina que recupere el sentido 
de lo que se hace y el significado de sus estruc
turas y procesos. 

+ CULTURA BALCANIZADA: es aquella cultura 
profesional caracterizada por la existencia de 
grupos de profesores que compiten entre sí en 
busca de posiciones de privilegio, supremacía e 
independencia respecto de los demás grupos. 

+ CELULARISMO: es la cultura de la enseñanza 
caracterizada por el individualismo, la fragmen
tación, la soledad, el aislamiento y el "secretis
mo" entre los profesores. Se generan espacios 
celulares aislados con zonas acotadas para cada 
ámbito de decisión, con pocas posibilidades de 
co mpartir recursos e ideas, de observarse mu
tuamente o intercambiar experiencias. 

+ ANARQUÍAS ORGANIZADAS: refiere a las moda
lidades organizativas que asumen una aparien
cia de alta organización formal, pero que en lo 
interno se caracterizan por la falta de coordina
ción e interferencias entre áreas de trabajo. 

+ ADHOCRACIA: designa estructuras o metodolo
gías de trabajo esencialmente flexibles, ajusta
bles; es decir organizadas en torno a problemas 
concretos que deben ser resueltos en un tiempo 
determinado. Para ello, un grupo de personas 
que se constituye como equipo (como grupos 
ad-hoc) pudiendo pertenecer o no a la misma 
unidad o grupo estable. 

Estas estructuras generalmente se complementan 
con procesos de desarrollo profesional que tien
den a incrementar el crecimiento profesional y per
sonal de los docentes en un clima positivo, respe
tuoso y favorecedor de la producción individual y 
grupal. 

Octubre de 1997 Zona Dirección 5 



PROYECfO EDUCATIVO IKS'ITnJCIONAL ------------------

L 
a puesta en marcha del 
Proyecto Educativo Insti
tucional supone una revi
sión permanente de los 
recursos necesarios para 

alcanzar las metas previstas. Es 
decir, la escuela, como un conjun
to, demanda insumos que acompa
ñen la dinámica de este proceso 
abierto y flexible. Generalmente, 
al hablar de recursos, se piensa 
sólo en los materiales, pero una 
gestión institucional por proyec
tos supone pensar también en 
otros medios. Según el especialis
ta español Serañn Antúnez, es 
posible identificar tres tipos de 
recursos fundamentales para la 
construcción del PE!: materiales, 
humanos y de funcionalidad. Es
tos últimos se refieren a cómo se 
operativizan los dos primeros. 

Qué recursos tenemos 
La distribución de los recursos ne
cesarios para el PE! implica en 
primer lugar preguntarse por su 
actual aprovechamiento. De esta 
forma, mediante un trabajo de 
diagnóstico, el equipo directivo 
podrá identificar los insumos dis-

Recursos para 
un PEI 
transformador 
Uno de los requisitos de todo PE/ es su viabilidad: para 

poder llevarlo adelante, para poder alcanzar los 
objetivos en él formulados, es imprescindible diseñar 
estrategias de acción posibles, no utópicas. Y para ello, 
hace falta una articulación coherente y ordenada de 
recursos ¿Qué recursos se necesitan para lograr los 
objetivos? ¿Cómo organizarlos? ¿De qué manera 
distribuirlos para que respondan a demandas colectivas 
y no aisladas? 

{(La puesta en marcha del PE/ 

supone una revisión permanente 
de los recursos para alcanzar las 

metas previstas. '' 

ficos de cursos y jornadas, y 
puesta a punto de innovacio
nes pedagógicas (para romper 
con la capacitación aislada y 
convertirla en un insumo más 
para el PE!); 

+ trabajo en equipo en espacios 
y tiempos instituciona les para 
discutir la marcha del PE!, y 
realizar ajustes de acuerdo con 

los logros y dificultades vigen
tes; 

+ analizar y revisar los mecanis
mos de gestión institucional: 
participación, delegación de 
tareas, trabajo en equipo, re
solución de conflictos median
te estrategias de diálogo e in
tercambio institucional, bús
queda de acuerdos, evaluación 
de la gestión por proyectos, 
planificación colaborativa, et
cétera; 

ponibles, y a la vez establecer las 
demandas futuras. Por ejemplo, 
mediante: 
+ consultas a los docentes (sobre 

el trabajo en el aula) y a los 
coordinadores de ciclos y de 
proyectos específicos sobre el 
uso de los recursos materiales 
(resultados pedagógicos obte
nidos y demandas futuras); 

+ reuniones de trabajo de docen
tes para el intercambio de ex
periencias de capacitación: di
fusión de materiales bibliográ-
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Para seguir Leyendo 
Los siguientes libros forman parte del material 
de la Biblioteca Profesional Docente, que reci
birán próximamente los directivos de las dis
tintas escuelas del país: 

+ "La organización escolar. Práctica y funda
mentos", de Serafin Antúnez y Joaquín Gai
rln, Editorial Grao, Barcelona, 1996. 

+ "El directivo como gestor de aprendizajes 
escolares", de Pilar Pozner de Weimberg, 
Editorial Aique, Buenos Aires, 1997. 

+ difusión de propuestas de ca
pacitación partiendo de las 
hechas por la Red Federal de 
Formación Docente Continua, 
y de otras alternativas, priori
zando aquellas que se condi
cen con los objetivos del PE! y 
con las necesidades de forma
ción actuales. La idea es forta
lecer la fu nción del docente 
como multiplicador de conoci
mientos que ha adquirido en 



actividades de capacitación 
aisladas y compartirlas con sus 
colegas; 
contacto permanente con el su
pervisor, para obtener informa
ción sobre programas nacio
nales, provinciales o comuna
les para la adquisición y uso de 
nuevas herramientas; 
mecanismos para aumentar la 
participación de los padres y 
alumnos en la vida institucio
nal (como un recurso más a te
ner en cuenta para el buen de
sarrollo del proyecto). Además, 
ampliar los contactos con cole
gas de otras instituciones (tan
to entre directivos como entre 
docentes) para enriquecer el 
aprovechamiento de recursos 

Cómo se consiguen 
nuevos recursos · 

Como conductores de la escuela, 
y como responsables por la mar
cha final del PEI, los directivos 
deben priorizar la regulación de 
los recursos en función de las me
tas y necesidades pedagógicas. 
Para ello es importante: 
• pronosticar qué recursos huma

nos, materiales y de funciona
miento se requieren en función 
de los proyectos específicos y 
del trabajo en el aula; 

+ identificar los posibles provee
dores de los recursos requeri
dos: organismos naciona les, 
provinciales y municipales tan
to públicos como privados, 
cooperadoras, eventos para 
juntar fondos, convenios con 
instituciones de formación, 
vínculos con otras institucio
nes para el uso conjunto de 
instalaciones, de materiales di
dácticos, bibliográficos y para 
el intercambio de capacita
ción; 

+ reconocer los canales más ap
tos para acercarse a los poten
ciales proveedores de recursos; 

• estar atento a las oportunida
des de capacitación y a los 
planes y programas de suminis
tro de equipamiento y material 
bibliográfico y didáctico; 

Proyecto Educativo Institucional 

¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos necesitamos? 

t • .. t 
¿Cómo aprovecharlos mejor? ¿Cómo conseguir nuevos? 

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

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

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

"Obtener los insumas necesarios para el PEI implica encontrar respuestas 
dentro de un proceso dinámico y abierto." 

((La utilización de los recursos 
requiere de una actitud dinámica del 
equipo directivo en la identificación 

de las necesidades. " 

• prever el tiempo necesario pa
ra la gestión (fechas de pre
sentación en concursos, planes 
y programas, distribución de 

tareas de preparación, profun
dizar contactos interinstitu
cionales, etcétera); 
hacer un seguimiento perma
nente del uso de los recursos; 

• evaluar los logros pedagógicos 
obtenidos a partir de la utili
zación de tales recursos. 
difundir interna y externa

mente los resultados alcanza
dos a partir del aprovecha
miento y utilización de nue
vos insumes 

Más de 600 escuelas secundarias están participando en la primera etapa del 
PRODYMES II (Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación 
Secundaria-Polimodal-11). Ésta es una iniciativa más del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación para incorporar recursos materiales y para capacitar a 
los directivos y docentes para su utilización. Mediante el PRODYMES II las es
cuelas se fortalecen desde lo institucional (optimización pedagógica de los re
cursos que se asignan) a través de un trabajo con supervisores y directivos. Ade
más, se asiste a los docentes para el uso de los recursos en el aula y en laborato
rios tecnológicos. Esta capacitación funciona con modalidades presenciales, no 
presenciales y multimediales. En un mediano plazo se aumentará el número de 
escuelas participantes, quedando bajo la órbita del Ministerio nacional y de los 
organismos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, la selección de las ins
tituciones a incluir en la próxima fase del programa. 
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Revista "Zona Dirección" 
Pizzurno 935 - 1er. piso, oficina 144 

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

Encuentros 
La Asociación Logros informa so

bre la realización del 1 ~ Congreso 
Nacional para Instituciones de Edu
cación Especial sobre Formación La
boral y Empleo. Este encuentro -a 
realizarse los días 8 y 9 de noviem
bre próximos en el Centro Cultural 
General San Martín de la Ciudad de 
Buenos Aires- está destinado a di
rectivos, do centes y familiares de 
alumnos de establecimientos de 
Educación Especial. Disertarán fun
cionarios de la Organización Inter
nacional del Trabajo (O.I.T.), de los 
ministerios nacionales de Educación 
y de Trabajo, y de la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Para informes, di
rigirse a Esmeralda 740, piso 12, 
oficina 1206, (1007) Capital Fede
ral, teléfono (01) 393-1225 (de 13 
a 18 horas). Vacantes limitadas. Se 
otorgan becas. 

El Colegio Universitario Liceo In
formático II, de la ciudad de Santa 
Rosa, provincia de La Pampa, con
voca a integrantes de equipos de 
conducción y docentes de institu
ciones educativas a participar de las 
3m Jornadas sobre Informática, 
Educación y Sociedad. Las activida
des se llevarán a cabo en la ciudad 
de Santa Rosa los días 30 y 31 de 
octubre. Para más datos comunicar
se con los te léfonos {0954-
32158/32953), Ameghino 855/865, 
(6300) Santa Rosa, La Pampa (de 8 
a 23. horas). 
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En la segunda semana de octubre 
se realizó en la ci udad de Pa raná, 
provincia de Entre Ríos, el Congreso 
Internacional y Encuentro Nacional 
de Supervisión Docente. Aquellos 
supervisores que no hayan podido 
asistir, pero que deseen contar con 
las conclusiones de estos encuen
tros, pueden comunicarse con el Dr. 
Luis Daniel Vives, a los teléfonos 
(043) 13277/310374/ 232246, Italia 
145, (3100) Paraná, provincia de 
Entre Ríos. 

Cursos Talleres 
El Centro de Mediación de la Uni

versidad Argentina John F. Kennedy 
invita a personal del equipo directi
vo de instituci ones educativas a par
ticipar del curso de "Mediación", con 
especialidades en "Mediación Insti
tucional" (para proyectos intra e in
terinstitucionales públicos y priva
dos) , "Mediación Escolar" (Aprendi
zaje en convivencia y resolución de 
conflictos en la escuela) y "Media
ción Comunitaria" (Estrategias para 
la resolución de conflictos en el ám-

bito comunitario). Para informes e 
inscripción (las fechas y horarios 
están por confirmarse), dirigirse a 
Cabrera 4162, (1186) Capital Fede
ral, teléfonos (01) 862-5243 (de 
18 a 22 horas) o al (01) 778-1697 
y 777-3010 (de 13 a 18 horas). Se 
otorgan becas. 

El Estudio de Juego y Creatividad 
invita a integrantes de equipos de 
conducción de instituciones escola
res a participar de los talleres-labo
ratorios sobre "Cómo vencer obstácu
los en la Resolución de Problemas" 
(se realiza el 22 de octubre de 19 a 22 
horas) y "Las opciones no considera
das en la Resolución de Problemas" 
(para el 19 de noviembre de 19 a 22 
horas). El objetivo de esta propuesta 
es promover a la solución de conflic
tos, reconocer dificultades y fijar 
metas hacia mayores desafios. Para 
mayores datos comunicarse de 14.30 
a 19.30 horas al teléfono (01) 371-
4780 o al telefax (01) 371-2048 
(coordina: Lic. Hilda Cañeque). Se 
otorgan becas . 


	Zona dirección

