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EDITORI A L 

El comienzo de 
. , 

nuevos desaf1os 
E 

stamos frente al inicio de un 
nuevo año y no podemos de
jar de referenciarlo al pro
ceso que iniciamos en 1993. 
a partir de la sanción de la 

Ley Federal de Educación. porque ello 
tiene un doble valor. Por un lado. el he
cho de estar fortaleciendo en educación 
una política de Estado que nos compro
mete y une bajo iguales propósitos: me
jorar la calidad de la educación y ha
cerla accesible a todos. Por otro lado. 
compartir este proceso nos permite 
aprender colectivamente cada año. en 
toda la inmensa geografía de nuestro 
país. de nuestros aciertos y errores y 
de ese modo avanzar. 
Ser parte de un proceso que rinde sus 
frutos en el mediano plazo requiere te
ner claras las metas de cada año. Por ejemplo. mirando 
la escuela. nuestras metas para 1998 están centradas 
en cooperar con cada una de las provincias y la ciudad 
de Buenos Aires para desarrollar el tercer ciclo de la 
EGB y preparar las condiciones para el inicio progresi
vo del nivel Pol imodal y de las nuevas carreras de for
mación docente. Avanzar en el monitoreo de la oferta de 
la Red Federal de Capacitación Docente para garantizar 
una calidad homogénea y completar la segunda etapa de 
equipamiento de las bibliotecas profesionales en cada 
escuela. Asisti r a las escuelas y equipos provinciales 
que están dentro del programa nacional de Mejoramien
to de la Educación Secundaria que incluye las becas pa
ra retener a los estudiantes con mayores necesidades 
socioeconómicas y educativas. Constituyen el 42% de 
las escuelas secundarias estatales de todo el país y ya 
significa el esfuerzo más importante en este sentido. 
Continuar también con la asistencia al resto de las es
cuelas que están dentro del Plan Social Educativo. Son 
las que año tras año vienen mejorando los resultados de 
aprendizajes en las evaluaciones. 
Es también un año para aumentar el número de escue
las equipadas con laboratorios en ciencias y en informá
tica y para que más escuelas accedan a Internet. Coope
raremos con las provincias para que más de cien escue
las técnicas puedan comenzar a probar los Trayectos 

Técnico Profesionales. Pondremos 
en marcha el Centro Nacional de 
Educación Tecnológica desde donde 
podrá alimentarse de manera per
manente toda la innovación en edu
cación técnica para distintos cam
pos laborales. Por supuesto seguire
mos invirtiendo en infraestructura 
escolar: hay que continuar aumen
tando la capacidad edilicia para que 
todos tengan un lugar en el sistema 
educativo y hay que segu ir aún tra
ba jando para recuperar la dignidad 
de muchos espacios físicos. 
Confiamos en que este año podre
mos avanzar en soluciones más es
tructurales vinculadas al salario do
cente. Esperamos la sanción de la 
ley en el Congreso y de la voluntad 

de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires para 
compartir un programa de mejoramiento salarial que va
ya unido a una verdadera ca rrera profesional. Debemos 
hacer atractivo para los jóvenes el trabajo docente por 
su retribución y por el reconocimiento social a su cali
dad y eficiencia. Para eso. tenemos que pensar en una 
perspectiva de mediano plazo que comencemos a con'S
truir ya mismo. 
No podemos ignorar que los recursos económicos dispo
nibles son limitados y que los gobiernos y la misma so
ciedad necesitan señales claras de que toda mayor in
versión se corresponda con una mayor calidad del servi
cio. El avance en este tema requ iere entonces adoptar 
una ética de responsabi lidad. una actitud permanente de 
apertura y diálogo. 
Si podemos decir a fin de año que nuestras metas se han 
cumplido. habremos juntos aportado lo mejor de nues
tras energías para la construcción de una educación y 
un país mejor. 

Susana Oecibe 
Ministra de Cultura y Educaci6n de la Nac/6n 
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Del pizarrón al monitor· 
¿Cómo se modifica el rol del docente en la sociedad de la información?, ¿qué papel 

desempeñarán las instituciones educativas?, icuál. sera la "función de estas tecnologías ~n las 
1 

escuelas?, ¿qué impacto tendrán sobre las distintas modalidades? La nota principal de este 
• . ' 1 

número intenta respondÚ todos estos· interrogantes. Además, un report'aje a Gustavo 
' ; ' ' ' . 

Rodríguez, coordinador General de la Unidad Técnica de la Red Electrónica Federal de 
Formación Docente Continua. 

P~gjna 28 

Un invitado cada mes· 
A partir de este número, distintos referentes 

educativos escribirán especialmente para Zona 

Educativa un artículo sobre su especialidad. En 
. ! ' ' 

esta oportunidad. ina~gura el espacio Alfredo van 
Gelderen. quien habla sobre las tres claves básicas 

para una tr:ansformación educativa exitosa. 
Págjna 55 

A pedido del público ... 
Los resul tados de las encuestas realizadas por Zona 
Educativa entre los docentes de todo el país fueron 
claros en la demanda de más páginas sobre temas 
aidácticos y pedagógicos. Es po_r eso que desde este 
primer número del '98 viene U!) coleccionable men
sual de 16 páginas con los temas de enseñanza que 
más dificultades generan entre los alumnos. 

en el aula 
Además. todos los meses, . Y mes por medio 

CIENCIIWOM 
para todos los establecimientos de enseñanza media. 
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------
La Escuela de Educació~ 
tre Ríos declaró a Zona E 
ción educativa. por su co 
actualizada que brinda so 
nacimiento tuvo lugar dur 
mante '97 que organizó 1 
ron junto a la muestra am 
PyMEs diamantinas en un 
producción al quehacer e~ 

MUE:íTRA , 
1ERA . 

POR CUA 

DIAMANT 

-~~-

------ · 





CORREO ENTRE LECTORES 

Ponerse en contacto e intercambiar experiencias y opiniones es uno de los principios 
que la transformación educativa busca difundir en todo el paÍs. A partir del trabajo 

conjunto y la observación de los aciertos y los errores el sistema educativo irá llegando 
a las metas propuestas. El correo entre lectores es ·una herramienta más para 

emprender este camino, ¡no dejen de usarla! En las cartas se debe incluir la mayor 
cantidad de datos posibles (dirección, código postal, teléfono, fax, etc.) para facilitar 

el contacto. 

Escuela para 
el trabajo 

Señor director de la revis
ta Zona Educativa: 
( ... ) Uno de los desafíos 
más impo.rtantes de la for
mación técnica ha sido ge
nerar un proyecto de 
aproximación a la realidad 
empresarial. es· decir, in-

ReJlista .. Zona Educativa" 
Sección Correo entre lectores 

Pizzurno 935 - 1 er. piso, oficina 144 
( 1020) Capital Federal 

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

······-················• ························ 

corporar a la función edu
cativa los conceptos de 
planificación. organiza
ción. ejecución . y control. 
en vista a objetivos em
presariales. En este mar
co se concibe el taller di
dáctico productivo. Se 
trata de una propuesta de 
producción. bajo la coordi
nación y supervisión de un 
equipo de docentes. donde 
los alumnos diseñan. pla-

nifican y ejecut.an trabajos 
para la comunidad. Desde 
esta perspectiva. surge la 
figura del cliente ocupan
do un papel fundamental. 
ya que el proyecto se ini
cia y finaliza en los traba
jos para terceros. De este 
modo se establece una re
lación entre la comunidad 
y la escuela. donde el be
neficio es mutuo. ( ... ) El 
taller didác tico pro-
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ductivo ya tiene más de 
un año de vida y existe 
gracias a los logros alcan
zados. pero se tiene con
ciencia de que queda mu
cho por transitar. Respec
to de esto. hay líneas tra
zadas para su mejora
miento: por ejemplo. gene
ralizar la incorporación de 
la informática al diseño. y 
particularmente la puesta 
en marcha de proyectos 



complementarios. como 
las instancias de autoca
pacitación que apuntan al 
fortalecimiento del plantel 
en materia empresarial 
entre otros temas. ( .. . ) En 
síntesis. esta propuesta 
de trabajo intenta fijar su 
eje en torno a un continuo 
estímulo de la creatividad 
y de la iniciativa personal. 
( ... ) Otro proyecto inserto 
en el contexto anterior es 
el de las pasantías. que 
viene dando frutos desde 
hace algunos años. Los 
alumnos complementan su 
capacitación de taller con 
las prácticas en empresas 
del medio. donde afianzan 
los conocimientos adquiri
dos. En esta instancia sur
ge la posibilidad de inser
ción laboral. que años 
atrás había llegado a sig
nificar que el vein ticinco 
por ciento de los egresa
dos se incorporara al mer
cado laboral inmediata
mente. Trabajando bajo 
estos lineamientos el ta
ller didáctico productivo 
intenta dar respuestas a 
las nuevas situaciones que 
se presentan. Por lo tanto 
el desafío obligado es la 
búsqueda de estrategias 
de actualización perma
nentes. 

Héctor G. Castro 
Escuela 4-114 

"Manuel Be/grano" 
Sarmiento 349 

(5603) Salto de las 
Rosas 

Prov. de Mendoza 

thicos 
trabajando 

Señor director: 
La Dirección del Centro 
Polivalente de Arte de San 
Juan se dirige a usted y 
por medio de su revista a 
los lectores para difundir 
el proyecto que pertenece 
a nuestro establecimiento 
y fue realizado en el ciclo 
lectivo 1997. Ante la soli
citud de ··pintar el puente .. 
realizada por el Concejo 
Deliberante del municipio 
de la capital de Sim Juan. 
( ... ) la óptica adoptada por 
los profesores y alumnos 
encargados de la realiza
ción del proyecto fue. fun
damentalmente. pedagógi-
9a. y se orientó al desarro
llo de contenidos curricu
lares desde lo conceptual. 
procedimental y actitudi
nal. De esa forma se con
cretó la necesidad de rea
lizar una proyección de los 
alumnos hacia un trabajo 
público. social. pedagógico 
y estético. Este proyecto 
facili tó la integrac.ión de 
distintas disciplinas del 
quinto año de Bellas Artes: 
Dibujo. Grabado. Historia 
del Arte. Sistema de Com
posición y Morfología. ( ... ) 
El desarrollo de cada área 
ha sido esenciál para ello
gro de esta obra monu
mental y pública que per
tenece a la comunidad de 
San Juan: un mural sobre 

el puente de hormigón de 
la Av. de Circunvalación 
de nuestra ciudad que es 
el paso obligado de mu
chos vehículos y personas. 
ya que une dos zonas den
samente pobladas: el de
partamento de Chimbas y 
el de Capital. 

Prof. Ma. Elena 
Palonés de Pazucha

nis 
Prof. Rodolfo E. 

Ferrer 
Gral. Acha 1 B36, Sui 

Trinidad 
(5400) San Juan 

Prov. de San Juan 
Tel. (064) 21-1649 
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Incentivos 
Revista Zona Educativa: 
( ... ) Deseo contar algunas 
de mis experiencias reali
zadas tanto en el nivel 
medio. como en el ~upe
rior con anterioridad al 
conocimiento de la refor
ma educativa. Como pro
fesora de historia y geo
grafía. tomando como te
ma transversal los dere
chos humáños. realiza
mos pequeñas investiga
ciones escolares acerca 
de los derecho·s esencia
les. su vigencia en . el 
mundo. y en ñuestro país: 
también acerca de los 
marginados por diversos 
motivos. De todo esto 
surgió la necesidad por 
parte de los alumnos de 
visitar a un grupo de ni
ños de una escuelita ubi
cada en Milagros. provin
cia de La Ribja. ( ... ) Otra 
experiéncia muy linda fue 
el viaje que realizamos 
cort alumnos del Instituto 
Sagrado Corazón de Je
sús· a Río Tercero para 
aplicar a la realidad los 
conocimientos aprendi
dos en geografía y geolo
gía. Por ello compartimos 
el viaje con dos profeso-



DEL MES 

,Revista-Zo.na-EducatiJia:- ' <r - de ayu_da al alum.no para la Construcción del co-
Tengo el..{borado de dirigir-mé-.3 uste- es para dar noei~nto y la pr,óducclón de esos conocimien

"'a conocer el proyecto 'La !JOmputadJira en la es- tos y ·como medio favorable y orientador en- el 
cuela especial, realizado eil nues a-Escuela Es- P)'OCe'so- de enseñanza-aprendizaje, proporcio
peciai.N:··2055 .'.'Geferino Namuncurá" de la ciu- nando informaciones organizadas y €onsideran
<(lad de Arroyo Seco, proviñcia de anta Fe. Todo do aJ.error e incluyé'\dolo en el proceso. Esta ex: 
.pómenzó. en el año 1994, cuando ·con la idea de periencia ya "neva ~ves años se concretó como 
'innovar y experimentar con la infórmática, envia- proyecto para ser 'ahora una tarea expandida a 
mos e proyecto al Plan So«ial Educativo "Estí- los docentes y sus alumnos. Los maestros traba
niUio· a 'fas inidativasvinstitucionafe's" Fuimos jamos un día a la se!pana eón este recu so tras- · 
Seleccionados y pioneros en el uso de la informcF! ladándonos a otro salón donde el in ecés fla mo
tica en escuelas de niños con necesidades edu- t'iváe~ón e los niños s a~eP,!úa. -Los resultados 
cativas~sveciál'es . ..-Es~e. prfyecto se fue aplican- son creativos y la investrgación y resolución de 
do paulatinameni~'n nVestr~ institución y con prpblemáticas son consecuencia de la interac
la a#Uda económica que recibimos durante --tr~s ' ción grata entre alumnos, docentes y computa-
año§, ~os adquiriendo una d~ve~jdad_:d~- _ d.o.ras._ _ _ ~ 
harClware y software. Trab.a)élJ9.0S con niños. con • Graciela Seveso 
pa ologías iliversas que a través de' este recurso Escuel Especial N~ 2055 
co' struyen el aprendizaje, interactúan, se comu- "Ceferino Nam'uncurá" 
ni an con el medio y produc~n sus c onocimien- Moreno 1345 
tos. ( ... ) Para tal efecto nos$ 1anteamos los si- (2128) Arroyo Seco 
g~ent-es.....objetivos: acceder ~a alfabetización )' Prov. de Santa Fe 
plism~r enJorJDa e·ctoosc~~t~sus producciones; 
desarrOllaJI-"' "' c-fl}n/"S~ótica, ' accediendo 
progresivament~ .al código uftgiiístico' como fQr
ma de expresión ,Y cómtm~cación; descubrir ·a 
trayés ~ su pro»ia activid~d las estructuras ~á- \.~"\_/'\ 

los matémáticos; desenvol- -----
he)rra.mi,enl~'"1'acilitadora d .... us -

pr~>pias -pnl)dticc:iQiles logFando.su independ ncia 
Itet!léf:;~ó~;ica; favorece11 a autoc6nfianza y ehequi

emociooal ante a resolución de pr(]IDJ4~rnlil· 
Toma os a la PC como medio ld,i iJ,lii<CJIIJIUI 

res de la Universidad de 
Río Cuarto y un estudiante 
de geologfa. En esta tarea 
los alumnos fueron muni
dos de guías de trabajo 
para llevar a cabo y tam
bién fueron explorando en 
el transcurso del viaje a 
través de los signos carto
gráficos y de señalización 
de r.utas, tipos de relieve, 
vegetación, economía de 
cada zona visitada. vivien-

das, zonas rurales y urba
nas. etc. Los jovenes re
gistraron los datos en cua
dernos de campo y mapas, 
también obtuvieron foto
grafías que luego expusie
ron en la escuela. En el ni
vel terciario también se 
trabajaron temas in tere
santes como las cuestip
nes limítrofes. los dere
chos humanos. se presen
taron monografías y vi-

deos, se realizaron deba
tes. etc. ( ... ) Estas expe
riencias nos enriquecen 
espiritualmente cada día 
más y . permiten a los 
alumnos un aprendizaje 
mucho más dinámico. flui
do. incentivador. Mi inten
ción con esta carta no es 
sólo contar nuestras expe
riencias. sino también que 
otros docentes sepan de 
ellas y puedan llevarlas a 
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cabo con confianza. ya que 
los resultados son positi
vos. Hace cinco años que 
venimos trabajando con 
temas transversales y los 
alumnos siguen interesa
dos en repetir las expe
riencias ( ... ) 

Eva Matar de Gallotti 
Pedro Goyena 246 

(2657) Laborde 
Prov. de Córdoba 



CORREO ENTRE LECTORES 

Soluciones 
creativas 

Revista Zona Educativa: 
Los alumnos del tercer ci
clo de la Escuela N= 27 
"Manuel de Sarratea" es
tán trabajando desde el 
año pasado sobre la conta
minación ambiental. Ante 
la conciencia negativa so
bre el ambiente que puede 
producirse en aguas, aire 
o tierra, sin olvidar la 
acústica. que produce -en · 
gran parte de las poblacio
nes- transtornos en la sa
lud física y psíquica, trata
mos de buscar soluciones. 
Los alumnos investigaron 
sobre la energía eólica. so
lar. etc. y sus transforma
ciones. fuentes de energía 
renovables y no renova
bles. En forma grupal. con 
material concreto se los 
estimuló a buscar caminos 
y soluciones nuevos apli
cando su propia técnica. 
tratando de llegar al con
cepto de tecnología en el 
marco operativo del traba
jo escolar y como conteni
do de aprendizaje. sin olvi
dar la posibilidad de inser
ción social ( ... ). El año pa
sado el proyecto se realizó 
con la siguiente consigna: 
construir un medio de 
transporte no contaminan
te del ambiente. impulsado 
por energía lumínica con 
un peso máximo de 250 g y 
que recorra 1 O metros en 

el menor tiempo posible. 
Además no debía tener pi
las. Los alumnos de 5: gra
do realizaron un auto que 
funciona por energía solar. 
Los materiales que utiliza
ron eran livianos: cartón. 
madera balsa y placas de 
corcho. ( ... ) Este año los 
alumnos de 7: grado están 
preparando otro proyecto 
con la siguiente consigna: 
el gerente general reúne a 
sus asesores y les informa 
que necesita una solución 
para la zona del delta del 
Paraná. pues como conse
cuencia de la industrializa
ción de formio y mimbre y 
la fabricación de cajones 
de madera para envasar 
las .frutas que produce la 
zona. pescado. cereales y 
variedad .de verduras. los 
arroyos y ríos arrastran 
desperdicios y sustancias 
con~aminantes. Muchas 
fábricas producen residuos 
químicos que contaminan 
los ríos. Los barcos y bar
cazas dejan petróleo. que 
daña a las especies que vi
ven allí. Por lo tanto, se 
necesita con urgencia que 
construyan un transporte 
acuático. qo contaminan
te, que sea impulsado por 
energía lumínica con un 
pesa máximo de 200 g y 
que recorra un tramo en el 
menpr tiempo posible. Ca
da grupo de niños reaiizó 
una barcaza impulsada 
por energía solar ( ... ) Los 
materiales que utilizaron 
fueron madera balsa. alfi
leres. lona. placas de cor-

cho, una placa solar. un 
motor de 1,5 v Y. una héli
ce de plástico. De esta ma
nera pudieron llegar a dos 
objetivos propuestos por el 
área de Educación Artesa
nal y Técnica -la cual diri
jo-, y que son: tomar con
ciencia de la importancia 
de cuidar nuestro planeta 
pa~a satisfacer las necesi
dades de las generaciones 
actuales, pero salvaguar
dando al mismo tiempo los 
intereses de las generacio
nes futuras: y partiendo de 
un análisis crítico. diferen
ciar los medios de trans
porte contaminantes y no 
9ontaminantes. proyectan-

do soluciones con alterna
tivas. para mejorar el pla
neta Tierra.( ... ) 
Además gana_mos el 
primer premio en un con
curso distrital y expusi
mos nuestro trabajo en el 
Centro Cultaral Recoleta. 

Cristina Nélida 
Machado 

Vieytes 1469 
(1275) Ciudad de Bue

. nos Aires 
Telefax: 

(01) 301-0126 

Otra wz, gracias 

Qtro año más recibiendo muchísimas cartas. Zona 
Educativa agradece a cada uno de los que escriben 
por los más diversos motivos. Algunos de ellos son: 
Silvina A. Salgado (Santa Fe. Prov. de Santa Fe). Ana 
María Uviedo (Baradero. Prov. de Buenos Aires). 
Prof. Gladys Seppi de Fernández (Cruz del Eje, Prov. 
de Córdoba). Instituto "Dr. Alexis Carrel" (Río Terce
ro. Prov. de Córdoba). Alicia Fernández (Florencia 
Varela, Prov. de Buenos Aires). Centro Educativo 
"Fortín Heroico" (La Carlota. Prov. de Córdoba). Lic. 
María Ro~a Rivero (Avellaneda, Prov. de Buenos Ai
res). Prof. Amalia Elsasser de Schmidt (Crespo. 
Prov. de Entre Ríos). Isabel Benítez. Susana Martí
nez y Marta Revilla (Justo Daract. Prov. de San 
Luis), Dora Claudia Pérez (Bella Vista. Prov. de Tu
cumán) y también al Jardín N= 1. D.E. 7: que abrió sus 
puertas a Zona Educativa para tomar fo tografías que 
ilustraron las notas de Nivel Inicial de la ediciones 
números 15 y 16. 
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PREGUNTAS Y 

En esta oportunidad Zona Educativa recogió las preguntas que 
con más frecuencia llegan a la línea 0-800-66293 del Centro de 
Servicios de Información a la Comunidad sobre la 
Transformación Educativa. El Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación puso en funcionamiento esta línea para que toda 
persona que lo desee pueda comunicarse gratuitamente y 
solicitar información sobre cualquier aspecto de la 
Transformación Educativa. 
--··············································································· 

P~ ¿La formación do· 
cente será de nivel 
universitario? 
R: Según el Acuerdo A-11 
del Consejo Federal de 
Cultu ra y Educación, la 
formación docente podrá 
darse en instituc"iones de 
nivel superior universita
rio o no universitario. Pa
ra las que formen para 
educación inicial y para 
los ciclos primero y se
gundo de la Educación Ge
neral Básica no se estipu
lan requisitos especiales. 
mientras que las institu
ciones no universitarias 
que formen profesores pa
ra el terce'r ciclo de la 

· EGB o para el Polimodal 

deberán establecer conve
nios con universidades. ya 
que es deseable que los 
estudios realizados en 
ellas se articulen con los 
de grado universitario. 
Para más detalles pueden 
revisarse los anexos 2.3. 
2.5 y 2. 7 del Acuerdo A-
11. 

P: ¿Qué documenta· 
ción se puede consul-

tar acerca del tercer 
ciclo? 
R: La documentación dis
ponible sobre el Tercer Ci
clo de la EGB es la que ci
tamos a continuación. La 
misma puede ser consul
tada en dos de las unida
des de información del Mi
nisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación: en la 
Biblioteca Nacional del 
Maestro (Pizzurno 953 PB 
-1020- Capital. E-Mail: 
pos tmas ter@bi bnma .e
du.ar. Interne.t: www.bn-

. m.edu.ar) y en el Centro 
Nacional de Documenta
ción e Información Educa
tiva (Tel: 0800-66293 1 
816-2956). Este último 
nuclea a los Centros de 
Documentación e Informa
ción Educativa de las pro
vincias. 
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Algunos documentos han 
sido enviados y están a 
disposición en todas las 
instituciones educativas. 
También los equipos técni
cos provinciales los han 
recibido. 
Es importan te recordar 
que la Transformación 
Educativa es un proceso 
de construcción colectivo, 
de manera que en la medi
da en que se avanza en de
finiciones y precisiones. 
producto de las consultas 
con los equipos técnicos 
provinciales. encuentros 
federales. visitas a las es
cuelas, etc .. se van reali
zando el contenido de los 
documentos producidos. 
algunos ajustes y/o modifi~ 

cacicines. resultado de los 
acuerdos alcanzados. Esto 
no significa la actualiza-



RESPt:EST.lS 
1 

ción inmediata de los mis
mos que requ ieren etapas 
de maduración y perfec
cionamiento. 

+ Contenidos Básicos 
Comunes para la EGB. 
Segunda Edición. MCyE. 
Agosto 1995. (Recuerde 
que aquí ya se produje
ron avances respecto al 
tercer ciclo.) · 
+ Trabajo en equ ipo. 
Programa Nueva Escuela 
Argentina para el siglo 
XXI. MCyE. 1995. (Mate
rial que orienta para el 
trabajo conjunto en las 
instituciones educati
vas.) 
+ Resolución 1810/96 y 
Documento Anexo "Alter
nativas para la organiza
ción pedagógica del Ter
cer Ciclo de la Educación 
General Básica". McyE. 
Diciembre 1996. (Sobre 
este documento se han 
producido avances im
portantes. en particular 
en cuanto a la cantidad 
de espacios curriculares. 
pero su lectura puede 
orientarlo mucho.) 
+ Revista Zona Educati
va. MCyE. Edición men
sual desde marzo de 
1996. (Se envía a todas 
las escuelas del país y en 
cada edición encontrará 
información útil. Reco
mendamos particu lar
mente para EGB3 los 
Nros 7. 11. 12. 14. 16. 
17. 18 y 19.) 
+ Documento de Traba
jo. Instructivo general 
para la localización del 

tercer ciclo de EGB. Ver
sión Preliminar. MCyE. 
Noviembre de 1996. 
+ Proyecto Educativo 
Institucional. Una herra
mienta para la Transfor
mación. MCyE. Noviem
bre de 1996. (Documen
to muy recomendado pa
ra el trabajo colectivo 
institucional.) 
+ Condiciones básicas 
institucionales. Nuevos 
contenidos en una escue
la diferente. Versión pre
liminar. MCyE. 1996. 
+ Caracte rización del 
Tercer Ciclo de la EGB 
en relación con sus fun
ciones y destinatarios. 
La equidad. María del 
Carmen F'eijoo. Universi
dad Nacional de Quil
mes. Conferencia pre
sentada en la IV reunión 
del Seminario Federal 
Coopera tivo para la 
Transformación Curricu
lar. Villa Giardino. Cór
doba. Septiembre 1996. 
+ Propuesta de trabajo 
para la inclusión de los 
CBC del Tercer Ciclo de 
la EGB y del Polimodal 
en las escuelas medias. 
MCyE. Marzo 1997. 
+ Tercer Ciclo. Estruc
tura curricular. Metodo
logía de trabajo para la 
toma de decisiones. 
MCyE. Julio 1997. 
+ Aproximación al mun
do del traba jo en EGB3. 
MCyE. Octubre 1997. 
+ Acerca de la trans
versalidad de los conte
nidos de la EGB3. MCyE. 
Octubre 1997. · 

P: ¿En qué consiste la 
formación preprofe
sional y la formación 
profesional? 
R: En la actualidad. la 
educación para· el trabajo 
no es concebida como el 
desarrollo de competen
cias específicas para una 
ocupación determinada. 
sino desde un enfoque in
tegral que abarca toda la 
escolaridad y está princi
palmente ligada al desa
rrollo de competencias ge
nerales comunes. 
La formación preprofesio
nal es en realidad una in
troducción al mundo del 
trabajo, que conviene que 
sea ofrecida juntamente 
con la EGB3. 
Esta formación requerirá 
de un diseño modular. Fle
xible y de larga duración y 
de instituciones que la for
mulen contextualizando 
las competencias básicas 
en campos del traba jo am
plios. actualizados tecno
lógica y productivamente 
y para el desarrollo de las 
capacidades de aprendiza
je profesional de los ado
lescentes. 
La Formación Técnico 
Profes ional es una cosa 
distinta. Está compuesta 
por procesos de enseñan
za-aprendiza je de carác
ter continuo y permanente 
integrados por acciones 
técnico-pedagógicas desti
nadas a proporcionar ca
pacitación para y en el 
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trabajo. ¿Quiénes la dan?: 
instituciones diversas. pú
blicas y/o privadas que es
pecializan su oferta for
mativa en modalidades de 
formación integral y per
manente para y en el tra
bajo y que focalizan sus 
acciones por población ob
jetiva y/o por saberes pro
fesionales a impartir. 
La formación preprofesio
nal podrá empezar a desa
rrollarse en los últimos 
años del EGB3. Los PEI 
podrán desarrollar para 
ese ciclo proyectos orien
tados a la puesta en prác
tica de competencias bási
cas y transversales que 
relacionen el aprendiza je 
de ciencia y tecnología con 
espacios amplios del mun
do productivo y del queha
cer del trabajo. Como 
oferta opcional. cada ins
titución podrá ofrecer -a 
contra turno o en forma ar
ticulada con Centros de 
F'ormación Profesional
cursos de introducción al 
mundo del trabajo espe
cialmente preparados pa
ra la formación de púbe
res. 
En el ámbi to del sistema 
educativo. las acciones de 
formación profesional pue
den encuadrarse como un 
régimen especial que. por 
un lado, admita diversas 
modalidades de articula
ción con los ciclos del sis
tema de educación formal 
y. por el otro. admita for
mas de ingreso y de desa
rrollo diferentes a las de 
la educación formal. 



NOT 

V Operativo Nacional de furaJuación 

ntre el 10 y el 21 de 
noviembre de 1997 
el Ministerio de Cul

tura y Educación de la Na
ción realizó. por quinto año 
consecutivo. el Operativo 
Nacional de Evaluación. 
Además de tomar pruebas a 
los cursos finales de cada 
uno de los ciclos de la nue
va estructura del sistema 
educativo. se llevó a cabo la 
Prueba Nacional de Termi
nación de la Educación Se
cundaria. Con esta primera 
experiencia de evaluación 
censal a quinto y sexto años 
de todas las escuelas del 
país se busca producir in
formación que permita 
identificar las dificultades 
existen tes y desarrollar 
programas de mejora que 
aseguren los mismos cono
cimientos y competencias 
para los niños y jóvenes. 

vivan donde v1v1eren. Se 
evaluaron en total 312.348 
alumnos pertenecientes a 
6.200 establecimientos. 
Los contenidos de las prue
bas -sólo de Lengua y de 
Matemática- fueron selec
cionados según dos crite
rios: que fueran básicos en 
el nivel medio y comunes en 
las escuelas del país. Para 
la elaboración de la evalua
ción de finalización de edu
cacion media se formó una 
comisión académica aseso
ra integrada por profesio
nales de renombre en la co
munidad educativa: Dr. 
Guillermo Jaim Etcheverry. 
Dr. Emilio Mignone. Dr. 
Francisco Delich. Lic. Emi
lio Tenti. Dr. Juan Alfredo 
Tirao. Prof. Nilda Elola y 
Prof. Alfredo Van Gelderen. 
Como se viene haciendo 
desde 1993. se aplicaron 

La ministra de Cultura y Educación, Lic. Susana Decibe: /a 
subsecretaria de Evaluaci6n Educativa. Prof. Hilda Lanza y miembros de 

/a comisi6n académica asesora. presentan e/ Quinto 
Operativo Nacional de Evaluación. 

pruebas de Matemática. 
Lengua. Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales a tercer 
grado (final de EGB 1 ). sex
to grado (final de EGB2). 
séptimo gradq y segundo 
año de la actual escuela 
media (final de EGB3). Es-

ta evaluación funciona co
mo un diagnóstico a partir 
del cual se han producido 
materiales didácticos des
tinados a docentes. direc
tivos y supervisores para 
mejorar el trabajo en las 
escuelas. 

Pinacoteca del Ministerio el 9 al 12 de di
ciembre de 1997 
se realizó la Pri

E 1 Ministerio de Cul
tura y Educación 

·de la Nación a tra
vés de su Departamento 
de Conservación de Obras 
de Arte ha realizado un 
inventario. catalogación y 
estudio crítico de las 
obras de arte que consti
tuyen su pinacoteca. Este 
trabajo fue llevado a cabo 
por la Lic. María Elena 
Babino. Entre pinturas. 
dibujos y grabados se han 
clasificado casi 250 obras 
de artistas argentinos de 

la primera mitad del siglo 
XX que están siendo res
tauradas en un taller que 
se ha montado dentro del 
mismo ministerio. Con es
te trabajo se pretende no 
sólo la recuperación del 
patrimonio artístico. sino 
también su difusión en 
centros de formación y di
fusión artística y en insti
tuciones educativas en 
general. Para ello está 
previsto abrir la pinacote
ca al público próxima
mente. 
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mera Reunión del Semina
r io Cooperativo para la 
Transformación de la For
mación Docente en el Insti
tuto Garrigós de la ciudad 
de Buenos Aires. Participa
ron en el encuentro educa
dores de todas las provin
cias. especialistas locales y 
extranjeros y funcionarios 
del Ministerio. que diserta
ron sobre la transforma
ción de la formación docen
te en el contexto de la 
transformación del sistema 
educativo en su conjunto. 
Se abordaron diversos te-
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Intercambio para el can1bio 

1 30 de octubre de 
1997 se inició el 
Cuarto Modelo Nacio

nal Naciones Unidas. Este 
programa, organizado por el 
Centro de Información de 
Naciones Unidas para Ar
gentina y Uruguay y Asocia
ción Conciencia y auspiciado 
por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación, es 
un simulacro de la Asamblea 
General del Consejo de Se
guridad y del Ecosoc (Conse
jo Económico y Social) de 
las Naciones Unidas. Alum
nos de nivel medio asumen 
el papel de embajadores de 

distintos países y debaten 
temas de actualidad mun
dial. En esta oportunidad 
los participantes eligieron 
discutir sobre los derechos 
del niño, el terrorismo in
ternacional. la relación en
tre libertad de comercio y 
barreras arancelarias y el 
caso de la labor posconflic
to de la ONU en Guatemala. 
Las actividades se desarro
llaron durante cuatro jor
nadas en las que las dele
gaciones de cada país dis
cutieron los temas pro
puestos. Previamente los 
estudiantes debieron inves-

tigar sobre los países que 
representarían, elaboraron 
documentos sobre políticas 
y proyectos aplicando prin
cipios de proced imiento 
parlamentario. Este pro
grama que surgió en La 
Haya hace 29 años fue rea
lizado por primera vez en 
la Argentina en 1994. El 
éxito obtenido permitió re
petir la experiencia en los 
años siguientes. pero ade
más del nivel nacional, en 
1997 se realizaron mode
los regionales en San Juan. 
Necochea, Resistencia y 
La Plata. 

Formación docente transformada 

mas: capacitación para el 
ejercicio de nuevos roles, 
promoción y desarrollo de 
actividades de innovación o 
renovación pedagógica. etc. 
Se analizaron experiencias 
con el propósito de contri
buir al mejoramiento de la 
calidad de la formación do
cente continua. acentuando 
ios procesos de transforma
ción educativa. 

Capacitación, perfecciona
miento y actualización son 
el conjunto de acciones diri
gidas a los docentes en acti
vidad y a quienes deseen in
gresar al sistema educativo. 
La capacitación permi te 
adecuarse en forma perma
nente al ejercicio de la pro
fesión. El perfeccionamiento 
permite profundizar conoci
mientos y construir herra-

La Prof. Beatriz 
Avalos. una de las 

especialistas invitadas. 
dio una confer encia 

para todos Jos docentes 
par ticipa11Les. 

mientas para generar inno
vaciones y procesos de 
transformación. La actuali
zación permite completar 
aspectos de la formación 
que aparecen como nuevos 
requerimientos. Estas tres 
instancias están orientadas 
al mejoramiento de la edu
cación y a la profundización 
de los niveles de profesiona
lización de los docentes. 
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1}( ,. t ... 
En el mes de noviembre de 
1997 se dieron a conocer 
los resultados finales de las 
Competencias Depor tivas 
lnterescolares organizadas 
por el Programa Nacional 
de Educación Física. De
portes y Recreación depen
dien te del Ministerio de 
Cultura y Educación de la 
Nación. Participaron dele
gaciones de todas las pro
vincias. Este programa ofre
ce también becas deporti
vas. Para mayor información 
dirigirse al 813-5743. 

tltf'• ( .{ hl 
El Consejo Federal de Cul
tura y Educación y el Con
sejo Federal de Seguridad 
Vial organizaron el Primer 
Concurso de Educación 
Vial. Los ganadores fueron 
la Escuela N= 4 77 de Paso 
de los Libres, provincia de 
Corrientes: la Escuela Es
pecial N= 2075 de la ciudad 
de Santa Fe. provincia de 
Santa Fe y la Escuela N= 
4097 de Maipú. provincia 
de Mendoza. Cada grupo 
premiado realizará un viaje 
educativo centrado en la 
problemática de la seguri
dad vial y el transporte. 

Cot· J'> 
Musicalberdi, coro del Ins
tituto Adventista Juan B. 
Alberdi de Leandro N. 
Alem. provincia de Misio
nes. se hizo acreedor del 
premio del Concurso Coros 
de la Olimpíada. organizado 
por la Olimpíada Matemáti
ca Argentina. realizado el 4 
de diciembre de 1997 en el 
Galpón de la Reforma del 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 



Qué hay de· nuevo 
A parur de este número, Zona Educativa difundirá mes a mes todas las 
acUvidades e información de interés para la comunidad educativa de la 

Biblioteca Nacional de Maestros y de la Red Electrónica Federal de 
Formación Docente Continua. 

Novedades en la Red 
Una de las actividades sobresalientes de 1997 fue la rea
lización de las Primeras Reuniones Virtuales Regio
nales de la Red Federal de Formación Docente 
Continua. Desde el 24 de noviembre hasta el 19 de di
ciembre. funcionarios. especialistas y técnicos de todo el 
país participaron a través de Internet en la discusión de 
un conjunto de temas que hacen al quehacer cotidiano del 
traba jo educativo. Los objetivos principales. ampliamente 
alcanzados. fueron compartir experiencias. analizarlas y 
debatir sobre ellas; promover la investigación a través de 
proyectos colaborativos; y difundir las cualidades de las 
actuales tecnologías de la información y la comunicación 
para desarrollar tareas en el ámbito educativo. Se lleva
ron a cabo cinco jornadas de teletraba jo para cada región 
del país utilizando distintas herramientas informáticas co-

mo el correo electrónico. el FTP. la www. etc. La discu
sión se organizó según un plan de desarrollo temático 
elaborado por las 24 cabeceras provinciales y la nacio
nal. Los tópicos abordados fueron: gestión de la informa
ción en las cabeceras. funciones de información en los 
Institutos de Formación Docente. circuitos operativos de 
certificación de la capacitación para Prociencia. F'orcien
cia. Circuitos F' y G y Plan Social Educativo. presupuesto 
de mantenimiento de la Red Electrónica. capacitación in
formática. modelos de aprovechamiento de la infomación. 
Se están planificando las segundas reun iones virtuales 
para el mes de abril y además. una mesa redonda virtual 
abierta a todos los miembros de la comunidad educativa 
que deseen participar. Para solicitar información dirigir
se a info@mcye.gov.ar 

Novedades en la Biblioteca 
Por tercer año consecutivo se rea lizará el Concurso Do
cente 2000. Para participar sólo es necesario enviar 
una carta en la que se respondan las siguientes pregun
tas. cuyas respuestas podrán encontrarse en diversos nú
meros de Zona Educativa: 
1) ¿Cuál es la función del coordinador de ciclo? 
2) ¿Cómo se definen las competencias? 
3) ¿Cuáles serán las funciones de las instituciones 

de formación docente? 
Quienes deseen participar deben enviar su carta hasta el 
31 de julio a: Biblioteca Nacional de Maestros. "Concurso 
Docente 2000 N: 1/98". Pizzurno 935. {1020) Capital Fe
deral. Los ganadores recibirán colecciones de libros de 
apoyo para la labor pedagógica. 

Uno de ~os servicios más innovadores de la Biblioteca de 
Maestros es la creación de una biblioteca digital. En la pá
gina que la Biblioteca tiene en In ternet 
rwnl!rm IIJG!f!P.&r) en breve se podrán consultar e 
imprimir desde la PC los textos completos de los siguien
tes materiales: Legislación relativa a la Transformación 
Educativa producida entre 1993 y 1997. Contenidos curri
culares provinciales. imágenes de libros antiguos. publica
ciones de Prociencia. Revista Latinoamericana de Innova
ciones Educativas. boletines de la Academia Nacional de 
Educación. videos de la Asociación de Televisión Iberoa
mericana. documentos de eventos y congresos auspiciados 
por el Ministerio de Cultura y Educación y documentos so
bre educación en genera l. 
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DE SUBSIDIOS 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 1997 

Los siguientes son los ganadores del concurso de la Fundación YPF. Dada la calidad de los trabajos, los elegidos fueron diez, el doble de 
lo previsto en la convocatoria. Cada uno recibirá un premio de hasta 100 mil pesos para su ejecución. La Fundación Bunge y Born finan
ciará uno de ellos. 

!!ti!STORIA ORA.L EN LAS ESCUELAS DE ZONAS DE ACCIÓN PRIORITARIA". Programa de Historia Oral del Instituto de 
Historia Argentina y Americana de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires con las escuelas " Dr. Pedro de Men
doza", '1osé Jacinto Berutti", "Prof. Carlos Fiorit", "Provincia de Corrientes", '1uan A de la Peña", "Ignacio F. Rodríguez", "Juan XXIII" e " lng. 
José L Delpini", de Capital Federal. 

::ASOCIACIÓN Y VINCULACIÓN AGROEDUCATIVAS SOSTENIBLE$", Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de C iencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario con las escuelas N" 358 de Labordeboy, N" 932 de Bigand, N" 383 de Ricardone y las 
Agrotécnicas de Carcarañá y Casi Ida, de la provincia de Santa Fe. 

3JCUELA·COMUNIDAD: DESAFIO DE NUEVOS PARADIGMAS". Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste, con el establecimiento "Gabrie l Carrasco" de Basail, de la provincia del Chaco. 

!!I)'ALUACIÓN FORMATIVA EN LAS ESCUELAS DE SECTORES POPULARES", Facultad de Filosofia y Letras de la Universi
dad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Pedagógicas " Marina Vilte" de la CTERA y las escuelas "Jacinto de Altolaguirre" y "Ricardo 
Rojas" de La Matanza, provincia de Buenos Aires. 

~SE,:::,ANZA DE LA BIODIVERSIDAD REGIONAL'', Instituto Superior de Formación y Perfeccionamiento Docente de Villa Regí
na con el jardín "Huiliches" (Gral. Godoy), el Centro de Educación Media N" 75 (Chinchinales) y las escuelas N" 143 (Valle Azul), " lng. Eduar
do González jezzi","Juan B.Aiberdi" y"Avelino Gutiérrez" (Villa Regina),de la provincia de Río Negro. 

~ LI!NGUA: SABERES Y SABORES INTEGRADOS". Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
San Juan y Fundación Universidad de San Juan, con las escuelas "Dante Alighieri" y "Provincia de Buenos Aires" y los Colegios "Gral. Don 
Toribio de Luzuriaga" y "Nuestra Señora de Luján" de la ciudad de San Juan. 

:.!A,RROYO I!L GATO: HISTORJA SOCIOAMBIENTAL Y APRENDIZAJE COMPARTIDO", Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo de la Universidad Nacional de La Plata con las escuelas" 19 de Noviembre", "Joaquín Castellanos", " Hugo Stunz" y "Josefa Ar
rondo", de La Plata. 

~ QUIMICA, EL HOMBRE Y SU HABITAT",Instituto de Q uímica Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, con las escuelas " lng. Otto Krause" e "Hipólito Yrigoyen" (Capital Federal); 
"Emilio Civit" (Maipú, Mendoza) y Provincial de Educación Técnica N" 10 (Puerto Rico, Misiones). 

:SONSTRUYENDO LA ESCUELA DEL SIGLO XXI", Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de 
Cuyo con las escuelas "Dr. julio Mayorga" (Carrodilla), "Maestro Jesús de Nazareth" (Godoy Cruz), "Rieles Argentinos" (Maipú), "Fray lnali
cán" (Drummond), ''Tomás Edison" (Guaymallén), "República de Chile" (Mendoza), "Paula Albarracín de Sarmiento" (Luján), "Gral. Espejo" 
(Agrelo), " lng. Marchionatto" (Chacras de Coria), "Pedro Pascual Segura" (Bowen), "Rodolfo lse lín" (San Rafael) y "Bernardo Quiroga" (Euge
nio Bustos), de la provincia de Mendoza. 

:.:A,STRONOMIA Y LABORATORIOS EN RED EN PATAGONIA". Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patago
nia San Juan Bosco con las escuelas patagónicas " De la Costa" (Puerto Madryn), "julio A. Roca" (El Bolsón), "Rayén Chacay Hué" (Tecka), 
"José María Serrano" (Epuyén), "Manue l Millaguala" (Lago Rosario), N" 188 (Río Percy), N" 726 (El Maitén), "Remedios Escalada de San Mar
tín" (Perito Moreno), "Policía Federal Argentina" (Cushamen), "Padre Mario Migone" (Fofo Cahuel), N" 51 (Río Pico), "Abel Conesa", Insti
tuto Salesiano "San Luis Gonzaga" y Provincial Experimental N" 1 (Esquel), "Juan M. de Pueyrredón" (Costa del Gualjaina), "Wolf Schcolnik" 
(Gualjaina) y N" 734 y N" 81 (El Hoyo). 

El Comité de Evaluación estuvo integrado por Eligio Concatti, María del Carmen Feijóo,Aifonso Muga Naredo, Silvia N ovick de Senén 
González y Alfredo Van Ge lderen, quienes e ligieron estos trabajos e ntre 24 finalistas y más de 900 presentados. A todos los que partici
paron, muchas gracias. 

fUNDACióN 
YPF 

In t e r· n t.' t : h t t p : // w w w . fu n d a e i o n y p f. o r· g 



E D UCAC IÓ N N I C I A L 

Una nueva mirada 
sobre la evaluación 

Tradicionalmente se creía que la 
evaluacÍÓn coartaba la creatMdad 

de los alumnos del Njvel Inicial. Esto 
era así porque se partía de una 
incorrecta identmcación entre 

evaluación y calificación. Hoy, la 
evaluación es considerada un modo 

de apreciar cómo se va dando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

para poder brindar una educación de 
calidad. 

E 
1 Nivel Inicial no es sólo 
para ir a jugar: actual

. mente. se espera que 
sea el primer esc.alón 
del aprendizaje formal. 

Si bien la promoción en este primer 
paso escolar es directa, en todo pro
ceso de enseñanza y aprendizaje se 
evalúa. 
Aunque en el nivel inicial el chico pa
sa de un año a otro, e ingresa en el 
primer año de la EGB directamente. 
esto de ningún modo significa que no 
haya una evaluación o una acredita
ción. La evaluación en el nivel ini
cial, entonces. no sirve para pasar o 
no de año. sino para que el docente 
que recibe a los alumnos el año si-

guiente conozca en qué punto del 
proceso de aprendizaje se encuentra 
cada uno de ellos. Es decir, que aun 
con el régimen de promoción directa, 
se acreditan, se certifican los conoci
mientos. 
Se debe comprender. además. que no 
toda evaluación es acreditación: el 
docente constantemente está eva
luando procedimientos. actitudes y 
conocimientos aun en Jos casos en 
que no se trate de actividades que se 
vayan a acreditar. Por ejemplo: es un 
objetivo del área de lengua. y de la 
escuela en general, que el alumno 
adquiera placer por la lectura. El do
cente evalúa esto cuando observa si 
hay motivación en los chicos. si van 
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solos a la biblioteca. si leen en ~us 
casas, si en sus familias existe el há
bito de la lectura, etc. Ésta es una 
evaluación que existe aunque no se 
acredite. ¿Para qué sirve, entonces? 
Sirve, por ejemplo, para intervenir, 
si se detecta que la motivación no es 
suficiente. usando otras estrategias 
y otros recursos que fomenten el pla
cer por la lectura. 

· Muy bien 10 
En todos los niveles de la escuela se 
está poniendo el acento en un régi
men de evaluación mucho más refle-



E D UCAC IÓ N I N I C I A L 

"A unque en el nivel 
inicial el chico pasa 
directamente de un 
año a otro, esto no 

significa que no haya 
una evaluación. " 

xivo. integrado al resto de las activi
dades del aula, y que tenga en cuen
ta una serie de factores que hasta 
hoy habían pasado inadvertidos. 
Desde la actual concepción. el 
aprendizaje implica un complejo pro
ceso de construcción de conocimien
to. De este modo es posible ver dis
tintos aspectos. que no se reducen 
sólo al hecho concreto de un resulta
do, sino que aparecen como una gran 
cantidad de condiciones y variables 
que entran en juego allí. 
Por esto, para poder dar cuenta del 
proceso de aprendizaje de un chico, 
es necesario establecer criterios que 
permitan analizarlo. Y estos criterios 
son siempre cualitativos. 
De hecho. toda evaluación es cualita
tiva. Después, se puede expresar el 
resultado de esa evaluación en forma 
cualitativa (bueno. muy bueno, regu
lar, etc. o satisfactorio. muy satisfac
torio, etc.) o a través de números 
(del 1 al 10. por ejemplo). Pero. en 
este caso, estamos haciendo referen
cia simplemente a la manera de ex
presar el resul tado de la evaluación. 
La expresión de ese resultado es 
simplemente una forma de comuni
cación. una síntesis de un proceso 

que en sí mismo es esencialmente 
cualitativo. 
El complejo proceso de aprendizaje 
no puede ser reducido a una escala 
numérica o a una denominación con
vencional. Requiere. como decíamos. 
de los criterios cualitativos que ha
gan posible su análisis. 
Para comprender este fenómeno y 
para poder dar cuenta de la postura 
que se plantea boy se puede descri
bir el proceso de evaluación como 
una serie de pasos diversos y sucesi
vos. 

Mucho más que una 
nota 

Si bien el docente está tomando da
tos continuamente en el aula. en for
ma asistemática. en un momento de
terminado lo hace a partir de cierto 
criterio. enfocado en un determinado 
tema y en forma ordenada o sistemá
tica. Esto se llama en términos de 
evaluación "recolección de la infor
mación". y si se realiza al comienzo 
del ciclo lectivo puede denominarse 
"evaluación diagnóstica". A partir de· 
allí se compara la información obte
nida acerca del rendimiento de los 
alumnos con determinados paráme
tros. Éstos pueden ser de distinto ti
po: se puede comparar la informa
ción con los objetivos a lograr, con la 
media del grupo o con el punto de 
partida del alumno. Esta etapa es la 
de valoración: se observa cómo está 
ubicado el resultado de ese alumno 
en relación con los parámetros que 
decidimos tomar en cuent.a como 
punto de partida. 
En general, el proceso de evaluación 
en las prácticas habituales de la es
cuela suele detenerse allí. 
Un ejemplo concreto de lo que pasa 
en las escuelas es el siguiente: se to-

Zona Educativa {fJ Febrero de 1998 

ma una prueba para recoger infor
mación (primera etapa) y luego se 
corrige para poner una nota en fun
ción de ciertos parámetros. que pue
den ser los objetivos (segunda eta
pa). 
Pero si intentamos establecer un 
proceso de evaluación para que sea 
realmente educativo. para generar 
más y mejores aprendizajes, es pre
ciso ampliar esta estrategia. 
Será necesario agregar dos pasos vi
tales al proceso de evaluación. Uno, 
consistente en analizar por qué se 
dieron dichos resultados. a qué se 
debieron. Ésta es la fase interpreta
tiva o explicativa de los resultados 
del aprendiza je. Estos resultados 
pueden ser la consecuencia de facto
res individuales del alumno: relati
vos a su historia personal o a su con
texto sociocultural. Es posible tam
bién que se trate de factores que in
volucran al docente: los métodos que 
usó, los recursos. la bibliografía. Y. 
además. puede que sean cuestiones 
propias del mismo instrumento de 
evaluación: que no baya sido el mé
todo adecuado y que haya producido 
distorsiones. 
Como se verá, es en esta fase cuan
do uno entra en contacto con la 
esencia de lo cualitativo. analizando 
todo el complejo de variables que 
pueden incidir en que un aprendiza
je se produzca de un modo determi
nado. 
Y el último paso, finalmente, es la to
ma de decisiones. La evaluación sir
ve justamente para detectar cuáles 
son los obstáculos que deben ser su
perados, así como también cuáles 
son las condiciones más favorables 
que pueden ser aprovechadas. Pero 
para que estas evidencias tornen 
verdadero sentido es necesario que 
sirvan para tornar decisiones que re
dunden en una enseñanza más efec
tiva y una educación de mayor cali
dad.+ 



E G B 

Alfabetiza e· ón 

La desinformación, la contaminación ambiental y el consumismo son consecuencia, 
en parte, del mal uso que se hace de ciertos artefactos tecnológicos. Para hacer una 
sociedad más justa e igualitaria será necesario formar a Jos futuros ciudadanos en 

la comprensión de estos fenqmenos y sus consecuencias. 

L 
os contenidos de una edu
cación en tecnología. que 
no existían en la educa
ción tradicional. o se con
sideraban de una impor

tancia menor comparados por ejem
plo con los de matemática o de len
gua. son. en la actualidad. priorita
rios. Del mismo modo que se enseña 
a leer y escribir en la EGB. en el 
campo de la tecnología se presentan 
al alumno las ··primeras letras". los 
primeros conceptos. procedimientos 
y estrategias de trabajo del área. 
La importancia de la alfabetización 
tecnológica está dada no sólo por el 
protagonismo que los instrumentos y 
artefactos han adquirido en nuestra 

"L a tecnología, 
como parte 

constituyente de la 
sociedad, no puede 
estar ausente en la 

escuela." 
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vida cotidiana. sino porque es cada 
vez más necesario promover una 
fuerte conciencia de los resultados 
sociales y ambientales que trae apa
rejado el mal uso de los desarrollos 
tecnológicos. En este sentido la edu
cación en tecnología se su ma al obje
tivo de toda la escuela: promover el 
desarrollo de un individuo capaz de 
comprender el mundo que lo rodea y 
de evaluar las consecuencias de sus 
acciones u omisiones. 

Tecnología, presente 
La tecnología. como parte constitu
yente de la sociedad. no puede estar 



ausente en la escuela. Es necesario 
que los alumnos cuenten con herra
mientas que les permitan compren
der e interactuar con el mundo que 
los rodea. 
La meta de la alfabetización tecnoló
gica no es formar un experto en tec
nología. sino desarrollar una com
prensión global e in tegrada de los fe
nómenos tecnológicos que influyen 
en su vida para que en el futuro esté 
en posición de tomar decisiones 
acertadas para sí y para la comuni
dad a la que pertenece. 
De este modo. es posible que el con
junto de la sociedad aprenda a ejer
cer un control sobre el desarrollo de 
ciertos productos. y que cada incor
poración de nueva tecnología supon
ga un debate en el cual se evalúe 
cuál es el modo pertinente de llevar
la a cabo. 
Toda esta problemática debe ser pre
sentada en la escuela. La enseñanza 
de la tecnología incorpora a la edu
cación básica un sector muy impor
tante de la vida social de los alum
nos, que hasta hace unos años había 
sido dejado de lado. 
Para que el alumno pueda desarro
llar una mirada crítica y reflexiva 
hacia su entorno será necesaria la 
comprensión de los fenómenos que 
se dan en la producción de la artifi
cialidad. Por eso la propuesta no es 
sólo estudiar artefactos. mecanis
mos o dispositivos. sino conocer los 
procesos por los cuales se fueron ge
nerando. Partiendo desde allí, será 
posible tener una visión más comple
ta acerca de cómo las novedades tec
nológicas fueron modificando el rol 
del hombre y las características de 
las distintas sociedades en la histo
ria. Y. finalmente. el alumno se habrá 
hecho de las herramientas necesa
rias para analizar la influencia de 
esos productos en su propia vida in
dividual y social. 
En la escuela. entonces, se abrirá un 

E G B 

"N o es sólo 
espacio para el de
bate acerca de las 
implicancias de tal 
o cual avance. y se 
propondrá la dis
cusión sobre sus 
venta jas y desven
tajas. En términos 
de alfabetización 
tecnológica. como 
decíamos. la pro
puesta no está li
gada a la util iza
ción instrumental 
de algún dispositi
vo. sino a generar 
una reflexión acer
ca de todos los 

estudiar artefactos, 
mecanismos y 

dispositivos, sino 
conocer los procesos 

por los cuales se 
fueron generando." 

del área favorecen 
el desarrollo de ha
bilidades que serán 
requeridas luego en 
el mundo del trabajo. 
El conjunto de 
prácticas y proce
dimientos propios 
de la educación tec
nológica fomentan 
la búsqueda, el diá
logo. el trabajo en 
equipo. la constan
cia. la curiosidad. 
la habilidad para 
comunicar los re
sultados de una in

procesos de producción de la tecno
logía. 

Trabajar en 
tecnología 

Es necesario comprender que aun en 
una sociedad ideal. en la que no exis
ta la crisis ambiental producto de la 
mala incorporación de nueva tecno
logía . los contenidos del área serían. 
de todos modos. de máxima impor
tancia . 
Esto es así por dos motivos funda
mentales. Por un lado, como mencio
nábamos antes. la tecnología es una 
parte vital del panorama cultural del 
alumno y como tal no puede ser igno
rado por la escuela. Y por el otro. el 
hecho de que las prácticas propias 

vestigación. el respeto por la opinión 
ajena. etc. 
El trabajo en tecnología pone su 
atención en ciertas competencias 
fundamentales para el desarrollo in
tegral del alumno. Por ejemplo, en 
este campo se utiliza la metodología 
de "proyecto". En esta modalidad los 
chicos se ven en la necesidad de ela
borar estrategias de anticipación 
acerca de cuáles van a ser sus pasos 
en la resolución de un problema de
terminado. y de la serie de acciones 
que llevarán adelante en un lapso es
tablecido. 

Caminos diversos 
En relación con el planteo de proble
mas. en tecnología sucede algo dife
rente de lo que ocurre en la mayoría 

La idea de alfabetización tecnológica se apoya en la comprensión 
de los procesos y productos de la tecnología, en el dominio de 
determ inados procesos que generan productos (tangibles o no) y en 
actitudes críticas. comprometidas y responsables con los impactos 
que la actividad tecnológica genera hacia la sociedad y el ambiente 
natural. 
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de las asignaturas: no hay sólo una 
forma correcta de resolución . Esto 
da un espacio particular a la diversi
dad de métodos. a la evaluación de 
alternativas. a la búsqueda de lo óp
timo. a la constancia en el intento y 
al intercambio de experiencias. Ade
más ofrece un campo de in teracción 
con materia-
les y de ope-
ración de má-

E G B 

prender y evaluar 
los fenómenos que 
lo rodean. Dicho de 
otro modo. la educa
ción tecnológica está 
orientada hacia la in
corporación de los co
nocimientos prop ios 

del mundo 
artificial y 
de los pro
cesos a par-

son cada vez más 
vertiginosos. 
Esta propuesta 
de educación 
tecnológica in
cluye la suma 
de conocimien
tos y capacida
des que inter
vienen en el 

quinas e ins
t rumen tos . 
que redunda 
en una mayor 
destreza a la 
hora de en
frentarse 
dentro o fuera 
de la escuela
con alguna ta
rea que invo
lucre cier ta 
pericia o no
ción del fun
cionamiento de 
artefactos sim
ples. 

"E s necesario tir de los 
cuales se generan pro
ductos. sistemas. orga
nizaciones. etc. 

proceso de solucio
nar problemas prácticos y en la ela
boración de productos. Pero además 
tiene en cuenta las consecuencias de 
dicho proceso con todas sus impli
cancias: la necesidad de actualizar 
los perfiles laborales, la convenien
cia de tomar una posición activa res
pecto de la relación entre el sistema 
productivo y el medio ambiente. ya 
sea como proveedor de in sumos o co
mo receptor de residuos. 

promover una fuerte 
conciencia de los 

resultados sociales y 
ambientales del mal 
uso de los desarrollos 

tecnológicos." 

En síntesis 
Esta visión de la tecno
logía se propone un aná
lisis que tiene en cuenta 
a las personas. Como 
productoras y como 
usuarias. Personas cuya 
vida se modifican como 
consecuencia de la in
corporación de los pro-

La tecnología en la escuela propone. 
entonces, convertirse en un campo 
importante del conocimiento. con sus 
contenidos propios, pero abierta 
además a la reflexión, al debate. y a 
la toma de conciencia, de modo tal 
que colabore en la formación de un 
ciudadano responsable y comprome
tido con su comunidad.+ 

Una estrate
gia didáctica 
válida supondría arrancar del campo 
de interacción con Jo concreto: el 
trabajo puntual en el taller. laborato
rio. etc. A partir de allí el conoci
miento tecnológico se iría constru
yendo desde la reflexión acerca de 
ese "hacer". Una vez que el alumno 
se ha enfrentado con un determinado 
problema tecnológico y ha encontra
do el camino para su resolución. se 
pasa a una segunda fase: el análisis. 
Esa reflexión le va a dar los elemen
tos para comprender cómo surgen 
los productos tecnológicos, a partir 
de qué necesidades. qué consecuen
cias conlleva su aplicación. de modo 
tal que en el futuro, en el mundo 
adulto, tenga la posibilidad de com-

ductos tecnológicos. en 
un mundo en el que estos cambios 

Lo~ OBJI.II\ o~ PI.\\ 11. \no~ P \~ \ 1. \ \11 \BI TI/'' 11'n 
n no1 ú@·' 1 ' 1 ' 1.@ 'o\: 

• La comprensión del medio tecnológico y sus características cambian
tes. expresadas en las modificaciones de las actividades humanas y 
la creciente complejidad de su entorno. 

• El desarrollo de competencias vinculadas con proyectos tecnológicos 
y con la adquisición de un dominio instrumental de herramientas y 
máquinas. 

• La formación de valores responsables en relación con los impactos 
sociales y ambientales de la tecnología. 
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APROXI 

P 
or tratarse del ciclo ter
minal de la educación 
obligatoria. la EGB3 de
be servir a los alumnos 
como orientadora en un 

proyecto de vida. De ahí la necesidad 
de acercar a los jóvenes al ámbito la
boral. Por otra parte. existe una de
manda social vinculada con este te
ma. La Ley Federal de Educación es
pecifica. además. que debe haber 
una orientación en EGB3 hacia el 
mundo del traba jo. 
A partir de aquí se vio la necesidad 
de diseñar una aproximación desde 
la EGB3. como iniciación. Para ello. 
un equipo especial del Ministerio de 
Cultura y Educación traba jó en el di
seño de una propuesta cuyo borra
dor se terminó en diciembre del año 

E G B 3 

La EGB3 debe ampliar el horizonte de alternativas laborales para los 
alumnos, ya que su propuesta pedagógica se ha diseñado para abordar 

este tema de forma amplia. Cómo incentivar a los jóvenes para que sigan 
su educación en el Polimodal. 

"L os proyectos 
serán un factor de 
contención para el 
alumno dentro del 

sistema educativo." 
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pasado. El proyecto se basa en cua
tro ejes fundamentales que fueron 
considerados problemáticos por los 
expertos en esta área. El primero es 
la falta de vinculación con el mundo 
del trabajo. Es decir, que en las au
las no se tienen en cuenta las ca
racterísticas de la producción de 
una comunidad dada. En segundo 
lugar. se vio la necesidad de abor
dar las generalidades del mundo del 
traba jo: los derechos y obligaciones 
del trabajador. El tercer problema 
está ligado con la adquisición de 
competencias básicas. La tendencia 
del mercado laboral moderno. por 
ser muy cambiante. requiere de una 
educación amplia. capaz de adap
tarse a nuevas exigencias. Por últi
mo. resulta .indispensable un panora-



ma sobre las 
áreas generales 
de ocupación. 
Una especie de 
orientación so
bre las diferentes 
actividades y disci
plinas del queha
cer humano. 
La propuesta sur
gió en torno a estos 
ejes. En EGB3 la 
aproximación al 
mundo del trabajo 
debe partir de la me
todología del proyec
to. No se plantea ningu
na capacitación laboral 
específica sino más 
bien contenidos de tipo general que 
están enmarcados en los Contenidos 
Básicos Comunes (CBC). 
La idea es. por ejemplo. diseñar un 
proyecto con los alumnos para resol
ver un problema local con el agua. A 
través del desarrollo del proyecto se 
aplican las competencias básicas de 
lenguaje y de matemática. 

Aprender haciendo 
Las diferencias entre una capacita
ción laboral y esta nueva propuesta 
son varias. La metodología del pro
yecto implica un desarrollo global de 
contenidos. Desde el diseño de un 
producto hasta sus costos o su co
mercialización. En este modelo la 
ejecución. que era el eje de las es
cuelas técnicas. es sólo un punto de 
partida para adquirir competencias 
generales. 
En estos proyectos habrá conteni
dos transversales que estarán invo-
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erados en todos 
los pasos. Debe 

ma educativo. 
Bien entendido es 
introductorio al 
concepto de ca
pacitación con
tinua y servirá 
de estímu lo a 
los jóvenes 
para con ti-
nuar su edu
cación en el 
Poli modal. 
Por otro la
do. no se 
puede per-

der de vista el desarrollo de 
un pensamiento analítico-reflexivo y 

las. competencias de 
lengua que supone. 
Cuando se desarrolla 
un proyecto se están haber una ade

cuada orienta
ción hacia el 
mundo socio-la
boral. La idea es 
que el alumno 
aprenda los de
rechos del tra
bajador y que 
conozca las con
diciones de tra
bajo en un área 
dada. Esto no se 
logrará desde la 
teoría sino visi
tando empresas 
o haciendo en
trevistas con 

"E xiste una 
poniendo a prueba las 
teorías en la práctica y 
en contexto. El alumno 
tiene que resolver pro
blemas usando un pen
samiento lógico. y qui
zás aplicando la mate
mática para resolver 
una situación práctica en 
lugar de resolver proble
mas matemáticos abs
tractos. Es como otra 
puerta de entrada mo
tivadora para el 
aprendizaje de compe
tencias básicas. 

demanda 
social vinculada 

con el 
mundo del trabajo." 

trabajadores del sector que se trate. 
Una ventaja adicional de esta pro
puesta de aprendizaje es que el 
alumno estará en condiciones de re
conocer que no está aún plenamente 
capacitado para el mundo laboral. 
Así. este mecanismo actúa como un 
factor de contención dentro del siste-
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Los proyectos deben 
ser sencillos. Por ejemplo. la produc
ción de miel. El alumno aprende las 
condiciones de trabajo de los apicul
tores y los elementos de seguridad en 
esa actividad. Además aplicará algo 
de geometría en la construcción de 
las colmenas. Estará en contacto con 
la idea de costo-beneficio y tendrá 
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Ejes Problematicos Propuestas 

t t 
Caracteristtcas generales 

del mundo del trabajo 

Mundo del 
rabaJOicompetenctas basteas 

de lengua. matemattcas y de 
pensamtento 1 

Onentactón sobre el 
mundo socto-laboral 

Puesta en prácttca y 
consoltdación de competenctas 
de lengua. matemattcas y de 

pensamtento. 

Ejes problemáticos y propuestas de aproximación al mundo en EGB3 

que abordar el problema de la comer
cialización del producto. 

Un antecedente 
exitoso 

Los proyectos de comunicación son 
especialmente aptos para poner en 
práctica estas competencias. Algún 
tipo de boletín o revista escolar es 
un buen ejemplo. En él se involu
cran problemas de lengua. diseño. 
redacción. entrevistas y relación 
con gente. 
Lo que se hacía en los talleres de 
formación de adolescentes era sim
plemente adqu irir destreza manual. 
No se reflexionaba. por ejemplo. so
bre cos tos. una de las más impor
tantes consideraciones en cualquier 
emprendimiento productivo. 
En la provincia de Mendoza. como 
resultado de la reforma educativa. 
ya en 1991. se empezó a trabajar 
con talleres tecnológicos en primer 
y segundo año de la escuela media 
con una orientación parecida a la 
propuesta actual: los alumnos re
producen un miniproyecto vinculado 
con la actividad regional que en el 
caso mendocino es agroalimentaria. 

Esto está en marcha y va a ser la ba
se del área de tecnología en Mendo
za, además de ser un antecedente 
muy interesante para el resto del 
país. 
Sin embargo. no en todas las escue
las estos proyectos estarán ligados. 
necesariamente. al área de tecnolo-

gía. Desde cualquiera de los espa
cios curriculares de EGB3 se puede 
encarar un proyecto. 
La propuesta es muy amplia para 
que cada provincia. y en definitiva 
cada institución. defina cómo lo lle
va a cabo según sus posibilidades y 
las necesidades de su comunidad.+ 

0TR \S POSIBILII) \UES 

Las dos provincias que han implementado masivamente la EGB3. Córdoba 
y Buenos Aires. convirtieron los antiguos talleres de las escuelas técnicas 
en una oferta curricular complementaria. 
En realidad. en el caso de Córdoba se hizo en el noveno año para todas las 
escuelas. En la provincia de Buenos Aires se implementó el año pasado en 
octavo. sólo de lo que eran las escuelas técnicas. Este año se hará tam
bién en noveno. 
En escuelas rurales. del Proyecto 7 del Plan Social Educativo. también se 
han comenzado a desarrollar proyectos ligados al área de tecnología que 
están vinculados a los procesos productivos regionales (ver Zona Educa
tiva N~ 19). 
En otros casos. en lugar de una propuesta complementaria hay una ofer
ta opcional. En estas escuelas además del EGB3 se desarrolla una activi
dad extracurricular en contraturno. Se trata de una aproximación al mun
do laboral en una empresa. El sistema requiere de un instructor del lugar 
de trabajo y un profesor tutor que reformula de forma pedagógica los con
ceptos que el alumno adquiere. Esto supone. desde luego, un convenio en
tre la escuela y empresas e instituciones de la comunidad. 
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POLIMODAL 

Una gestión que rima . . . , con participacion 

L 
a propuesta institucional 
en las escuelas de nivel 
medio está entrando en 
un proceso de cambio 
para poder dar respuesta 

a la gran diversidad de intereses de 
los adolescentes y para fortalecer la 
equidad del sistema educativo, a tra
vés de una educación de calidad pa
ra todos. La formación de equipos 
docentes, la participación de los dis
tin tos miembros de la comunidad es
colar y la articulación con el contex
to institucional son algunos de los 
cambios que se están produciendo en 
la gestión institucional. Los cambios 
están vinculados con los principales 
propósitos del nivel Polimodal, paso 
siguiente de la Educación General 
Básica obligatoria: 

1. Ampliar la formación personal y 
social de los jóvenes. orientándo-

"L os cambios en la 
gestión institucional 
está vinculados con 
fortalecer la equidad 
de la educación. " 

los a su futuro rol de ciudadanos: 
2. preparar para los estudios su

periores: 
3. brindar la capacitación para in

corporarse en el mundo del tra
bajo y la producción. 
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Ante un estilo de 
funcionamiento centrado 

en hacer cumplir 
reglamentaciones, las 

nuevas modalidades de 
conducción de la educación 
secundaria proponen una 
gestión más participa Uva, 
orientada a brindar una 

formación de calidad 
para todos. 

Futuros ciudadanos 

Para alcanzar el primer objetivo. la 
escuela debe considerar que el alum
no que egresa es prácticamente un 
ciudadano. que necesita saber parti
cipar dentro y fuera de la escuela. La 
participación de los alumnos en co
misiones. asambleas de aula y con
sejos de convivencia tiene el propósi
to de ofrecerles la posibilidad de 
asumir responsabilidades y obliga
ciones frente a pares y superiores. 
Estas experiencias contribuyen a 
formar ciudadanos responsables. ca
paces de participar de debates. de 
argumentar sus propias ideas y de 
respetar a aquel que piensa distinto. 
Los equipos docentes deben asumir 
la función de ser los impulsores de 
estos mecanismos democráticos que 



prepararán a los estudiantes en la 
toma de decisiones relacionadas con 
la vida institucional dentro y fuera de 
la escuela. 

Preparar para la 
"facu" 

El nuevo sistema permite que los 
alumnos de Polimodal adquieran co
nocimientos significativos. trabajen 
con nuevas metodologías y técnicas 
de estudio y desarrollen actividades 
más complejas de acuerdo con su 
edad. Se trata de encarar la forma
ción de los chicos teniendo en cuen
ta sus verdaderas capacidades y las 
exigencias de los estudios superiores 
(terciarios. universitarios). para lo
grar un acercamiento entre ambos 
niveles y reducir los problemas de 
adaptación entre uno y otro. 
Con el fin de prepararlos para inser
tarse en estudios superiores. algu
nas escuelas implementaron la reali
zación de trabajos de investigación. 
apuntando a una formación de cali
dad y exigencia que contempla la 
edad y el nivel de conocimientos. Me
diante esta metodología. los alumnos 
realizan una investigación especial y 
no van todos los días al colegio. La 
ventaja de esta modalidad es que se 
acerca mucho más a las responsabi
lidades que tienen los jóvenes de 18 
años (más cercanos a la facultad que 
a los juegos de los chicos de 13) que 
en el sistema anterior no estaban tan 
contempladas. 

En el mundo de 
los adultos 

Otro objetivo del polimodal consiste 

POLI MOD A L 

en dar competencias a los jóvenes 
para incorporarse en el mundo del 
trabajo y la producción. Las pasan
tías constituyen un buen recurso 
porque permiten al colegio crear una 
relación favorable con otras institu
ciones (empresas. fábricas. organis
mos públicos. bibliotecas. etc.) en 
las que los estudiantes pueden reali
zar estas experiencias. 
Pero en la nueva educación. el 
primer lugar para hacer pasantías es 
la misma escuela 
Las pasantías son una herramienta 
de aprend izaje y evaluación muy po
sitiva: los chicos del último año del 
secundario pueden encontrar en esta 
modalidad la oportunidad de demos
trar que están desarrollando ciertos 
conocim ientos y habil idades que 
apuntan a ámbitos generales y que 
tienen que ver con el mundo adulto y 
del trabajo en general. 
Si bien no son una salida laboral di
recta. las pasantías permiten a los 
estudiantes desarrollar competen
cias para trabajar en equipo. asumir 
responsabilidades. interpretar las 
demandas y exigencias del lugar de 
trabajo. saber transmitirlas y llevar
las a la práctica con responsabilidad. 

La función de los 
directivos 

Responsables de la gestión escolar, 
los equipos directivos de las escuelas 
medias están adaptándose rápida
mente al proceso de transformación 
educativa. Su función (que hasta 
ahora parecía vinculada casi total
mente con hacer cumplir reglamen
taciones) en el nuevo sistema educa
tivo supone más compromiso 
pedagógico. El directivo de escuela 
media debe asumir la función de ele-
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"U na buena gestión 
debe fomentar la 

participación de los 
alumnos y orientarlos 

en su futuro rol de 
ciudadanos . " 

gir objetivos, organizarlos y llevarlos 
a cabo a partir de la situación parti
cular de sus alumnos. la escuela. la 
comunidad y los recursos disponi
bles. 
Para lograr una interacción del siste
ma. es importante que los directivos 
trabajen en equipo y de manera con
junta con sus docentes. Algunas insti
tuciones están implementando -ya 
sea corno experiencia piloto o en for~ 
ma sistemática- mecanismos para 
mejorar la articulación del Polirnodal 
con la EGB3 (la etapa anterior obli
gatoria) garantizando la unidad y la 
continuidad de la formación. De es
tas experiencias, se destaca la parti
cipación abierta y dialogada de los 
docentes con el equipo directivo y la 
figura de un coordinador que trabaje 
en la integración de áreas y niveles. 
El desafío de la gestión participativa y 
orientadora consiste en liderar y pro
mover acciones mancomunadas en 
los futuros ciudadanos. implementar 
modalidades que reduzcan el sal to en
tre el secundario y el mundo adulto 
del trabajo o la universidad, hacer 
más eficiente la organización interna 
de las instituciones y mejorar la cali
dad de la formación educativa.+ 



FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 

Los futuros títulos docentes 
En el Documento A-14 fueron acordados, 
entre otros temas, los tÍtulos que las 
ÍnstitucÍones de formacÍÓn docente 
otorgarán en el futuro. En esta nota 
los explicamos. 

F 
ruto de un acuerdo cele
brado en el' Consejo Fe
deral de Cultura y Educa
ción. a fines de 1997 vio 
la luz el Documento A-

14. Éste continúa y amplía la serie 
de acuerdos relacionados con la 
transformación de la Formación Do
cente Continua en el marco de la Ley 
Federal de Educación y la Ley de 
Educación Superior. Estos preceden
tes son Jos documentos A-3. que ca
racteriza la formación docente. el A-
9 que establece la Red Federal de 
Formación Docente Continua. y el A-
11. donde se sientan las bases para 
la organización de la formación do
cente. Todos estos documentos pueden 
consultarse en la página de Internet del 
Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación 
(h ttpJ/www.mcye.gov.ar). 

¿Qué hay de nuevo? 
El gran cambio en cuanto a los títulos 
doéentes tiene que ver con su nueva 
concepción, que es la resultante lógi
ca de las decisiones anteriores sobre 
formación docente. Como ya se ha co
mentado. según los acuerdos del Con
sejo Federal de Cultura y Educación. 
la formación de docentes comprende 
tres campos de contenidos. El prime
ro es el de la formación general peda
gógica, que es común para todos. 
Luego aparece el campo de la forma-

ción especializada. que se refiere a 
las características del desarrollo psi
cológico y cultural de los alumnos. 
Contempla también las particularida
des de los procesos de aprendiza je y 
enseñanza. y las características 
de las instituciones del nivel o ciclo 
para el que se está formando el fu turo 
docente. Por último, el campo de la 
formación orientada se refiere a los 
conocimientos que deberá enseñar el 
docente. La estructura de la nueva 
formación docente tiene en cuenta 
estos tres campos y la de los títulos 
también. 
Los futuros títulos docentes serán los 
siguientes: 
+ Profesor de Educación Inicial. 
+ Profesor de EGB 1 y 2. 
+ Profesor de EGB 3 y Educación 

Polimodal en ... 
+ Profesor de Educación -Especial 

en ... 
+ Profesor de Educación Física. 
+ Profesor de Artes con orientación 

en (un lenguaje específico o co
municación y diseño). 

+ Profesor de (idioma extranjero). 
Es decir que para el Nivel Inicial y 
los dos primeros ciclos de EGB. el 
título será único, mientras que para 
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los demás espacios cu'rriculares se 
diferenciarán por disciplina o espe
cialidad. La novedad más importante 
tiene que ver con los títulos que 
habilitarán para enseñar en EGB3 y 
en Polimodal. En primer lugar. es 
novedoso que sea el mismo título el 
que habilite para enseñar en ambos 
tramos del sistema educativo, pero 
es más novedoso aún el hecho de 
que los títulos no se corresponderán 
con las materias específicas del plan 
de estudio como ocurre ahora. sino 
que se referirán a los ca mpos 
académicos con que se relacionan. 
Esta decisión permitirá ordenar la 
profusión de títulos que hoy existe. 
Por ejemplo. en lugar de que un IFD 
otorgue el título de profesor de 
Matemática y Físico-Química; otro 
el de profesor de Matemática sola
mente y otro el de Física solamente. 
en el futuro en todo el país se 
recibirán profesores de Matemática 
por un lado. profesores de Física y 
profesores de Química. O sea que 
habrá títulos que cer tifiquen los 
saberes académicos. que son los que 
realmente habilitan pa ra enseñar en 
los diferentes espacios curriculares. 
¿Qué se gana con esto? Que el 



F OR MAC IÓ N DO CEN T E C O N TI NUA 

docente que se recibió en una 
provmc1a pueda trabajar en 
cualquier otra. independientemente 
de las diferencias en los diseños cu
rriculares de EGB3 o Polimodal de 
cada una de ellas. Pero también se 
gana en la posibilidad de que la ca
rrera de profesor esté correlaciona
da con la licenciatura universitaria. 
posibilitando de este modo que un 
docente pueda -si desea- en cualquier 
momento de su vida. completar la 
licenciatura correspondiente y, aun. 
hacer el doctorado. 

Para flexibilizar el 
sistema 

Las modificaciones que introduce el 
documento A-14 fueron pensadas pa
ra superar actuales restricciones que 
originan rigideces en el actual siste
ma. La más importante es que en la 
actualidad los títulos están "atados" a 
las asignaturas del secundario. Aquí 
está uno de los problemas más gran
des que impidió que se actualizaran 
los planes de estudio del nivel medio. 
·Frente a cualquier intento de cambio 
de plan. aparecía siempre el fantas
ma de qué hacer con los profesores. 
¿Por qué siguieron existiendo mate
rias corno estenografía durante mu
cho tiempo, aun cuando fuera de la 
escuela su uso ya no era necesario? 
Enseguida se adivinan las ventajas de 
otorgar títulos que no se ernparienten 
con las materias sino con campos 
académicos más amplios. 
Justamente porque los títulos secun
darios se corresponden con las mate
rias es que aparecieron miles de títu
los diferentes correspondientes a las 
asignaturas concretas de diferentes 

planes de secundarios. y aunque 
muchos de ellos se asemejan 
entre sí formalmente son títulos 
distintos. con todos los proble
mas administrativos que esto implica. 

¿Qué propone el 
A·14? 

En principio, la propuesta apunta a 
que los títulos docentes se correspon
dan con los campos académicos in
cluidos en los capítulos de los CBC. 
De este modo. se corresponderán 
también con las licenciaturas de las 
universidades. haciendo posible la ar
ticulación de la carrera de profesora
do con la licenciatura correspondien
te. Esto implica además, que los títu
los no tendrán incumbencias. sino 
que sólo certificarán saberes. O sea, 
que un título no va a determinar qué 
rnateriJl (o espacio curricular) permi
te enseñar. sino que va a decir en qué 
campo académico es competente el 
docente. 
Ésta es la única forma en que será 
posible que cada provincia elabore su 
propio diseño curricular para EGB3 
(por materia, por áreas o corno lo 
cónsidere apropiado), que organice 
los bloques de los CBC como quiera, y 
que -pese a todas estas diversidades
el título docente que se dé habilite pa
ra enseñar en todo el territorio ar
gentino. 
No debe dejar de tenerse en cuenta 
además que, de acuerdo con lo apro
bado por el Consejo Federal, cada es
cuela puede decidir sobre algunos es
pacios curriculares específicos. Esto 
hace definitivamente imposible un 
sistema como el anterior, porque 
existiría un listado interminable de 
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las materias que cada escuela va pro
poniendo. que además sería cambian
te a lo largo del tiempo. Seguir con el 
viejo sistema es algo impracticable si 
pretendemos que funcione la opción 
curricular provincial e institucional. 
Por eso. la solución no está en forzar 
la definición de los espacios curricu
lares a los que un título habilita ense
ñar, sino en que sea el plan de estu
dios el que señale. en cada espacio 
curricular. las preferencias de for
mación del docente. 

Algo más 
Pero no todo se agota en la emisión 
de títulos para entrar en la docencia. 
Las instituciones formadoras de do
centes podrán otorgar otras certifica
ciones que darán constancia de la for
mación especializada de profesiona
les y técnicos superiores. para que 
puedan ejercer la docencia. También 
se extenderán certificados de trayec
tos curriculares diferenciados. que 
acreditarán la profundización de la 
formación de los docentes en servicio 
en temáticas particulares. 
Además estarán los postítulos docen
tes. que servirán corno constancia de 
la profundización y actualización sis
temática de conocimientos. Esta es la 
intención buscada a través de la for
mación docente continua. 
Tanto los títulos como los certificados 
tendrán validez nacional, es decir que 
permitirán ejercer la docencia en 
cualquier lugar del país. independien
temente de la ubicación del instituto o 
la universidad en el que hayan sido 
obtenidos.+ 



N O TA D E TA P A 

La informática en la 
educación 

La jnformacjón ocupa un lugar central en la socjedad de hoy Esto fundamenta su 
presencja en la base de todos los conocjmjentos vjnculados con el campo educaUvo. Las 

nuevas tecnologías de la jnformacMn y la comunjcacMn plantean necesarjamente una 
oportunMad y una transformacjón en la organjzacjón jnsUtucjonal, en los roles docentes y 

en las modaUdades de trabajo. 



E 
1 uso de las actuales 
tecnologías de la infor
mación y la comunica
ción en la educación 
muestra día tras día dis

tintas formas de realizar las tareas y 
plantea permanentemente diferentes 
modos de ver y pensar las cosas. 
Su aplicación produce un cambio im
portante en la manera de escribir. 
almacenar y comunicar la informa
ción. Este cambio afecta de manera 
revolucionaria a la educación y hace 
pensar en el significado de las trans
formaciones culturales que produjo 
la aparición de la imprenta. Enton
ces se utilizó el papel como soporte 
de la información cambiando una se
rie de patrones culturales que afec
taron las formas de trabajar. de leer. 
de vivir y de comunicar que aún sub
sisten. Aunque hoy pueda parecer un 
detalle sin importancia, uno de los 
factores de cambio más revoluciona
rio que originó la imprenta es la po
sibilidad de que el libro fuera trans
portable, o sea que saliera de las bi
bliotecas y pudiera ser parte de la vi
da cotidiana de la gente. Por esto. el 
mayor impacto de la imprenta fue so
bre la alfabetización: se rompió el 
carácter elitista de la cultura porque 
posibilitó que más gente tuviera ac
ceso a ella. En ese tiempo, la tecno
logía de la imprenta impulsó al papel 
como medio de comunicación del co
nocimiento y como soporte principal 
de la información. 

De la informática 
a la telemática 

La tecnología de las computadoras 
está permitiendo pasar del lápiz y 
papel al teclado y la pantalla. De ser 

N O T A DE T A P A 

una sofisticada y veloz máquina de 
calcular pasó a ser una máquina pa
ra comunicarse. En esta comunica
ción mediatizada por la computadora 

hoy es posible no sólo transmitir tex
tos sino también sonidos, voz e imá
genes. Y para la educación esto ad
quiere particular relevancia. pues 
propone revalorizar las formas de 
ver y relacionar nuestro conocimien
to de acuerdo con cómo concebimos 
estas tecnologías en el ámbito edu
cativo. 
Es indudable que la educación se 
fundamenta en procesos de comuni
cación, donde la información cumple 
un papel sustanciaL La escuela tra
dicional cumplía perfectamente con 
la función de distribución de la infor
mación necesaria en tiempo y forma 
para que la gente que se formaba pu
diera participar en la sociedad. En la 
actualidad. sin embargo, comparte 
esta función con muchos otros me-

l\ \ REO P\R-\ TODOS 

En 1995. en el marco de la aplicación de la Ley Federal de Educación, se pu
so en marcha la Red Electrónica Federal de Formación Docente Continua . que 
interconecta a las 25 cabeceras de la Red (24 provinciales más una nacional) 
con los Institutos Superiores de Formación Docente del país y con decenas de 
miles de otras redes locales, nacionales e internacionales, de computadoras 
enlazadas digitalmente entre sí. Comparten información, recursos y servicios 
a través de Internet. La estructura física de esta red se desarrolla a partir de 
su centro de operaciones en el ministerio nacional, en Buenos Aires. donde se 
encuentran el equipamiento y los enlaces que permiten el desarrollo de varia
dos servicios. De esta forma, la REFFDC es parte de Internet. y ello permite 
que los usuarios (funcionarios. especialistas, directivos, docentes y alumnos) 
de los Institutos Superiores de Formaciqn Docente se comuniquen de varias 
formas. 
La gestión educativa produce. consume y difunde una enorme cantidad de in
formación. El creciente flujo de información entre las cabeceras de la Red Fe
deral. las instituciones y la comunidad en general están afirmando un proceso 
de aprovechamiento de la rapidez, confiabilidad y reducción de los costos que 
supone la transmisión digital por la red. 
La REFFDC tiene un Servidor de Correo Electrónico que satisface las necesi
dades de más de 1.000 instituciones. Es importante saber que todas 
aquellas que dispongan de una PC, un módem y una línea telefóni
ca, pueden pedir un nodo de correo electrónico. 



NOTA DE TAPA 

No todo es l'irtual. Un gran equipo de programadores, 
diseñadores y técnicos trabaja en e/ serndor de la Red 
Electrónica Federal, ubicado en la sede del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

OU\IPÍ \U \S ~;, 1\TI·:R\ET 

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) convoca 
anualmente a las Olimpíadas Nacionales en Internet, declaradas 
de interés nacional por el Honorable Senado de la Nación. Esta 
convocatoria premia anualmente la creatividad de jóvenes estu
diantes argentinos que, guiados por sus docentes, concursan con 
ideas originales para ser presentadas al mundo a través de 
Internet. De este modo promueve y facilita la expresión de gru
pos conformados por alumnos y docentes, que desde una actitud 
participativa y creadora, elaboran proyectos para ser difundidos 
por la World Wide Web. 
La propuesta está dirigida a alumnos y docentes de es table
cimientos educativos de enseñanza media de todo el país. Los 
trabajos de los grupos ganadores son incorporados a un sitio 
especial del INET en Internet, dedicado a que las escuelas del 
país presenten su institución y sus proyec tos en la red. 
Los premios para los docentes, alumnos y establecimientos par
ticipantes son significativos. tanto desde el punto de vista 
académico como material. 

. . "L ~~ 
· " a· sociedad de 
la informB.ción se 
convertirá en ·la 

sociedad del 
cononimiento y el 

aprendizaje." 

dios: la radio, el teléfono, la televi
sión, el video. los CD, etc. 

Cultura tecnológica 
En el sistema educativo la informa
ción es un elemento que se transfor
ma y el conocimiento es el elemento 
principal que se produce. Con el uso 
de las actuales tecnologías de la in
formación y la comunicación, se 
plantean ciertos interrogantes: 
¿Cómo se modifica el rol del docente 
en la sociedad de la información?, 
¿qué papel tendrán las instituciones 
educativas?. ¿cuál es el rol de estas 
tecnologías en las instituciones?, 
¿qué impacto tendrán sobre las dis
tintas modalidades? 
Estas nuevas tecnologías. en primer 
lugar, están modificando la manera 
en que se produce el conocimiento. 
Por ello los docentes deben adquirir 
nuevas habilidades y destrezas que 
les permitan profesionalizarse en el 
uso de estos recursos propios de la 
sociedad de la información. porque 
éstas tecnologías juegan un papel fun
damental en toda la transformación 
educativa. Pero lo más importante es 
qu_e están también transformando el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 



NOTA DE TAPA 

U\1\ ERSIIHilES CO\ECl\ll.lS 

A mediados de 1994 la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación impulsó la creación de una red informática, que posteriormente se deno
minó Red de Interconexión Universitaria (RIU), para posibilitar que las universidades públicas 
argentinas, bibliotecas y centros de investigación se conecten entre sí y con el mundo. 
La incorporación de todas las universidades a la RIU se alcanzará mediante la implantación dé un 
conjunto de enlaces interconectando cada una de las treinta y tres universidades nacionales, el 
Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Políticas Universitarias. 
La RIU se conectará con otras iniciativas de redes similares en Argentina y con el exterior, for
mando así parte de la Internet. Una vez que la RIU esté en funcionamiento, el costo de acceso a 
Internet por universidad será menor al que cada universidad tendría si buscase una conexión 
propia. 

Pensar informáticamente supone 
operaciones mentales distintas y por 
lo tanto una propuesta pedagógica 
específica. No se puede pensar que 
el poder de la tecnología por sí solo 
va a conseguir que los viejos proce
sos funcionen mejor. Su uso debe 
servir para que las organizaciones 
sean capaces de romper los viejos 
moldes y creen nuevas formas de 
trabajo y funcionamiento. El planteo 
debe ser cómo usar las tecnologías 
para hacer las cosas que todavía no 
podernos hacer y no sólo cómo poder 
usarlas para mejorar aquéllas que ya 
hacemos. 

Nuevas habilidades 
docentes 

Es necesario que los docentes (corno 
todas las personas que ingresan al 
siglo XXI) conozcan y utilicen estas 
tecnologías. sus posibilidades peda
gógicas. y las valoren como un recur
so para mejorar y enriquecer el pro
ceso de enseñanza y aprendizaje. Es 
necesario que desarrollen estrate
gias para integrarlas a su práctica 
docente. porque estos recursos son 
herramientas poderosas de apoyo, 
son materiales didácticos motivado-

res, sociabilizadores y potencian dis
tintas habilidades (lingüísticas. co
rnunicacionales, racionales y artísti
cas) que permiten tanto el intercam
bio entre profesores corno entre 
alumnos. 
Estos recursos además facilitan el 
acceso a la información y la partici
pación en proyectos cooperativos y 
colaborativos. Son el soporte de pro
cesos que transforman. modernizan 
y agilizan los ámbitos administrativo, 

informativo y comunicacional del sis
tema educativo. 

Nuevos escenarios 
educativos 

Las tecnologías de la información y 
la comunicación estarán cada vez 
más presentes en el trabajo de los 
educadores. Crearán nuevos lugares 



Un poderoso semdor de correo 
electr6nico atiende las necesidades 
de miles de usuarios de todo el pais. 

de formación y capacitación. que im
pactarán en los procesos de ense
ñanza-aprendizaje. A través de estos 
procesos se generarán "espacios 
simbólicos" o "aulas virtuales" que 
brindarán conocimientos y habilida
des a amplios sectores de la pobla
ción. Esta presencia de la informáti
ca y la telemática complementa los 
escenarios tradicionales (aulas. ta
lleres. etc.). y da flexibilidad tempo
ral a quienes no puedan asistir regu
larmente a clases. 
Las instituciones educativas supe
riores ya empiezan a utilizar estos 
recursos para alcanzar a los estu
diantes materiales de autoestudio. 
multimedia. asistencia de tutorías 
electrónicas a distancia, y en las au
las como recurso didáctico y herra
mienta para flexibilizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. · 
Se están creando nuevas institucio
nes educativas basadas en el campo 
electrónico o virtual. donde no sólo 

"S " e están · 
creando nuevas 

-- irr~titucioneg -
educativas 

basfl_das 
-en el campo 
electrónico o 

virtual." 

se ofrecen servicios de formación o 
capacitación sino también investiga
ción y asistencia técnica. Estos nue
vos canales abren una nueva venta
na los conocimientos y destrezas del 
docente. Y debe usarlos y ayudar a 
que sus alumnos los utilicen como 
una herramienta al servicio de su 
propia formación. 

Internet en la 
educación 

La manifestación más concreta de 
que estamos viviendo en esta socie-

\0 TODO ES \\\\" 

Otro método de comunicación en la red es el Servidor Gopher. un sistema de 
menúes jerárquicos que permite buscar información en la REFPDC e Internet 
a través de conexiones transparentes al usuario. 
Este servidor contiene información de interés general, documentos y normati
vas del MCyE. del Consejo Pederal de Cultura y Educación, de la Ley Federal 
de Educación, Ley de EducacióQ Superior, la Red Federal. los CBC, sobre Pro
gramas y Proyectos. Plan Social Educativo, noticias, comunicados y avisos pú
blicos relacionados con la educación. También se puede acceder por esta vía 
a otros servicios gopher nacionales e internacionales. 
Para conectarse con el Servidor Gopher debe utilizarse el servicio X25 de la 
Red Starnet con cobro rever tido a cargo del Ministerio de Cultura y Educación 
desde las principales ciudades del país. Las instituciones interesadas en dicha 
conexión deberán consultar en la guía telefónica del área territorial corres
pondiente Jos números de acceso telefónico del nodo más cercano. y realizar 
la llamada desde su PC (con cualquier software de comunicaciones y un mó
dem). 
Aparecerá en pantalla la señal de conexión de Starnet. Se debe ingresar el nú
mero 41721045 y se recibirá el mensaje de bienvenida de la REFFDC: ante la 
solici tud de identificación se debe responder con la palabra "gopher". 
Los usuarios de Internet que poseen acceso Full, pueden acceder a este ser
vicio a través de la dirección: gopher:l/gopher.rffdc.edu.ar 
Además está el servicio de IRC (Internet Relay Chat). Es un sistema que per
mite conversar a través del teclado entre dos o más usuarios. sobre un tema 
determinado. Permite múltiples charlas, llamadas "canales", carpetas o salo
nes, cada una con una identificación y una breve descripción del tópico que se 
trata (cine. música. ecología. etc.). utilizando un determinado idioma. 
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+ Ministerio de Cultura y Educación www.mcye.gov.ar 
+ Revista Zona Educativa www.zona.mcye.gov.ar 
+ Red Federal de Formación Docente Continua www.rffdc.edu.ar 
+ Biblioteca Nacional del Maestro www.bnm.mcye.gov.ar 
+ Red de In formación Educativa www.dredfied.mcye.gov.ar 
+ Dirección de Investigación y Desarrollo www.dgid.mcye.gov.ar 
+ Progra mas de Financiamiento Externo www. ucnpfe.mcye.gov.ar 
+ Secretaría de Ciencia y Tecnología www.secyt.gov.ar 
+ Instituto Nacional de Educación Tecnológica www.inet.edu.ar 
+ Subsecretaría de Administración del MCyE www.ds.mcye.gov.ar 
+ Hospedaje Web para las Escuelas www.mcye.gov.arlhweb 
+ Red de Interconexión Universitaria www.riu.edu.ar 

dad de la información está represen
tada fundamentalmente por el fenó
meno de Internet. Esta gran red de 
redes de alcance mundial (se calcula 
que enlaza a más de 90.000.000 de 
computadoras) no debe verse como 
una gran vidriera informativa. El do
cente puede contribuir para que esta 
visión que hoy se tiene sea reempla
zada por la de una magnífica oportu
nidad global que haga posible la uto
pía de la democratización del conoci
miento y la igualdad de oportunida
des. Los docentes, alumnos y padres 
demandan información pero también 
aportan conocimiento. Así. la socie
dad de la información se convertirá 
en la sociedad del conocimiento y el 
aprendizaje.+ 

Para capacitación o asistencia téc
nica sobre el uso de algunos de los 
servicios. pueden consultar la pági
na web del min isterio. o por e-mail : 
info@mcye.gov.ar 
También se pueden comunicar al 
teléfono/fax (01) 815-6863. o por 
carta a 
Red Electrónica Federal de 
Formación Docente Continua 
Pizzurno 935. 1''' piso 
of.1351136/137 
(1020) Capital Federal 

Desde agosto de 1996. la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo del Lic. 
Juan Carlos Del Bello. forma parte del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación. Esta secretaría coordina la Red Científico-Tecnológica Nacional. 
una de las primeras dos redes que se formaron en el país. Brinda servicios a 
instituciones de investigación y desarrollo científico-tecnológico. a entidades 
sin fines de lucro y a investigadores que acrediten su condición de tales. 
Entre los servicios que ofrece se encuentran: cuentas de correo electrónico. 
acceso a In ternet. etc. 
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Pasantías para chicos 
de escuelas de 

enseñanza especial 
La integración de discapacitados a una vida de trabajo normal es una tarea que el 
Ministerio de Cultura y Educación está propiciando a través de diversos canales. 

Uno de ellos es un Programa de Pasantías Laborales. Los resultados obtenidos han 
sido tan alentadores que el programa fue tomado como modelo para desarrollar 

experiencias similares en el interior del país. 

D 
esde hace siete años. 
el Centro de Impresión 
que funciona en el Mi
nisterio de Cultura y 
Educación, representa 

la primera oportunidad laboral para 
jóvenes de entre veinte y treinta 
años. Todo el material impreso utili
zado por este organismo y sus distin
tas Direcciones para congresos, jor
nadas. programas educativos. libros. 
etc .. es fruto del trabajo de estos 
jóvenes. 
En lo que va del año. su producción 
registró más de ocho millones de im
presos. Otros detalles de la solvencia 
de su servicio son el cumplimiento 
puntual de los plazos de entrega y el 

nivel de "cero error". 
Esta historia tiene como protagonis
tas a jóvenes discapacitados que gra
cias al Programa de Pasantías Labo
rales. han superado los obstáculos 
que les impedían lograr un mayor de
sarrollo personal y hoy están alcan
zando un lugar propio dentro de la 
sociedad y de su entorno inmediato. 

Siete años de 
constante superación 
Este programa se inició en 1991, an
te la necesidad de abrir un Centro de 
Impresiones que diera respuesta a la 
demanda de material generada con 
el proceso de transformación educa
tiva. El primer convocado fue el Lic. 
Carlos A. Wilkinson. un sociólogo es
pecializado en organización de 
RR.HH. que desarrollaba tareas pa
ra Naciones Unidas. Su tarea fue po
ner en marcha el Centro con la cola-

Lidia Bastón junto a Carlos 
Escalan te, 
encargado de la copia y 
edición de Yideos educativos. 
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boración de las distintas Direccio
nes. 
En su etapa inicial, el proyecto estu
vo a punto de zozobrar por falta de 
personal (en ese momento sólo con
taban con la asistencia de un jefe de 
taller). Fue entonces cuando Lidia 
Bastón, profesora de deficientes 
mentales y sociales, con treinta años 
de experiencia como docente, propu
so incorporar a chicos de la Escuela 
Especial N: 4, con el doble propósito 
de poner en funcionamiento el Cen
tro y proporcionarles una salida la
boral. La experiencia de trabajo co
menzó con la incipiente producción 
de circulares de no más de tres 
páginas. 
Al año siguiente. con la firma del de
creto de Pasantías. los chicos empe
zaron a recibir un viático y a afian
zar. con resultados. el apoyo oficial 
hacia el programa. Hoy trabajan en 
calidad de pasantes veintitrés jóve
nes. divididos en turnos de cuatro 
horas. Otra parte de este grupo ya se 
independizó del programa y actual
mente se desempeña como personal 
contratado en el ámbito público o en 
empresas privadas. 
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Carlos Costa, encargado 
del sector Máquinas, 

supemsa el trabajo de 
los chicos. 

La mejor motivación 
es la confianza 

Este programa está diseñado para 
treinta pasantes. lo que permite un 
trato personalizado atento a las in
quietudes, los tiempos de aprendiza
je y las capacidades de cada chico. 
La sinergia entre los conocimientos 
de la Prof. Bastón y del Lic. Wilkin
son, sumada a la experiencia de 
campo lograda en estos años. permi
tió descubrir. por ejemplo, las habili
dades con una máquina de escribir 
de una chica con síndrome de Down, 
que actualmente trabaja como em
pleada en el Ministerio. Otro caso 
notable es el de Carlos, encargado de 
copiar videos educativos y escribir 
sus resúmenes. a quien su discapaci
dad mental y motriz no le impide 
concretar sus tareas con un alto ni
vel de elaboración. 
Los pasantes empiezan con tareas 
simples de compaginación hasta lle
gar a labores más complejas, corno 
el manejo de una impresora. La me-

todología de trabajo es grupal y se 
desarrolla ·como un desafío frente a 
una exigencia real", porque los men
tores del programa han descubierto 
que el mejor modo de impulsarlos a 
crecer y creer en sus posibilidades 
como individuos es aceptando y cum
pliendo con una responsabilidad. La 
premisa es que dejen de lado la idea 
"no puedo" y empiecen a ·pensar "si 
me lo están exigiendo. es porque 
puedo". 
El cambio de estos chicos tiene posi
tivas repercusiones en sus familias y 
muchos padres lo confirman ··es co
mo si mi hija/o se hubiera desperta
do de un largo sueño". Justamente. 
estos "despertares" los impulsan a 
iniciar acciones conjuntas, como la 
creación de una Comisión de Padres 
de Pasantes. encargada de buscar 
nuevas oportunidades de trabajo pa
ra sus hijos. 
El Lic. Wilkinson está convencido de 
que nadie puede evaluar -en térmi
nos absolutos- hasta dónde puede 
llegar un chico que empieza a creer 
en sí mismo como persona. Prueba 
de ello es la conclusión a la que llegó 
Andrés (20 años) buscando expresar 

PRESE\<:1 \ E\ L \ \lEB 
su angustia ante 
una situación ad
versa: "Mi jefe pue
de saber muchas 
más cosas que yo, 
pero en esto de su
perar barreras yo 
le puedo enseñar 
mucho. porque toda 
mi vida es superar 

' 

El principal plan de acción del año próximo será la 
apertura de una página en Internet sobre el Programa 
de Pasantías. El objetivo es difundir la metodología de 
trabajo y sus resultados y generar un foro para el inter
cambio de experiencias similares desarrolladas en el 
mundo. 

~--------------------------------~ 
dificultades".+ 
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Lic. Carlos Wükinson y Lidia Bast6n 
junto a los chicos del turno mañana y 

turno tarde del centro. 

LOGROS \ PROYECTOS 
Desde 1991. cerca de 100 jóvenes 
descubrieron su potencial laboral 
dentro del programa. 
• El Centro de Impresión es un 

modelo de eficiencia y capaci
dad de servicio. En 1995 reci
bieron un viaje a Colonia como 
premio a su labor. 

• En 1996 se inició la primera ex
tensión del programa en el Se
nado. Allí continuaron su forma
ción 16 integrantes del Centro. 

• Fue creada una Comisión de Pa
santías para Escuelas Especia
les y Municipales. 

• El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires implementará su 
propio Programa de Pasantías. 

• En octubre de 1997 el Centro 
superó el millón de impresos en 
un mes. Este año, el pronóstico 
de productividad era de 7 millo
nes: hasta noviembre ya habían 
totalizado 8.5 millones de im
presos. 

• El programa extenderá sus va
cantes en 1998. incorporando 
entre 5 y 10 chicos más. Tam
bién se prevé la inclusión de dos 
profesionales en Psicología y Te
rapia Ocupacional. 

Durante 1998 también se abrirán 
nuevos grupos de reflexión. Ya fun
cionan grupos para pasantes. pa
dres. contratados y directores de es
cuelas. 



~------------------------¡' 

Z 
ona Educativa: ¿Es di
fícil que Jos doclmtes 
se '·enganchen'· con 
la informática? 
Gusta·m Rodríguez: 

Los docentes se están haciendo de 
estas nuevas habilidades que es ne
cesario que todos dominen. No se 
trata solamente del uso de las com
putadoras y de las redes. La capaci
tación apunta a dotar los de ese gran 
paquete de nuevos saberes que de
ben incorporar para adecuarse a es
tos tiempos. La escuela permaneció 
durante mucho tiempo aislada de la 
realidad. congelada en el tiempo. y 
creo que la informática. la Internet. 
es una gran oportunidad para refres
carla de estos saberes. 

ZE: ¿Cuáles son las nuevas apli
caciones educativas de la infor
mática? 
GR: Hay muchísimas cosas que nos 
permite hacer la informática. que an
tes no podíamos hacer. Era imposible 
realizar un acompañamiento amplio 
de los docentes porque eso significa
ba un esfuerzo espectacular y suma
mente costoso. Era toda una tarea 
burocrática in-
terminable que 

REPORTAJE 

ahora se puede 
sintetizar con el 
uso de las re
des. 

"E 1 Ministerio Con una compu
tadora conectada 
a la red da lo mis
mo estar en cual
quier lugar del 
mundo. No sólo se 
facilitan los vín
cu los personales 
entre los docen
tes sino también 

Creo que en el 
ámbito educati
vo se le pueden 
reconocer a la 
informática cua
tro roles funda
mentales: uno 
pedagógico. un 
papel social y 

ofrece, a través del 
servidor de la Red 

Electrónica Federal, la 
posibilidad de tener un 

hospedaje web." . 

profesional, otro 
cultural. y por último un rol impor
tante como apoyo administrativo. 
En lo pedagógico. la informática apa
rece como una herramienta de apoyo 
y material didáctico del profesor; es 
un elemen to motivador. El rol social 
tiene que ver con el desarrollo de los 
vínculos personales. porque esto es 
una nueva manera de comunicación 
humana que elimina las distancias. 

entre las institu
ciones. entre Jos 

alumnos. entre los docentes y los pa
dres. Y es una herramienta de capa
citación espectacular. 
En cuanto al rol cultural. hoy hay un 
ambiente impregnado de todos estos 
medios, y la única manera de que la 
escuela los incorpore es haciéndolo 
con la mayor naturalidad. Hoy a na
die se le ocurre hacer un curso para 
hablar por teléfono. Este ejemplo va-
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le si pensamos que estos recursos 
van a ser cada día más comunes: ya 
están presentes, ya invadieron la so
ciedad. Sin embargo. a la escuela re
cién están llegando. 
La tecnología va a acercar a la es
cuela la posibilidad de incorporar los 
nuevos equipamientos. no como un 
objeto de estudio. sino como un ele
mento de utilización permanente. Es 
un problema de la tecnología educa
tiva y no de la enseñanza de la infor
mática. Quizás esta cul tu ra es com
pl icada para muchos maestros y 
profesores. pero el docente va tener 
una infinidad de nuevas funciones 
para las cuales debe adquirir nuevas 
habilidades. 
Para el apoyo administrativo es evi
dente. debido a la transformación y 
modernización de todos los procesos 
dentro de las instituciones educati-
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"UNA ESCUELA QUE SE CONECTA A INTERNET ESTÁ 
ABRIENDO UNA VENTANA AL MUNDO." 

Gustavo 
Rodríguez 

Profesor de Ciencias Económicas, ex consultor en 
Telemática del Programa Multinacional de Educación 
Media y Superior de la OEA y especialista en informática 
educativa. actualmente RodrÍguez es el coordinador general 
de la Unidad Técnica de la Red Electrónica Federal de 
Formación Docente Continua. En dWogo con Zona 
Educativa habló del impacto de las nuevas tecnologías 
informáticas aplicadas a la educación. 

vas. También es una aliada de la nue
va gestión educativa, como herra
mienta de procesamiento de la infor
mación. 

Zf!:: ¿Cómo reaccionan los do· 
centes ante estas novedades? 
GR: Las van incorporando. El he
cho de colocar computadoras hace 
que las escuelas experimenten un 
proceso gradual de aceptación de 
esta tecnología. Después viene una 
fase de adaptación. y por último 
aparecen los usos más creativos y 
productivos. 
Los beneficios de contar con tec
nologías informáticas y de comuni
caciones se resumen en la posibili
dad de brindar una equidad y una 
descentralización mayor en la dis
tribución de los conocimientos. en 
la profesionalización del docente. 

en la modernización de la gestión 
educativa y en la actualización de la 
práctica diaria. 
A todo esto se le suma este fenóme
no global que es Internet, que nos 
evidencia a diario que estamos vi
viendo en la sociedad de la informa-
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ción. Y el docente Jo está empezando 
a ver. Los que ya Jo tienen claro son 
los chicos. 

Zf!:: ¿Cómo es el fenómeno de 
Internet? 
GR: Es muy difícil explicarlo. Co
nectándose a Internet una escuela 
está abriendo una ventana al mun
do, y el chico puede ver hacia afue
ra con un mecanismo muy distinto al 
de la televisión: esto es interac
tivamente. Él puede participar. ele
gir y tomar la información, pero 
también puede brindarla. 
Por eso el Ministerio ofrece, a tra
vés del servidor de la Red Electróni
ca Federal. la posibilidad de tener 
un hospedaje web. Ya son muchas 
las instituciones educativas de dis
tintos puntos del país que publican 
sus páginas en Internet. 

ZE: ¿Qué brinda el Ministerio 
en su página? 
GR: Los servicios son muchos. bas
ta ver el menú, Una de las noveda
des es el Centro de Enlaces Educati
vos. Es un conjunto de enlaces se
leccionados, en castellano, sobre te
mas educativos. Se puede acceder a 
una selección de acuerdo con intere
ses y temas, donde antes de entrar 
se puede consul tar un breve comen
tario. Hay gran cantidad de temas. 
pero el modelo de búsqueda es sen-

"E n 1997 se 
abrieron más del doble 
de cuentas de correo 
electrónico que en 

1996, y el volumen de 
tráfico de mensajes 
creció un 600%. " 

cilio. 
Además contamos con un bus
cador propio. donde escribi
mos, por ejemplo, "EGB" y en 
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función de equidad dis
tributiva frente a las 
escuelas que menos 
pueden. En este senti
do, desde 1995, la edu
cación pública pegó un 
salto importante en re
lación con la incorpo-

"E l Ministerio 

ración de computa
doras. Pero éste no 
es un remedio má
gico que va a trans
formar la educación 
por sí solo. Es un 
elemento más que 
tenernos que apro
vechar porque está 
a nuestro alcance. 
pero de ningún mo
do va a reemplazar 
la tarea del docen
te en la escuela. 

segundos obte
nernos toda una 
lista de revistas, 
artículos. docu
mentos. donde 
figure en el tex
to la palabra 
EGB. Si elegi-

cumple con la función 
de equidad distributiva 
frente a las escuelas 
que menos pueden. " 

rnos una nota de 
Zona Educati-
va sobre EGB y 
hacernos clic sobre el vínculo. aparece
rá en pantalla la nota mencionada, con 
las fotografías y todo. corno sale en la 
revista. 

ZE: ¿Qué pasa con aquellas es
cuelas que aún no tienen acce
so a Internet? 
GR: Existe un servicio llamado Gop
her que ofrece los textos completos 
de todos los documentos del Consejo 
Federal. los Contenidos Básicos Co
munes. normativas, etc. 
Pero el servicio más usado sigue 
siendo el correo electrónico: en 1997 
se abrieron más del doble de cuentas 
de correo que en 1996. y el volumen 
de tráfico de mensajes creció un 
600%. Es el gran mecanismo de inte
ractividad y se lo proveernos a todas 
las escuelas que lo soliciten. 
De todos modos, los proyectos de la 
Red Telar (ver Zona Educativa N: 11 ) 
y del Plan Social están dirigidos a 
esas escuelas que no cuentan con 
este equipamiento tecnológico, y son 
muchas. El Ministerio cumple con la 

ZE:¿Qué cambios 
se apl'ec/aJJ en la 

formación docente desde la 
creación de la Red Electl'6nica 
Federal? 
GR: Hay un proceso gradual de trans
formación. La primera condición es 
que las instituciones de formación 
docente tienen que estar equipadas. 
En 1995 el Ministerio nacional 
mandó a todas ellas un equipamiento 
mínimo (computadora, módem) que 
les permite hacer uso del correo 
electrónico. pero, lamentablemente, 
no en todos los casos se utiliza. Creo 
que sería muy positivo que durante 
1998 se completara el número de 
IFD que usan plenamente este 
equipamiento. 

ZE: ¿Qué es una rewJi6n vir
tual? 
GR: Es un espacio simbólico donde 
un grupo de participantes (institu- · 
ciones o personas) comparten e in
tercambian ideas y proyectos. a par
tir de un lugar definido previamente 
en una máquina conectada a Inter
net. Este espacio es generalmente 
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una lista de interés o una utilidad de 
chat (programa de conversación en 
línea). lo que posibilita el encuentro 
de opiniones y/o conversaciones in
dependientemente del lugar geográ
fico donde estén localizadas las per
sonas. 

ZE: ¿Cómo f11eron las Primeras 
Reuniones Jílrtnalcs? 
GR: Empezarnos a fin del año pasa
do con las reuniones regionales. En 
una reunión virtual, el que no habla 
no existe. Este nuevo medio obliga a 
la participación activa de todas las 
personas. Por primera vez los fun
cionarios. especialistas y técnicos 
compartieron ternas y actividades 
sobre el trabajo educativo cotidiano 
a través de Internet. Pudieron deba
tir. compartir experiencias, etc. 
Es interesante consignar el hecho de 
que están emergiendo nuevas insti
tuciones virtuales, porque las nue
vas tecnologías hacen que distintas 
instituciones se asocien para reali
zar juntas una presentación pedagó
gica o un proyecto educativo, usando 
el correo electrónico o una página 
web. Es bueno que la informática les 
ayude a hacer mejor las cosas que 
estaban haciendo, pero más impor
tante es usarla para poder conseguir 
las cosas que antes parecían imposi
bles.+ 

"Es el espacio donde reside 
una página web. Permite 
que a partir de una compu
tadora conectada a Internet, 
una institución pueda publi
car sus detalles, ideas y 
proyectos para que sus con
tenidos puedan ser visitados 
o consultados por todos los 
usuarios del mundo." 
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Francisco 
Cabrera 

Z 
ona EducatiYa: ¿Por qué decidió ser 
maestro? 
Francisco Cabrera: Parece mentira. pero 
yo no lo decidí, lo decidió mi maestro de sex-

. · to grado. El llamó a mis padres y les dijo "yo 
creo que Francisco tiene condiciones para ser maestro". 
Yo me quedé asombrado porque no sabía qué quería ha
cer. Mis padres aceptaron y yo también, porque en aque
lla época los chicos no teníamos opinión. Yo tenía 12 años 
y como en la Escuela Normal se ingresaba a los 14, tuve 
que repetir sexto grado y separarme de mis compañeros 
porque nadie más estudiaba para maestro. Pero la voca
ción la descubrí más tarde. 

Z.E.: ¿Có1no empezó su carrera? 
F.C.: Estudié en la Escuela Normal Mariano Acosta y 
siempre ejercí la docencia en Buenos Aires. Empecé a en
señar en una escuela privada que se llamaba San José. de 

Francisco Cabrera es supervisor del Distrito 
19 de la Ciudad de Buenos Aires. De él 
dependen 19 escuelas de Jos barrios de 
Pompeya y Villa Soldati, con las que 
mantiene un contacto permanente. A lo largo 
de sus 82 años de vida, Cabrera -"Don Paco··, 
como lo llaman en el Distrito- transitó 
distintos caminos. pero se mantuvo siempre 
muy cerca de la enseñanza. 

Villa del Parque. 
Parroquia · de 
Santa Ana. Ahí 
traba jé durante 
cinco años, a la 
mañana trabaja-
ba con tercero y 
cuarto grados y, 

"E l futuro del 
conocimiento exige 

administrar en forma 
distinta la economía para 

mejorar la 
educación." 

a la tarde, con primero y segundo. Por esta forma de 
traba jar era una especie de maestro rural. Después em
pecé como suplente en escuelas del Estado durante va
rios años. Fui maestro de grado, vicedirector, director. 
secretario técnico y supervisor titular desde el año '72. 
En el '76. el gobierno militar me hizo saber que daban 
por terminados mis servicios. En el '94 me reincorpora
ron y desde entonces estoy como supervisor. El distrito 
19 es una zona muy humilde, sobre todo hacia el oeste, 
donde está ocupada por escuelas cuyos alumnos provie-
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recibo mucho material de las escuelas por escrito. lo leo 
y le contesto a cada una de ellas sobre mis ideas o sus 
preocupaciones. 

Z.E.: ¿Cuáles son sus inquietudes e11 este mo
mento? 

nen de villas de emergencia o de barrios como el Carrillo 
(ex Warnes). 

F.C.: Me interesan mucho las salidas de los chicos. He 
conseguido que muchas escuelas me envíen su plan de 
salidas educativas y también que cada maestro me espe
cifique qué actividades realizaron. También me interesan 
las jornadas de reflexión que se hacen en las escuelas y 
les pido que me envíen un registro y las actas de las reu
niones que luego les comento. Es mi forma de acompa
ñarlos. Además. quiero cambiar la forma de evaluar a las 
escuelas. 

Z.E.: ¿Cuál es su actil'idad principal como super
visor? 

Z.E.: ¿De qué manera? 

F.C.: En mi trabajo no hay una actividad principal. hay 
muchas. Yo creo que se trata de acompañar. ayudar. estar 
presente la mayor cantidad de tiempo posible y no dar ór
denes. Se trata de vivir y convivir con las escuelas. Esto 
es muy difícil. sobre todo en esta época en la que los com
promisos y las reuniones que están más allá del quehacer 
escolar ocupan mucho tiempo. A veces me paso hasta una 
semana fuera de este distrito asistiendo a seminarios o 
reuniones. 

Z.E.: ¿Y cómo resuelve la falta de tiempo? 

F.C.: Quiero llegar a la autoevaluación. Tuve esta idea 
hace seis años y hubo mucha resistencia de la gente a 
examinarse. El primer año recibí la autoevaluación de un 
solo director; el segundo. de tres: el tercero. de cinco y 
hoy prácticamente todos se autoevalúan. De todas for
mas. yo no me retiro de la evaluación. sino que compar
to. ayudo y animo a que la gente se autoexamine. 

F.C.: Antes me pasaba la vida en las escuelas. ahora ten
go que "inventar" estrategias para estar con el quehacer 
de las escuelas aunque mi cuerpo esté afuera. Entonces 'Ifansformación permanente 

P-\S.-\\TllS l P.\REJ:\S PED.-\GÓGIC.-\S 

Los docentes no hemos sido 
preparados para trabajar en 
grupo. Por eso estoy ayudan
do todo lo que puedo al per
feccionamiento de los maes
tros que están empezando. La 
escuela Normal N= 4. que no 
pertenece al Distrito 19. tiene 
un programa en el que los fu
turos maestros hacen resi
dencias o pasantías en escue
las del Estado. Sabiendo que 
a mí me interesa todo lo nue
vo. me propusieron llevar a 
sus estudiantes a las escuelas 
del distrito. Al principio mu-

chos no estaban de acuerdo 
con llevar más gente a las es
cuelas. pero ahora cada vez 
más los reclaman porque en 
algunos casos hasta han con
seguido formar parejas peda
gógicas. 
El mundo se ha complejizado. 
la vida en las escuelas no es 
simple y en los grados. tam
poco. El chico de ahora parti
cipa más y yo creo que la pa
reja pedagógica -aunque sea 
una gran inversión- va a per
mitir a los chicos tener dos 
referentes y no uno dentro del 

aula. Y además el grado va a 
ser visto desde dos ópticas 
distintas y tal vez con docen
tes con recursos pedagógicos 
distintos. En este sistema veo 
una riqueza extraordinaria. 
En el distrito lo aplicamos 
cuando podem os. Algunos 
maestros ya tomaron la idea y 
la ~stán aplicando y en varias 
escuelas también tenemos in
tegración de discapacitados. 
Esta forma de trabajo sin estar 
pendiente de lo que el supervi
sor diga. es un cambio impor
tante." 
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Z.E.: ¿Qué cam
bios le l~acen fal
ta al sistema? 
F.C.: En primer lu
gar. el cambio no 
debe darse única
mente en la escue
la. debe ser un cam
bio total. El otro día 
leí en un diario un 
artículo escrito por 
Peter Drucker que 
se titula "La econo
mía del futuro exige 
administrar el cono
cimiento". Ensegui
da me dije "no. es al 
revés, el futuro del 
conocimiento exige 
administrar en for
ma distinta la eco-
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nomfa para mejorar la educación". 
Mientras sigamos pensando que es más 
importante la economía y que la educa
ción depende de ella va a ser muy difícil 
lograr otros cambios. Mi principal preo
cupación es que la escuela todavía no 
les enseñó a los chicos a pensar: creo 
que es nuestra gran deuda. 

Z.E.: ¿Y hay otras deudas con los 
chicos? 
F.C.: Tampoco trabajamos suficiente
mente las habilidades que ellos tienen 
para asociar. Los niños programan sus 
juegos, comparan. sacan conclusiones e 
infieren. En general, gran cantidad de 
habilidades que tenemos los seres humanos no son desa
rrolladas suficientemente por los sistemas educativos. 
Considero que ésa es la clave del cambio para que los chi
cos tengan una actitud crítica en el futuro. Las opciones 
que les va a ofrecer la vida son muchas y sólo así serán 
capaces de elegir. Pero los docentes del mundo actual es
tamos como presos. "hay que hacer lo que alguien dice". 
y no tenemos desarrollada la capacidad de hacer pro
puestas alternativas. 

Z.E.: ¿Cuál es su propuesta? 
F.C.: Creo que se debe lograr desarrollar la creatividad 
que tenemos y no explotamos. Y también se deberían eva
luar los saberes de los chicos. Acá entro en un tema difí
cil, porque no se trata sólo de evaluar cómo suma o hace 
análisis sintáctico. La escuela todavía no trabaja con los 
importantes conocimientos que los chicos traen de su ca
sa. de la vida diaria. de la televisión y de la radio. 

Z.E.: ¿Cómo , .. e la capacitación docente en este 
momento? 
F.C.: Soy parte interesada en el asunto porque soy capa
citador del Ministerio. Sin embargo me considero crítico. 
así que puedo decir que se está mejorando mucho la es
cuela de capacitación. Desde que volvió la democracia. 
los progresos son evidentes. Los primeros años. los cur
sos tal vez eran buenos pero no tenían transferencia al 
aula y en ese sentido lentamente se está mejorando. 

Z.E.: ¿,t qué fuentes recurre pm·a proponer nue
t'as ideas? 
F.C. : Soy un gran lector y como no tengo coche leo mu-

chísimo en los 
transportes. 

"M i preocupación es 
que la escuela todavía no 

enseñó a los chicos a 
pensar; creo que es 

nuestra gran deuda con 
ellos. " 

Leo un libro o dos por semana y no siempre son de edu
cación. Así que mucha información la saco de los libros. 
Mucha gente sabe que estoy ávido de información y me 
manda cosas. En los últimos años estoy muy aficionado a 
la idea de que la ciudad no está siendo explotada educa
tivamente y creo que éste es un tema de la pedagogía del 
futuro. También tengo mucha ayuda de mi señora -Susa
na Villamil-. que fue supervisora de plástica y me da mu
chas ideas sobre creatividad y sobre arte.+ 

VIENTOS DE C \~IBIO EN L \ ESCliEIA 

• "En los últimos 1 O años hay menos autoritarismo 
en las escuelas. se hacen más trabajos prácticos 
con los chicos y se sale más de la escuela ... 

• "En este distrito propiciamos que las escuelas se 
visiten entre ellas y hagan salidas pedagógicas y 
recreativas en conjunto. Aquí vivimos esta inte
rrelación a diario y también los directores se reu
nen para discutir sus problemas en común." 

• "Es necesario traer otras disciplinas a las aulas. 
Por eso soy un maestro que estudió psicología. so
ciología y antropología. En los equipos escolares 
tiene que haber profesionales de varias disciplinas 
y. sobre todo. tiene que haber filósofos. Estoy con
vencido de que hemos abandonado la filosofía de la 
educación y nos resultaría muy útil retomarla ... 
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No 
saquen una hoja 

Así como sacar una hoja no es la única solución a la hora de 
evaluar, son muchas las posibmdades cuando se trata de 
proponer una tarea. Trabajo individual y en grupo, en el cuaderno 
y en el pizarrón, en el aula y en la calle. Todo es válido y éstas 
son solamente algunas de las cosas a tener en cuenta. 

U 
na transformación edu
cativa debe abarcar ab
solutamente todos los 
aspectos de la vida esco
lar. Desde los más aleja

dos del aula. relacionados con la or
ganización, el presupuesto. la forma
ción o la capacitación, hasta los más 
pequeños. vinculados con todas y ca
da una de las actividades que se rea
lizan en una escuela. 
Entre ellas. las actividades y las ta
reas que los docentes proponen a sus 
alumnos también deben Sufrir trans-

formaciones para adaptarse a una 
nueva escuela con nuevas propues
tas y nuevos objetivos. 

Conocer antes de 
proponer 

Aunque parezca obvio. lo primero 
que hay que tener en cuenta a la ho
ra de proponer una tarea es para qué 
querernos que los alumnos la reali-
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cen. Es necesario tener en claro qué 
conductas, habilidades. destrezas o 
comprensiones esperamos que los 
alumnos desarrollen a partir de esta 
actividad, qué temas serán aborda
dos. cuáles son los aspectos más ·re
levantes y a qué contenidos respon
den. 
Una vez que este primer paso está 
completo hay otras cosas que tam
bién pueden parecer obvias. pero 
que muchas veces no se tienen en 
cuenta. Una es la edad de los chicos 
que van a realizarla. No la edad cro
nológica exacta, sino la etapa del de
sarrollo de pensamiento, de su capa
cidad de construir. 
En su afán por homogeneizar, la es
cuela tradicional proponía activida
des similares para todos, sin impor
tar si se trataba de un chico de pri
mer grado o de quinto. Lo mismo 
ocurría en la secundaria donde se 
trataba de la misma forma a los chi
cos de 13 y a los de 18. Es por eso 
que las actividades deben ser antes 
que nada adecuadas: que la pro-



Q UÉ Y CÓMO ENSEÑA R 

'' Existe una variedad 
de recursos y 
soportes. Lo 

importante es tratar 
de ver cuál 

es mejor para cada 
actividad y no repetir 
siempre los mismos. ' ' 

puesta tenga en cuenta en qué mo
mento del desarrollo están los alum
nos. 

Por otra parte hay que producir en 
Jos chicos un interés. Es necesario 
motivarlos planteándoles cosas que 
no estén muy alejadas de Jo que pue
dan comprender. para que no se 
sientan frustrados antes de empezar 
y entonces no se enganchen con la 
tarea porque les resulta casi imposi
ble de realizar. 
Pero tampoco todo tiene que ser tan 
fácil ni tan "servido en bandeja". con 
cosas que ya todos conocen y mane
jan a la perfección porque eso tam
bién hace que el interés se pierda. Por 
eso es importante conocer muy bien 
qué es lo que sabe y lo que puede en
tender cada uno de los chicos. hasta 
donde llegó en su conocimiento y 
plantearle una tarea con una dificul
tad tal que le haga aplicar Jo que ya 
sabe y conoce y que lo lleve además a 
darse cuenta de que eso solo no le al
canza y que debe investigar y trabajar 
para poder terminar de resolverlo. 
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En la variedad está 
el gusto 

Pero no alcanza con conocer al gru
po y a cada uno de los chicos que lo 
integran. planteando actividades 
adecuadas y que capten su interés. 
Es importante que además las tareas 
sean variadas. Y no sólo según cada 
tema que se está tratando. sino den
tro de un mismo tema que sean va
riadas según los gustos y las capaci
dades de los chicos. Para el mismo 
tema el docente tendría que tener 
entonces una variedad de recursos 
didácticos como para lograr que los 
chicos se afiancen en lo que se pue
dan sentir seguros y por otro lado 
tengan el desafío de investigar y des
cubrir. 
También hay que pensar en una va
riedad de soportes. Pizarrón. 
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computadora. cuaderno. grabacio
nes. cartelera, etc. No hay uno que 

'' Proponer actividades 
variadas según el 
tema y, de ser 

posible, dentro del 
mismo tema para 
distintos grupos. '' 

sea ideal. ni tampoco hace fa lta 
usarlos todos. Lo importante es tra
tar de ver cuál es mejor para cada 
actividad. no repetir siempre los 
mismos y. según los recursos de ca
da escuela. a qué otras propuestas 
se puede recurrir. 
Una posibilidad. probada con éxito 
en algunas escuelas. es pintar con 
pintura de pizarrón todas las pare
des del aula. De esta manera se eli
mina el ya obsoleto frente único. 
abriendo un gigantesco abanico de 
nuevas posibilidades. Pueden. por 
ej emplo. trabajar todos al mismo · 
tiempo en el pizarrón y luego reco
rrer y mirar Jo que hizo cada uno. Re
cursos tradicionales como éste. usa
dos con un poco de ingenio, pueden 
transformar por completo el trabajo 
en el aula. 
Pero no sólo en el aula se pueden 
realizar tareas y actividades. Hay que 
buscar también una variedad de lu
gares. Hay otros espacios dentro de 
la escuela e inclusive fuera de ella. 
en la calle. la plaza. el barrio. etc. En 
cualquier lugar se puede aprender si 
la propuesta es clara y bien definida. 
Se pueden capitalizar inclusive cosas 
relacionadas con la cotidianidad de 
los chicos como un programa de tele
visión que todos vean (o que se pro
ponga para realizar algún trabajo) o 
actividades extraescolares. Lo que 
tiene que hacer la escuela es siste
matizar esas tareas cotidianas trans-

formándolas de alguna forma en ··ta
reas para el hogar ... Lograr una lec
tura diferente de la que se le da habi
tualmente en la vida diaria. 

Tarea = esfuerzo 
Una cosa que no siempre se tiene en 
cuenta a la hora de proponer una ta
rea es el significado mismo de la pa
labra. Según la Real Academia Espa
ñola es un trabajo que debe hacerse 
en un tiempo limitado. Eso quiere de
cir que tienen que ser actividades 
donde quede de manifiesto que las 
cosas llevan trabajo implícito. Y por 
lo tanto que implica algún tipo de es
fuerzo para quien debe realizarla. In
dudablemente se puede tratar de 
atraer la atención y el interés del chi
co a través de un juego o proponien
do alguna actividad más recreativa. 
No hay por qué dejar esto de lado. Pe
ro no todo puede ser juego y diver
sión. Debe quedar claro que sólo tra
bajando y produciendo podrá resol-

verse el problema. No corresponde 
que sean tareas que inciten a sacar
se de encima el problema. a "zafar". Y 
dentro del trabajo tiene que quedar 
bien claro que hay distintos niveles 
de responsabilidad y que cada uno. 
tanto en actividades grupales como 
individuales. debe hacerse cargo de 
las responsabilidades que le corres
ponden. 
Por último es impor tante que. si el ti
po de tarea lo requiere. haya una 
puesta en común en la que se mues
tra . se analiza y se evalúa el trabajo 
realizado y para este tipo de propues
ta también existe una gran variedad 
de actividades. 
Pero no hay que olvidar que no siem
pre los chicos tienen que responder a 
través de un producto visible. Hay 
que tener en cuenta que existen ade
más contenidos actitudinales y pro
cedimentales. Y que todas las tareas 
que se realicen deben incluirlos y que 
deben ser evaluados. aunque casi 
nunca son visibles para todos. sino 
sólo para un docente atento.+ 

EL TRABAJO EN GRUPO 

Desde siempre. pero ahora cada vez más. el mundo del trabajo exige una 
capacidad que debe ser aprendida, experimentada y practicada: la posibili~ 
dad de trabajar en grupo. 
Frente a la propuesta de la escuela tradicional. ampliamente individualis
ta. éste es uno de los grandes elementos que debe cambiar a la hora de pro
poner una tarea. Y no sólo la capacidad de poder trabajar en equipo sino 
también que cada uno pueda cumplir distintos roles dentro del equipo. Que 
no sea siempre el mismo el que controla el tiempo. el que propone. el que 
redacta las conclusiones. sino que haya una constante rotación de roles pa
ra poder desarrollar capacidades que después demandarán no sólo el mun
do del trabajo y de la universidad sino de la vida cotidiana. 
Depende de las áreas y del tipo de proyecto que se trabaje hay distintas téc
nicas grupales. En algunos casos puede ser interesante que un gran proce
so se subdivida en pequeños grupos que investigan partes para después 
realizar una gran puesta en común. 
Pero hay algunas otras técnicas para trabajar en grupo no tan conocidas. 
pero no por eso menos efectivas. Una de ellas es la de las islas. Se dividen 
en grupos y cada uno de e1los se especializa en un tema. En un momento 
dado se forman nuevos grupos con un "especialista" de cada uno de los gru
pos anteriores. En ese momento se intercambian la información y después 
vuelven al grupo original para hacer una mirada general. 
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OlÉ IL \Y ()l E TE\ ER E\ Cl E\T.\ 
- -- - -

Éstas son sólo algunas de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar y proponer actividades 
y tareas. tanto en EGB como en Pol imodal. * Tener claro cuál es el sentido. para qué queremos que los alumnos la realicen. Identificar los distintos tipos 

de contenidos abordados por la actividad. 
'~ Saber quiénes son los chicos que van a realizarla. Cuántos años tienen. en qué etapa de su desarrollo están. 

para poder proponer actividades adecuadas. * Saber hasta dónde conocen y saben para poder proponer actividades que les resulten interesantes y partir 
. desde ese punto. 

1~ Proponer actividades variadas según el tema y. de ser posible. dentro del mismo tema para distintos grupos. * Utilizar recursos variados. diversos soportes y diferentes lugares dentro y fuera de la escuela. * Fomentar distintas maneras de trabajo en grupo. * Dejar claro desde la consigna que la actividad que se está proponiendo implicará un esfuerzo y una respon
sabilidad para aquellos que la realicen y que no puede ser resuelta ··para zafar"·. Promover enfoques de es
tudio ··profundo··. * Cuando fuera posible. desarrollar un tiempo y un espacio para presentar el trabajo realizado. sin olvidar que 
este producto ··visible·· no es el único posible. 

de Cultura y 
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BIBL I OTECA DEL MAESTRO 

E siglo XXI _en la 
bib i estro 

La nueva Bibjjoteca Nacional de Maestros sorprende por donde se la mire: allí conviven, desde 
diciembre, el estilo clásico del Palacio Pizzurno con un modernísimo sistema de consulta e 

informatización a tono con la pronta llegada del siglo XXI. Los docentes pueden navegar 
gratuitamente por Internet y llevarse prestado material (libros, videos) a sus casas. 

a importancia que desde 
su creación tiene la Bi
blioteca Nacional del 
Maestro para la comuni
dad educativa así como 

la inminente llegada del siglo XXI 
-con todos sus adelantos tecnológi
cos- plantearon la necesidad de mo
dernizar tanto el edificio como todo 
su funcionamiento interno. La tradi
cional atención con mostrador de por 
medio y la búsqueda en ficheros no 
se ven más en este nuevo espacio. 
Ahora. los visi tantes pueden consul
tar libremente el material que está 
en las repisas. navegar gratuitamen-

te por In ternet. usar CD-ROMs y pre
parar sus clases en salas acondicio
nadas para ver videos. El espectro 
de información es amplísimo. Y para 
los que aún no dominan las computa
doras y los distintos programas. hay 
cursos y asesoramiento exclusivos 
para docentes. 

A tono con el nuevo 
milenio 

La Biblioteca ha vuel to a funcionar 
desde comienzos de febrero. A los 
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encargados de la reforma les gusta 
decir que los visitantes se encontra
rán con "un mundo sin tiempo". Ese 
efecto lo logra la combinación de un 
edificio clásico. libros de todas las 
épocas y la intervención futurista de 
las computadoras multimediales que 
los conectan con el resto del mundo. 
Los cambios fueron muchos. ¿El re
sul tado? En relación con el interior 
del recinto. se logró una mejor circu
lación de personas y de información, 
un servicio más completo y sitios 
más cómodos para los docentes. in
vestigadores y los estudiantes de ca
rreras ligadas a la educación. Por 



BIBLIOTECA DEL MAESTRO 

otro lado. se trabajó en lo que sería 
la cara externa de la Biblioteca. a la 
cual se accede vía Internet. no sólo 
para nuestra comunidad educativa 
sino para la del mundo entero. 

Autonomía en la 
consulta 

El material que alberga la Sala de 
Lectura General está orientado y 
ubicado de forma tal que el docente 
pueda ver. elegir y servi rse perso
nalmente lo que desee. Se realizó un 
minucioso trabajo de diferenciación 
de las distintas áreas de servicios 
para facilitar su búsqueda y consul
ta . También se incorporaron sillones 
para que se pueda leer cómodamente. 
Otra gran innovación de la nueva bi
blioteca es el préstamo de los libros 
a los maestros. En tonces. además de 
tener libre acceso a las estanterías 
de textos. videos y material didácti
co. se pueden llevar cualquiera de 
estos recursos a sus escuelas o ca
sas para trabajar con mayor profun
didad. Para que esto sea posible. se 
ideó un ágil sistema: cada visitante 
tendrá un carnet personalizado. con 
foto y con código de barras. En el 
hall de entrada hay un salón espe
cial. cerrado. para su tramitación. 
La entrega del carnet se realiza por 
correo 

Libros, lideos y 
computadoras 

Como en las bibliotecas más impor
tantes del mundo. la del Maestro 
(aunque especializada en educación) 
cuenta con distintas áreas que brin
dan información en variados sopor
tes: libros. videos y pantallas. Una 
de ellas es la medioteca: allí. además 
de estanterías con materiales. hay 
un espacio acondicionado para ver 
videos en grupos. Está pensado es- . 

pecialmente para que los docentes 
de una escuela (o varias) puedan 
planificar en equipo clases y proyec
tos a seguir. 
Allí también están los CD-ROMs. Al
gunos hay que pedírselos al emplea
do del área. pet'O otros están incor
porados en el menú de las computa
doras. 

Sectores especiales 
El Centro Nacional de Información 
Documental Educativa es el núcleo 
coordinador del Sistema Nacional de 
Información Educativa (SNIE) inte
grado por Jos centros provinciales de 
documentación educativa de todo el 
país. Tiene su area de atención en la 
sala general y su deposito está ubi
cado en el subsuelo. sector que ha si
do renovado por completo. En la 
planta alta. donde en la vieja biblio
teca había sólo libros. se inauguró un 
sector especial para investigadores. 
Allí están las colecciones históricas 
de educación. Sólo pueden entrar 
quienes están acreditados por su 
carnet. ya que todas las puertas tie
nen un código de acceso de seguri
dad. como en Jos ca jeros de Jos ban
cos. Si bien el acceso a esta área es 
restringido por sus conten idos de al-

to valor. si algún estudiante o docen
te necesita consultar este material y 
puede acreditarlo. se le dará un per-

'' E n la nueva 
Biblioteca, los 

docentes 
pueden ·navegar 

gratuitamente por 
Internet y llevarse 
prestado material.·' ' 

miso provisorio durante el tiempo 
necesario. 
Otro sector que está totalmente reno
vado es la hemeroteca: cuenta con to
das las publicaciones nacionales e in
ternacionales de educación. Funciona 
también aquí el Centro de Información 
para la Transformación Educativa. que 
existe desde junio de 1997 a través del 
0-800-6-6293 (0-800-6-MCyE). Allí 
se reciben y responden consultas de 
todo el país. Ahora. en la biblioteca. 
este servicio es personalizado y se en
trega material sobre el tema. + 

EL CUDADO DE LOS LIBROS 

Como sucede con las personas. los libros también sufren el paso del tiem
po. Hay varios agentes que los deterioran y a veces. si no son tratados a 
tiempo. hasta los pueden destruir: hongos. humedad. plagas. Por esta ra
zón. todas las estanterías fueron tratadas especialmente de manera que 
los textos que fueron fumigados y limpiados pudieran preservarse a Jo lar
go del tiempo. 
Además. todos los lugares en donde se guarda material están climatizados 
a temperatura ambiente. 
En nuestro país. hay muy pocas personas que conocen el arte de la res
t.auración y la conservación. Como para el Ministerio de Cultura y Educa
ción éste es un saber muy valioso. dentro de muy poco comenzará a fun
cionar un taller sobre esta disciplina den tro de la nueva Biblioteca. 
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INNOVACIONES EDUCATIVAS 

San Luis: 
selecciones por concurso 

La provincia de San Luis impulsó una innovadora legislación que 
reglamenta el proceso de selección para cargos de conducción. Desde 

1997, los directores de las escuelas públicas de la EGB son elegidos por 
concurso y no por su antigüedad en la institución. 

P 
ara evaluar la calidad 
de la educación se de
ben tener en cuenta va
rios factores. Uno de los 
más significativos es el 

modelo de gestión de los equipos di
rectivos y su compromiso con la ins
titución. Teniendo en cuenta este pa
rámetro. la iniciativa llevada a cabo 
por la provincia de San Luis es un 
excelente ejemplo de cómo se puede 
mejorar y profesionalizar el trabajo 
de quienes aspiran a un cargo de 
conducción. Para que esto fuera po
sible. se actualizó la legislación para 
dinamizar el proceso de transforma
ción que impulsa la Ley Pederal de 
Educación. 

Para una escuela 
mejor 

· En su búsqueda por mejorar el siste
ma de acceso a cargos jerárquicos. 
se dictó en San Luis la ley provincial 
5096/96. A lo largo de los diversos 
artículos. queda demostrada la in
tención de designar a los docentes de 
acuerdo con su nivel de profesiona-

lismo y no sólo por su antiguedad. 
Los primeros concursos realizados 

''E , l caracter abierto 
de estas 

convocatorias plantea 
una ruptura con la 

tradicional tendencia 
endogámica de las 

instituciones.' ' 

según el nuevo sistema fueron ya 
sustanciados durante 1997. En ellos. 
se valorizan diversas experiencias de 
trabajo aunque éstas no sean del 
campo de la educación. Otro punto 
clave es que los aspirantes a la di
rección deben pasar por un concurso 
de antecedentes profes ionales. una 
prueba de oposición y una entrevista 
personal. En el artículo N: 4. hay 
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también un punto relevante que tie
ne que ver con la periodicidad de las 
designaciones. Este aspecto pro
mueve e impulsa el dinamismo insti
tucional: exige del equipo directivo 
una actualización permanente y una 
responsabilidad por los resultados. 
También fomenta que se desarrollen 
nuevas experiencias y propuestas. 
Por último. establece que los cargos 
que se designen en este período de 
transición. sean por dos años. y que 
una vez que se consolide la transfor
mación. aumenten a 4 años. 

Hacia una mayor 
apertura 

¿Por qué es tan importante esta ac
tualización legislativa para la pro
vincia de San Luis? Porque permite 
romper con la tradicional tendencia 
cerrada de las instituciones. En 
otras palabras. trata de diferenciar
se del modelo en donde el docente 
más antiguo se convierte en director. 
y luego en supervisor del circuito. 
Como consecuencia. el desarrollo 
profesional es bastante limitado ya 



I NN O VAC IO NES E D UCAT I VAS 

que supone que sólo asciende cam
biando de tarea. Pero la experiencia 
demuestra que no todo buen docente 
es buen director. y viceversa. En 
realidad. en el sistema tradicional. 
la única manera de premiar a un 

''L a selección consta 
de cuatro instancias: 

• • • 1 mscripcion, 
capacitación, 

elaboración de un 
diagnóstico 

institucional y PEI y 
entrevista personal.' ' 

buen docente es sacarlo del grado. 
Por esta razón. se puede decir que el 
carácter abierto de estas convocato
rias inaugura una nueva etapa en la 
conducción de las escuelas públicas 
de EGB de San Luis. 

Sobre la selección 
El proceso de selección fue estable
cido por el decreto N= 107/97. regla
mentario de la ley. Comprende cua
tro instancias consecutivas no elimi
natorias: inscripción. capacitación. 
elaboración de un diagnóstico insti
tucional y PEI y una entrevista per-

sonal. Los concursantes que aspiran 
a la conducción deben optar por una 
de las vacantes ofrecidas en una ins
titución que preferentemente debe 
ser próxima a su domicilio actual. 
El jurado del concurso de cada con
vocatoria está compuesto por un di
rector del Sistema Educativo Provin
cial con formación docente universi
taria. un represen tan te designado 
por el Ministerio de Cultura y Educa
ción de la Nación y un representante 
del Ministerio de Gobierno y Educa
ción de la provincia. Sus funciones 
son evaluar y analizar los anteceden
tes y el PE! presentado por cada as
pirante. la valoración de la defensa y 
su fundamentación en la entrevista 
personal. 

La evaluación 
Para ser elegido director un aspiran
te debe pasar por distintas instan
cias evaluadoras. 
+ Valoración de antecedentes: 
esta etapa representa el 20% del 
puntaje total asignado al concurso. 
+ Capacitación: todos los inscrip
tos reciben una capacitación pre
sencial de tres jornadas sobre Ges
tión de Instituciones Educativas y 
elaboración de PEI. Además. se les 
entrega una serie de material biblio
gráfico específico. 
Esta actividad es dictada por person
al del Ministerio de Cultura y Educa
ción de la Red Federal de Formación 
Docente Continua. Es condición para 
continuar en el concurso: 
+ Presentación y evaluación del 
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diagnóstico del PEI : los aspiran
tes cuentan con un tiempo determi
nado para recabar toda la informa
ción que crean necesaria sobre la 
institución elegida. Luego. deben ela
borar sus proyectos institucionales 
basándose en los datos recogidos y el 
material que les fue asignado ante
riormente en la capacitación. Esta 
instancia representa el 40% del pun
taje total. 
+ Entrevista personal: se lleva a 
cabo de acuerdo con un cronograma 
establecido por escuela. Se respon
den preguntas sobre el proceso de 
transformación en marcha y se fun
damentan y defienden aspectos no 
precisados en el trabajo escrito. Lue
go. el jurado propone una serie de si
tuaciones (simuladas) aonde el en
trevistado debe tomar decisiones y 
resolver problemas. Esta parte re
presenta el 40% del total.+ 

CO\ É\ITO 

La provincia de San Luis ya 
concretó tres convocatorias 
con mucho éxito ba jo este mar
co normativo. La respuesta de 
los docentes fue muy significa
tiva y han evaluado como enri
quecedora su participación en 
los concursos. Incluso. hubo 
varios casos en que. luego de 
haber fracasado en una opor
tunidad. el candidato se volvió 
a presentar y logró acceder al 
cargo. 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

Alumnos con vocación 
En el marco del proyecto "Apoyo a escuelas 
especiales" del Plan Social, la institución 
sanjuanina para sordos José A. Terry llevó 
a cabo un interesante proyecto. Una 
experiencia vinculada con la formación 
laboral de sus alumnos para facilitar su 
inserción en la comunidad. Se trata de un 
taller de hilados, telares y textiles que 
rescata los valores regionales. 

En la inauguración del stand, un grupo de alumnos 
celebra en el Mercado Artesanal. 

e 
uando se pensaba cuál 
era la mejor actividad 
para capacitar a los chi
cos de la Escuela José A. 
Terry siempre se tuvo en 

claro que se debía tener en cuenta sus 
potencialidades manuales. expresivas 
y creativas. Finalmente. se optó por 
un taller de hilados de lanas. telares y 
textiles que rescatara los valores re
gionales y hiciera posible la inserción 
de los alumnos en la comunidad como 
trabajadores independientes. Se lo 
llamó Mutucum. En la actualidad. 
cuenta con dos aulas con instalacio
nes y equipamiento adecuado. A car
go de la enseñanza. hay un profesor 
de sordos por cada grupo y dos profe
sores de actividades prácticas espe
cializados en telar. quienes trabajan 
en forma conjunta con un currículo 
común. 
Los alumnos son capacitados en el 
manejo de materiales y herramientas 
como también en el desarrollo de ap
titudes que dan Jugar a la expresión y 
la creatividad. En 1994 egresó la pri
mera promoción con esta formación. 

Los puntos 
principales 

Como ya se dijo. el propósito primor
dial de este proyecto es que los 
alumnos egresados del taller Mutu
cum puedan integrarse a la comuni
dad. La formación laboral consta de 
tres ciclos. Para que este desarrollo 
productivo sea posible. los docentes 
a cargo se ocupan diariamente de: 
• brindar conocimientos sobre or

ganización y administración del 
trabajo: 

• ofrecer a los alumnos los medios 
para elaborar productos que se 
puedan comercializar: 

• solicitar asesoramiento contable 
e impositivo: . 

• efectuar el relevamiento de Jos 
productos ar tesanales con mayo
res posibilidades de venta en el 
mercado: 

• realizar un proceso de capacita
ción a Jos grupos familiares para 
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''E s importante 
realizar un proceso 

de capacitación a los 
grupos familiares 
para que apoyen y 
participen de la 

actividad laboral de 
sus hijos. ' ' 

que apoyen y participen de la ac
tividad laboral de sus hijos; 

• difundir la actividad desarrollada 
en los medios de comunicación. 
facilitando así el acercamiento 
de posibles consumidores: 

• entablar contacto con artesanos 
sanjuaninos con el fin de capaci
tar y perfeccionar a lo.s alumnos: 
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Los alumnos-artesanos trabajan en telar de cintura. 

• apoyar e incentivar la integra
ción de los alumnos en la comu
nidad de artesanos de la provin
cia. 

Cómo se implementó 
el proyecto 

Una vez que se decidió la orientación 
que tendría el taller. directivos y do
centes trabajaron e investigaron mu
cho para poder implementarlo. Las 
actividades se dividieron en tres eta
pas. y hoy día se sigue manteniendo 
este esquema. 
Primera etapa: se seleccionaron 
los contenidos teóricos -en especial 
los referidos a la organización y ad
ministración de la ac tivid~d produc
tiva- y se elaboraron materiales de 
apoyo. como apun tes. afiches y pla
nillas. Actualmente la cantidad de 
material ha crecido y el taller cuen
ta con una biblioteca propia donde 
se pueden consultar libros y revistas 
sobre diseños indígenas. figurativos. 
etc .. así como también solicitar in-

formación a instituciones guberna
mentales o privadas (por ejemplo. al 
Centro Interamericano de Artesanías 
y Artes Populares o al Instituto Na
cional de Servicios Sociales España). 
Por otra parte. se organizó la lista de 
insumas necesarios para el armado 

''E l taller de hilados, 
telares y textiles 

facilita la· inserción 
laboral de los 

alumnos 
en la comunidad. ' ' 

del taller y se pidieron presupuestos. 
También se contactó a distintos orga
nismos. artesanos. ferias y comercios 
y se recibió asesoramiento para el te
ma impositivo (facturación. inscrip
ción en DGI. aportes previsionales). 
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Segunda etapa: se montó el taller 
fuera de la institución educativa. pa
ra lo cual fue necesaria una previa 
selección del lugar y su acondiciona
miento. Luego de este paso. se reali
zó la compra de mobiliario (cocina. 
mesas. sillas. pizarrones) . herra
mientas y materiales. 
Una vez que estuvo listo, comenzó el 
trabajo intensivo con los alumnos en 
la elaboración y confección de tapi
ces. prendas tejidas en telares. telas. 
tapetes. mantas. fajas y trabajos por 
pedido. Se organizaron exposiciones 
y se asistió a ferias artesanales. Fue 
muy importante la difusión de las ac
tividades en los medios de comunica
ción. 
Tt"rcera t"tapa: se organizaron reu
niones con el equipo docente. padres 
y alumnos para evaluar si las tareas 
asignadas se realizaron dentro de los 
plazos previstos con la calidad y can
tidad programadas. También se che
queó la disponibilidad de recursos 
materiales y técnicos y la situación 
financiera del proyecto. + 

SIF.\IrRE SE \ l EL\¡: \ LOS 

ORít;E\ES 

Mutucum significa "manos .. en 
la lengua huarpe. Los aboríge
nes que habitaron esas tierras 
aprovecharon las lanas de lla
mas, vicuñas y guanacos para 
confeccionar sus prendas. De 
esta forma, desarrollaron el 
arte del hilado y el tejido arte
sanal. Hoy, los alumnos de la 
escuela José A. Terry rescatan 
y revalorizan las raíces de 
nuestros antepasados con su 
trabajo. 



E D UCAC IÓ N EN E L M UN DO 

La edad de a render 

Los adultos analfabetos son una 
preocupación para muchos países. 

La UNESCO destaca la falta de 
programas para atender las 

necesidades de ese sector. Cobra 
fuerza en el mundo la idea de 

formación continua. 

" a diferencia de cla
ses sociales en el si
glo XXI estará dada 
por la capacidad que 
tengan las personas 

de acceder o no a la información" es
cribió el sociólogo Alvin Toffler hace 
casi 20 años en su best-seller "La 
Tercera Ola". Esta predicción co
mienza hoy a verificarse en todo el 
mundo. Se trata sin duda de un pro
blema educativo que afecta en espe-

cial a los adultos analfabetos. Sin embargo, este concepto está sien-
Tradicionalmente se han distinguido do revisado por la comunidad inter-
dos clases de , analfabetos: el puro y nacional. Se reconoce hoy que un am-
e! funcional. El primero es aquél que plio sector de la población mundial, a 
no ha ido nunca a la escuela y por lo pesar de tener una educación formal, 
tanto no ha adquirido---------- puede ser considera-
las competencias bá- do corno analfabeto 
sicas de lecto-escri- ' ' funcional en determi-
tura. Sin duda, en S nadas contextos. En 
una sociedad derna- e calcula que hay particular. en tecno-
siado compleja quien . logía de punta, un 
no pueda leer y escri- 885 millones de área donde cada día 

chas limitaciones. Se a U ana a e 0~ nacimientos adquiri-
bir encontrará m u- d ltOS lf b ~ hay avances y los ca-

calcula que en esta en el mundo. ' dos en los años de 
situación están 885 educación formal se 
millones de personas hacen viejos rápida-
en todo el mundo. mente. 
El anal[abeto funcio- Quien haya termina-
na! en cambio. ha pasado por la es- do la educación media en 1965, por 
cuela en algún momento. pero sin poner un ejemplo cualquiera. podría 
terminarla. Con el tiempo y la falta tener hoy dificultades para interpre-
de práctica ha perdido una buena tar un manual de uso de un artefacto 
parte de los conocimientos adquiri- moderno. Así surge de la V Conferen-
dos. Sabe leer y escribir pero con di- cia Mundial de Educación de Adultos 
ficultad. en especial para interpretar realizada por la UNESCO en Hambur-
un texto de mediana complejidad. go (Alemania) en julio del pasado año. 
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E D UCAC I ÓN EN EL MUNDO 

Aprendizaje 
permanente 

Para solucionar este problema el pe
dagogo francés Jacques Delors. uno 
de los referentes internacionales en 
la comunidad educativa. propone el 
concepto de aprender durante toda 
la vida. Esta idea ha cobrado fuerza 
en los últimos años. en especial en 
las. naciones más desarrolladas. Por 
supuesto. hay países con una larga 
tradición en educación para adultos. 
cuyos índices de analfabetismo son 
muy bajos. que ya aplican estas 
ideas. Es el caso de Suecia. que 
siempre ha prestado atención a este 

''E n el mundo, la 
mayoría de la 

matrícula adulta 
está compuesta por 

mujeres.,' 

tema. Eso la llevó a la vanguardia in
ternacional en educación para adul
tos. A pesar de ello. el gobierno sue
co desea renovar las oportunidades 
de aprendizaje que ofrece a los adul
tos. Así pues, lanzó el año pasado un 
programa de educación general para 
gente con escasas destrezas. · 
En toda Europa, sin embargo, el pro
blema educacional en la población 
adulta tiene aristas que la diferen
cian de otras regiones. Una de ellas 

está dada por el alto porcentaje de 
inmigrantes analfabetos puros o fun
cionales. En especial Inglaterra. que 
ha recibido una fuerte corriente mi
gratoria de países árabes. 

Educación para 
• m u) eres 

Muchos países han acusado un auge 
en la demanda educativa al recupe
rar la democracia o al obtener la in
dependencia, que declina con el 
tiempo. Tal es el caso de Namibia, 
donde a partir de 1992 hubo un im
portante programa de alfabetización 
de adultos que se arraigó fuertemen
te en la población. pero que empieza 
a menguar a medida que la novedad 
desaparece. 
Es destacable que la mayoría de la 
matrícula adulta en todo el mundo 
está compuesta por mujeres. En va
rios países, las mujeres analfabetas 
son ahora la prioridad. Por ejemplo. 
Tanzania ha lanzado un plan para 
promover el rol de la mujer en el de
sarrollo nacional. En Arabia Saudita 
se ha diseñado un novedoso progra-

ma para atender las demandas y as
piraciones de las mujeres dentro del 
mundo islámico. Y en Guinea se ini
ció un proyecto en favor de las muje
res residentes en áreas rurales. 

En la Argentina el índice de analfabetismo es relativamente bajo. Alcanza 
el 3,8% comparable. por ejemplo. al de Estados Unidos. que es del 4%. 
A partir de la transferencia de escuelas a las provincias muchas direccio
nes n~cionales dejaron de existir. pues se quedaron sin ámbito de compe
tencia. Una de ellas es la que se encargaba de la educación de adultos. En 
consecuencia cada provincia ha venido dictando sus propias políticas en la 
materia y se ha disparado una heterogénea oferta educativa para ese sec
tor. Este año se tratará este tema en el CFCyE junto con las otras áreas in
cluidas en la ley como régimen especial. 
En cualquier caso. habrá que tener en cuenta algunos factores culturales 
propios a la hora de desarrollar un programa nacional. 
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Población rural 

Para la región de América latina 
la situación no es tan 
grave como para Asia 
y África. donde los índi
ces de analfabetismo 
puro son en promedio 
del 50%. La India. por 
ejemplo. con una pobla
ción de más de 900 mi
llones de habitantes. re
gistra importantes diferen
cias entre la población urba
na y la rural, entre los habitan
tes del norte y del sur y entre 
las diferentes etnias. Con ese 
marco es muy difícil encon
trar soluciones para atender 
al universo de adultos anal
fabetos. ya sean puros o fun
cionales. El gobierno indio. 
no obstante, ha emprendido una 
exitosa campaña de alfabetización 
masiva. 
La misma diferencia cultural se re-

En 1989. Ecuador lanzó una innovadora campaña que empleó a estudi~n
tes secundarios y a maestros capacitados como UIStructores de alfart:~ 
ción para áreas rurales.En Ghana. un programa de..alfabetización fu · 1 
financiado por el Banco Mundial fue iniciado en 1\92. Abarcó cel:a de 
200.000 personas anuales. Las evaluaciones mostraron que la mitad~ los 
alumnos llegó a leer correctamente párrafos §!mples. lo cual es un logro 
indudable. La "Campaña de AUabe.tización '16'1" lanzada en la In4ia ~ 
1989 abarca hoy a 73 millones de personas a1 aoo. Se-estima qu~a apren
dieron a leer y escribir 53 millones de person~ Namibia lan?Ji en 1992 
una bien diseñada campaña de alfabetización na~jpnal que ha inoorpora4o 
35.000 personas al año. Cerca del.-80% de ellas son mujeres.El gob~o1Íe 
la recientemente democratizada Sudáfric.$ ba estableftido .uña orientación 
básica para la educación de adultos. de¡ando la impl~ntación a los go
biernos regionales. Este enfoque ha sido> el más benet'i'cíoso para la mayo
ría negra sin educación que era discriminada en sus puesto de trabajo. 
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gistra en México con una importan
te población rural y con diferencias 
étnicas muy marcadas por los sub-
grupos que hablan lenguas nativas. 
Allí el problema está lejos de re
solverse principalmente por la 
falta de financiamiento para 
campañas nacionales. 
En el otro extremo está el mí
tico caso cubano. donde el 
analfabetismo puro ha sido 
erradicado. Sin embargo. 
las propias autoridades de 
educación están empe
zando a considerar una 
reforma a gran escala 
pues el sistema edu
cativo es muy rígido. 
Ya no alcanza con 
saber leer y escri
bir. Dicho de otra 
manera. en el 
concierto de las 
naciones Cuba 
aparece con 
un altísimo 
índice de 

analfabetismo funcional de
bido al atraso en el manejo de tec

nologías de punta. + 

Fuente: Boletín EFA 2000 N° 25. 
publicación de la UNESCO. 
octubre-diciembre 1996. 
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En esta nueva sección, especialistas nacionales y extranjeros ofrecerán sus 
puntos de vista sobre distintos aspectos del mundo educativo. En esta 
oportunidad escribe el profesor Alfredo van Gelderen, secretario de la 

Academia Nacional de Educación, ex vicepresidente del Consejo Nacional de 
Educación y ex subsecretario de Supervisión Escolar . 

En términos educativos es 
siempre necesario refle
xionar sobre el cambio. 
Ese cambio que vive en to
dos los órdenes de nuestra 
vida, pero que no siempre 
hemos relacionado con lo 
educa tivo-esco lar. Va le 
porque. es valioso y como 
tal puede ayudar a energi
zar nuestros esfuerzos. si 
asumimos que ese cambio 
tiene carácter de valor 
hoy. para hacer lo que de
bemos, lo que es necesa
rio. imperioso e imposter
gable hacer en nuestra 

........................ __ ....................... . 

educación formal-escolar. 
Sin transformación. nos 
quedamos sin respuestas 
para los nuevos reclamos. 
de allí la necesidad del 
cambio. ( ... ) El bien co
mún. frente al cambio so
cio-político-cultural exige 
el cambio educativo para 
capacitar a las personas 
en la comprensión del 
mundo y en la competen
cia individual y social para 
dar respuestas a nuevas 
demandas y expectativas. 
La gran cuestión del cam
bio educativo es .hoy preo-

cupación y ocu
pación de la ma
yoría de los paí
ses de nuestra 
América latina 
y en todas las 
naciones cen-
trales y emer
gentes de los 
otros continen-
tes. Puede afir
marse que existe 
un esfuerzo m un
dial para poner a la 
educación en apti
tud de ser res
puesta a las ex-
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pectativas que el cambio. 
la aceleración histórica y 
las nuevas necesidades 
formativas plantean. 

Sustitución 
La primera de las cuestio
nes de esta reflexión es la 
sustitución para pensar y 
repensar nuestra aptitud 
educativa hoy. La reforma 
educativa argentina tiene 
fuerza de sustitución, para 
superar las estructuras y 
las condiciones escolares 
nacionales. Las vigentes 
condiciones educativas fue
ron respuestas eficaces 
del siglo XIX y para la pri
mera mitad del siglo XX. 
Esa eficacia se perdió. se 
erosionó en las últimas 
décadas. El modelo educa
tivo-escolar permaneció 
inalterable. mientras su 
eficacia iba desaparecien
do. Las generaciones nue
vas dejaron de recibir la 
educación que necesita
ban.( ... ) Nuestras antiguas 

escuelas primaria y 
secundaria no pue
den responder a de
mandas nuevas. La 
cuestión no es de de
nominaciones. Es. de 
requerimiento de mo
delos estructurado
res distintos. aptos 
para crear las con
diciones para que 
las generaciones jó
venes puedan reci
bir, con eficacia. efi-

ciencia y pertinencia 
lo necesario para la trans
misión crítica de la cultu
ra. con sentido e intención 
formativa integral. Nece
sitamos un modelo de sus
titución que permita ac
tualizar-modernizar las 
condiciones necesarias 
para la educación de la ni
ñez y de la juventud. Creo 
que el modelo de sustitu
ción lo tenemos, en una 
formulación legislativa, 
tras una búsqueda de todo 
el siglo. que la historia de 
nuestra educación regis
tra. 

Modernización 
La segunda cuestión es 
que nuestro sistema edu
cativo esté lo suficiente
meo te actualizado-moder
nizado para poder dar res
puesta a las expectativas 
n!Jevas. El cambio social y 
cultural no puede seguir 
teniendo como respuesta 
educativa un proceso que 
se diseñó sobre la base de 

condiciones aptas para el 
XIX. No es posible prepa
rar respuestas para el si
glo XXL desde el siglo XIX. 
en los finales del siglo XX. 
( ... ) Nuestra reforma edu
cativa, que es modelo con 
fuerza de sustitución, tie
ne que concretar propues
tas modernizantes con efi
cacia anticipatoria. 
Creo que con fortalezas y 
debilidades. con claros y 
con grises. estamos yendo 
hacia eficacias anticipa to
rias que nos van permi
tiendo propuestas para 
ensayar el futuro. que es 
nuestra ·esperanza como 
país. He usado términos 
del gran Jorge Luis Bor
ges. que en El tamaño de 
mi esperanza (1926) dijo: 
..... y conste que lo venide
ro nunca se anima a ser 
presente del todo. sin an
tes ensayarse y que ese 
ensayo es la esperanza ... 
Bendita seas esperanza. 
memoria del futuro. olor
cito de lo por venir ..... 
Nuestro modelo de escue
la secundaria fue el bachi
llerato. creado por· Barto
lomé Mitre en 1863. Na
ció, se extendió, fue con
cebido para pocos. con in
tención formadora de una 
elite o clase dirigente con 
mentalidad nacional. Fue 
rriodelo para pocos con in
tención preparatoria para 
la universidad. Pero luego 
se extendió y se convirtió 
en escuela para todos sin 
tener en cuenta las condi
ciones iniciales de sus 
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alumnos y con fines que 
excedieron los exclusiva
mente preparatorios para 
un estudio superior. Todo 
cambió, menos la estruc
tura de la escuela media y 
sus condiciones generales 
de funcionamiento que 
permanecieron inaltera
bles ( ... ). 
Fuerza de sustitución de 
la reforma y necesidad 
modernizante para el 
cambio escolar-educativo. 
Todo en el marco adecua
do para no permitir indefi
niciones. ni volubilidades, 
ni ausencias de compro
misos. ni búsquedas cons
tantes de novedades cir
cunstanciales. Creo que al 
modelo de reforma lo te
nemos. Nuestra legisla
ción educativa es marco 
suficiente hoy. La deman
da constitucional de las 
precisiones educativas le
gales (nuevo inciso 19 del 
artículo 75 de la Constitu
ción Nacional reformada 
en 1994) y el tríptico re
formis ta constituido por 
las leyes 24.049 de Trans
ferencias (deseen traliza
ción y Federalización es
colar), 24.195 Federal de 
Educación (reforma y 
transformación del siste
ma educativo) y 24.521 de 
Educación Superior (reor
denamiento y moderniza
ción de la educación uni
versitaria y superior o ter
cia ria no universitaria, de 
gestión estatal y privada). 
Este modelo de marco le
gal tiene fuerzas de susti-



tución y de modernización 
que es muy difícil negar, 
aunque puedan probarse 
necesidades parciales que 
demanden correcciones o 
reformulaciones. La mo
dernización como proceso 
gradual y progresivo tiene 
que ver con los actuales 
esfuerzos por transformar 
la educación argentina y 
remediar sus pobrezas, 
carencias e inactualida
des. Todos los esquemas 
técnicos. teóricos y prácti
cos están trazando cami
nos de cambio para dejar 
instalada una escuela ca
paz de enseñar a vivir, a 
convivir y a aprender toda 
la vida. Una escuela total. 
capaz de educar a todos 
los excluidos hoy del siste
ma educativo y a los que 
por falta de calidad educa
tiva también están exclui
dos del mundo activo de la 
contemporaneidad. El ob-

jetivo funda m en tal es 
crear las condiciones para 
que la transmisión cultu
ral crítica genere en los 
alumnos capacidades di
námicas eficientes que 
llamamos competencias, 
entendidas· como saber 
hacer, aplicando eficaz
mente la ciencia y la téc
nica, pero con concien
cia ética y moral. Saber 
hacer con ciencia y con 
conciencia. 

Todo esto es lo que llama
mos genéricamente los 
elementos de la transfor
mación. Pero tengamos 
claro que no estamos ante 
reformas de papeles y 
cambio de nomenclaturas. 
Estamos buscando cami
nos. cortos o largos, con 
marchas y ¿por qué no? 
con contramarchas co
rrectivas adecuadas para 
generar condiciones y 
tiempos aptos para cam
bios inteligentes. Los pa
peles los necesitamos: son 
herramientas de nuestra 
formación continua para 
el cambio. Y las nuevas 
nomenclaturas responden 
a la necesidad de dar 
nombres a lo nuevo y no 
confundir esquemas y 
tiempos en nuestras ac
ciones transformadoras. 
La tercera cuestión es la 
transformación. La capa
cidad. el esfuerzo sosteni
do. las decisiones políticas 

y financieras necesarias, 
la comprensión de la so
ciedad y la adecuada res
puesta de los docentes. 
cop rotagonistas insusti
tuibles de todo proceso 
educativo innovador. Todo 
lo que el país. nuestra so
ciedad y el Estado reali
zan para poner al día su 
educación necesita las 
condiciones enunciadas 
pero, en primer término, 
requiere la respuesta per
tinente de los profesiona
les de la educación. por
que ellos serán los 
que harán reali
dad. en cada es
cuela. el cambio 
que debe llegar a 
cada aula para 
ser realidad for
mativa nueva y 
eficaz. en términos 
de formación cien
tífica y humanísti
ca actual e inte
gral. 
Este largo camino 
que estamos reco
rriendo. de enor
mes dificultades 
pero con aciertos 
eviden tes ya, de 
simultáneas sus
titución. moderni
zación y transforma
ción. se concreta en la 
"hora sagrada" del 
aula. Depende, una 
vez más, del com
promiso y la inteli
gencia de la res
puesta docente al 
desafío de lograr 
las condiciones nece-
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sarias para la adecuada 
formación de nuestras 
nuevas generaciones. las 
que no podrán enfrentar el 
mundo futuro y cuyos 
miembros quedarán con
vertidos en los más pobres 
de los pobres. los incapa
ces. por falta de respues
tas para la nueva vida ac
tiva. si no reciben, a partir 
de ahora. la educación de 
calidad a la que tienen de
recho.+ 

Prof. Alfredo Manuel 
van Gelderen 
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La Ley Federal de Cultura y EducacÍÓn prevé un proceso de transformación curricular profundo. 
Para cumplirlo se tomaron en cuenta las necesidades y demandas de la población, así como las 
propuestas de especialistas, investigadores y académicos de más de veinte disciplinas. Los tres 
volúmenes que se comentan aquí compilan los resultados de las consultas a especialistas de 
biología, física, química, geología, informática, gestión, biotecnología, plástica, música y 
educación física. Estas propuestas constituyeron la base sobre la cual se elaboraron los 
borradores que tras un largo proceso se tranformaron en los Contenidos Básicos Comunes 
aprobados en 1994 y revisados por primera vez en 1995. Se publican en una serie llamada 
Fuentes para la transformación curricular. 

F'uE:\TES PAR\ LA TRANSFOR.\L\CIÓN CURRICULAR. 

TECNOLOGÍA. 1\ltNISTERJO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN. 1996. 

ara la elabo
ración de es
te tomo de las 
Puente s 
se convocó a 

profesionales de amplia 
trayectoria en las discipli
nas que forman el área de 
Tecnología (biotecnología. 
gestión e informática) con 
la consigna de proponer 
qué contenidos debían ser 
enseñados. 
Héctor Torres. doctor en 
Bioquímica de la Universi
dad de Buenos Aires 
(UBA). investigador supe
rior del INGEBI-CONICET 
y profesor titular plenario 
de la UBA define a la bio
tecnología como la aplica
ción de organismos vivos. 
sistemas o procesos bioló
gicos para resolver pro
blemas de interés para la 
comunidad. Por ejemplo. 
tecnologías como la mi
crobiana. la ingeniería 
bioquímica. la biología 
molecular. la inmunología. 
etc. Se especifica la nece
sidad de acciones desde 
las unidades de investiga
ción. la pequeña y media-

na industria y todos los ni
veles del sistema educati
vo para el lanzamiento de 
una política de implanta
ción de la biotecnología. 
Los consultores en gestión 
Rubén Bozzo. licenciado 
en Administración y Er
nesto Gore. profesor de 
Ciencias de la Educación. 
in traducen dos importan
tes cuestiones a tener en 
cuenta en la escuela hoy. 
Por un lado. la educación 
orientada al mundo del 
trabajo. especialmente las 
pequeñas y medianas em
presas que son tanto re
ceptoras como demandan
tes de la reforma educati
va. Por otro lado. la im
portancia de que el cono
cimiento escolar sea un 
.. saber para la acción .. que 
genere competencias para 
el trabajo. Los especialis
tas en informática fueron 
Arístides Dasso. licencia
do en Informática y Vivia
na Rubinstein. licenciada 
en Computación. Presen
tan a la computadora co
mo un recurso didáctico 
que puede ser utilizado 

tanto por docentes de in
formática corno de otras 
áreas. Se sugieren modos 
de aplicación de esta he
rramienta en los distintos 
niveles y áreas y los obje
tivos a alcanzar en cada 
uno de ellos. Por último. el 
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doctor en F'ísica Néstor 
Tognetti. gerente de tecno
logía en INVAP. coordinó 
un equipo de profesionales 
especialista s en tecnolo
gía que elaboraron una 
propuesta global para el 
área. 
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FUE:\'TES PARA lA TRANSFORMACIÓ~ CURRICI.JLAR. EDUCACIÓ~ 
ARTfSTICA y EDUCACIÓN FfSICA. MI~ISTERIO DE CULTLRA y 

EDUCACIÓN DE lA NACIÓN. 1996. 

P 
ara confeccio
nar las fuen
tes de Educa
ción Artística 
se apuntó a la 

búsqueda de especialistas 
en los cuatro lenguajes 
que forman esa área: tea
tro. plástica, expresión 
corporal y música. Desde 
el Ministerio de Cultura y 
E:ducación se realizó una 
búsqueda en todo el país 
de especialistas en cada 
disciplina con formación 
pedagógica cuyos aportes 
debían servir como fuente 
para la elaboración de 
contenidos eduéativos. El 
resultado fue la selección 
de tres consultores que a 
su vez trabajaron con diez 
colegas. 
Ana Lucía Frega, profeso
ra nacional superior de 
piano del Conservatorio 
Nacional de Música .. Car
los López Buchardo"_ y 
profesora titul~r in terina 
del Semina~io de Metodo
logía Comparada de la Fa
cultad de Humaniqades de 
la Universidad de Rosario 
pone énfasis en los pro
yectos ínter o pluridisci
plinarios en los que se in
tegren los· distintos len
guajes que forman el área. 
Puede ser el caso de una 
coreograña en la que en
tran en juego tanto la dan
za como la música. Gloria 
Tapia de Osario es espe
cialista en didáctica de la 

plástica y profesora titu
lar de esa disciplina en la 
Universidad Nacional de 
Cuyo. Mendoza. Su pro
puesta para el área de 
Educación Artística es 
amplia y variada: incluye 
expresiones como títeres. 
artesanías. fotografía. vi
pea. diseño gráfico, radio. 
etc. Roberto Vega es ase
sor en Comunicación en la 
Subsecretaría de Educa
ción de la provincia de 
Buenos Aires, con una 
grari trayectoria en el 
campo de la actuación. Ve
ga propone al teatro como 
un lenguaje más y no co
mo un área restringida a 
los actores. 
El resultado de estos 
aportes es una visión plu
ral de la Educación Artís
tica que debe ser entendi
da como un área donde se 
desarrollan distintos len
guajes de comunicación. 
Esta idea consensuada 
permite superar enfoques 
más tecnicistas o lúdico
expresivos de las artes e 
inclusive l.as corrientes 
estético-clasicistas que 
ponen a lo bello en un lu
gar central. 
Es en este sentido que los 
consultores remarcan la 
necesidad de la perma
nencia de este área desde 
el Nivel lpicial hasta los 
niveles superiores de es
colaridad por sus aportes. 
Además de sus saberes 

específicos. la Educación 
Artística permit~ al alum
no desarrollar una serie 
de capacidades que no só
lo le serán útiles corno 
medios de expresión. sino 
también cuando se desem
peñe en el mundo del tra
bajo. 
Dentro de los aportes para 
la elaboración de los CBC 
del nivel Polimodal se in
cluyen propuestas para la 
organización de la modali
dad Artes. Diseño y Comu
nicación y también posi
bles salidas laborales re
lacionadas con las disci
plinas que forman el área 
de Educación Ar tística. 
Para el área de Educación 
Física se consultó a Raúl 
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Gómez. profesor de grado 
académico en Educación 
Física en la infancia de la 
Universidad de La Plata. 
Su propuesta se vio enri
quecida por otros colegas 
que comentaron su traba
jo o realizaron aportes 
parciales propios. Como 
resultado se obtuvieron 
distintas secuenciaciones 
de bloques de contenidos 
para cada nivel y ciclo ar
ticulados según distintos 
criterios de significación. 
Entre los muchos temas 
que se desarrollan cabe 
destacar la evolución de 
las capacidades motoras y 
la diferenciación por sexo 
en el ámbito de la Educa
ción Física. 
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La repitencia. escolar: un pro1 
Hoy casi todos los chicos entran en la escuela. Desde 1993 se viene incrementando la 

matrÍcula: en los últimos tres años se han sumado 877.815 alumnos al sistema educativo. Sin 
embargo, aunque entre 1994 y 1997 ha disminuido, la repetición todavÍa es muy alta. 

1994 = 6,8% 
1996 = 6,8% 
1997 = 6,4% 

1994 = 8,4% 
1996 = 10,0% 
1997 = 1,3% 

(*) La información consignada corresponde a datos provisorios del Relevarniento Anual 1997. 
Fuente: Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos 1994, Relevamiento Anual 1996 y 
Relevarniento Anual 1997. 
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DÍSTICA 

1lema q e está dism ·n yendo 
REPITENCIA El\ ESCUELAS ESTATALES Y PRIVADAS 

1994 1996 1997(*) 

Nivel Primario 11 

1994 

1994 = 6,8% 1,3% 
1996 = 7,0% 1,2% 
1997 = 8,4% 1,4% 
~- .-------......1 

• Estatal 

1998 

Nivel Medio 

• Privado 

1997(*) 

1994 = 1 0,4% 4,0% 
1996 = 12,1% 4,8% 
1997 = 11,3% 4,2% 
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Con Educable 
los chicos están 

pensando en nuevos 
útiles escolares 

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

Instituto al cual pertenece 

Llene el siguiente formulario y participe de un sorteo 
mensual por 20 títulos de la videoteca Educable 
Envíelo por correo a México 21 53 ( 1222) Capital o por fax al 308-0083 

Nivel: D Inicial D EGB D Polimodal 

1 Domicilio Localidad 

Provincia Código Postal 

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

iUtilizan Educable? 

Teléfono Fax 

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

iUtilizan la Guía didáctica de distribución gratuita? 

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

Produce y comercializa: cari51liJ 
Programas Santa Clara S.A. ~ 

D Se lo utiliza muy poco. 

México 2153 • (1222) Buenos Aires - Argentina- Tel.: (54-1) 308-1286- Fax: (54-1) 308·0083 e-mail: tvq@satlink.com http: //www.satlink.com/tvq 
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Nuevas propuestas de capacitación para docentes. cursos, programas de radio y páginas en Internet sobre 
educación. son algunos de los anuncios de esta entrega de Zona de Servicios. Si usted desea difundir alguna 

actividad para la comunidad educativa. debe enviar la información con dos meses de antelación. como mínimo. 
para que pueda ser publicada a tiempo. La correspondencia debe remitirse a: 

Cursos 
• El instituto SEPA (Ser
vicios Educativos y de 
Perfeccionamiento Avan
zado) dicta desde 1993 el 
Posgrado de Especiali
zación en llúormática 
Educativa para Docen
tes y el Curso Superior 
en Informática Educa
tiva. Para el posgrado no 
se requieren conocimien
tos previos y el objetivo es 
capacitar al docente para 
que pueda utilizar la com
putadora en el aula como 
medio didáctico eficaz. El 
curso está destinado a 
quienes poseen un título 
oficial de nivel terciario o 
superior en la especiali
dad informática o acredi
tan el ejercicio de la do
cencia durante un período 
no menor a dos años en la
boratorios de computación 
de instituciones educati
vas. La temática del cu rso 

Rel'Ísta "Zona Educativa" 
Sección Zona de Semcios 

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

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

incluye el uso y aplicación 
educativa de las nuevas 
tecnologías in formáticas: 
multimedia, robótica edu
cativa y telemática. Para 
mayor in formación dirigir
se al SEPA: Eduardo Costa 
1938. (1640) Martínez. 
Prov. de Buenos Aires. Tel. 
(01) 798-9573. fax. (01) 
798-9574. e-mail: 
postmaster@ipsepa.edu.ar 

• Está abierta la inscrip
ción en el Instituto Nacio
nal Superior del Profeso
rado de Danza "María 
Ruanova" para las carre
ras de: Profesorado 
Nacional Superior de 
Danza Clásica y Con
temporánea, Profeso
rado Nacional Supe
rior de E~l)resión Cor
poral, Intérprete Na
cional Superior de 
Danza Clásica e Intér
prete Nacional Supe
rior de Danza Contem
poránea. Para mayor in-

formación dirigirse a: Av. 
Las Heras 2587. 5: piso. 
Tels. (01) 801-9604/ 802-
1072 in t. 27. fax. (01 )802-
1023 

• El lnstituto Enrique An
gelelli ofrece diversos cur
sos para quienes desean 
capacitarse para la fun
ción pública. social o 
comunitaria: curso de 
capacitación para docen
tes de las áreas de Cien
cias Sociáles y Pormación 
Ética y Ciudadana. moda
lidad a distancia. grupos 
de autogestión. semina
rios y foros abiertos. etc. 
Para mayor información 
dirigirse a la sede central 
del insti tu to: Matheu 71 O. 
2: A. Capital Federal. Tel. 
(01) 943-2691 o a la sede 
de Rosario: Sarmiento 
11 18. Planta Alta. (2000) 
Rosario. Tel. (041) 485366. 

• El Centro de Estudios 
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Olímpicos José Benjamín 
Zubiaur pondrá en marcha 
a partir de abril de 1998 
un curso a distancia: Ani
madores deportivos ex
pertos en olimpismo. La 
inscripción está abier ta 
desde el 1· de febrero y los 
interesados deben dirigir
se a: Centro de Estudios 
Olímpicos José B. Zu
biaur: Bolivia 967. (5730) 
Villa Mercedes. provincia 
de San Luis. Argentina. 
Tel. (0657) 23743. fax 
(0657) 30366. e-mail: 
squ i roga@u nsl.edu.ar 

CEDIPROE 

• El Centro de Diseño. 



Producción y Evaluación 
de Recursos Multimedia
les para el Aprendizaje 
dicta el curso de pos
grado de Formación 
en Producción de Ma· 
teriales.. Educativos. 
Ofrece capacitación para 
producir materiales utili
zando diversos lenguajes 
de comunicación. La dura
ción es de un año y medio 
además del trabajo de 
campo. Para mayor infor
mación dirigirse a:· Uru
guay 766. PB "B". (1015) 
Capital FederaL Tels. (01) 
371 -9083/0544, fax (01) 
805-4774. e-mail: 
postmaster@cedima edu.ar 
Además puede visitarse la 
página web de esta insti
tución en: 
http://www.ftarg.com/ 
cediproe 

• Entre el 8 y el 11 de ju
lio tendrá lugar en el Cen
tro Cultural General San 
Martín de la ciudad de 
Buenos Aires el 1 Congre
so Internacional de Inte
gración Escolar de Niños 
con Discapacidad a la Es
cuela Común. Equidad y 
Calidad para atender a la 
Diversidad. En esta opor
tunidad se premiará el 
mejor trabajo sobre la 
fundamentación científica 
de la integración escolar 
e~ la escuela común de 
alumnos con discapacidad 
mental. Para informes e 
inscripción dirigirse a la 
Fundación Claudina Thé
venet: Carlos Pellegrini 
979. piso 6°, Tels. (01) 

328-7601/151 1, 394-
7726, fax (01) 393-3436. 
• Del 23 al 25 de abril se 

desarrollará en la ciudad 
de Catamarca el S~oun
do Congreso Docente 
"La educación en el 
tercer milenio". Nume
rosos especialistas de re
nombre nacional e inter
nacional se presentarán 
para debatir en torno a 
los dominios humanos pa
ra el liderazgo docente en 
la era del conocimiento. 
que es el tema del congre
so. Podrán participar do
centes de todas las áreas 
y niveles. directivos. su
pervisores. funcionarios. 
estudiantes y todos aque
llos que se interesen por 
temas educativos. Para 
mayor información diri
girse a Servicios Educati
vos - Creative Comunica
ción & Cultura: Rivadavia 
648. Local 23. Galería Ca
tamarca. (4700) provin
cia de Catamarca. Tel. 
(0833) - 50034/5. 

~~lisceláneas 
• El programa La radio 
va a la escuela que se 
emite los miércoles de 21 
a 21.30 por Radio Munici
pal AM 71 O de la ciudad 
de Buenos Aires invita a 
participar a todas las es- . 
cuelas en el programa a 
través de trabajos musi
cales. Los alumnos y do
centes van a la radio a 
grabar y luego durante el 
programa en vivo comen
tan la experiencia realiza
da. Las escuelas interesa
das en participar deben 
escribir a: Prof. Ada Ris-

• El coordinador de ciclo 
en la Enseñanza General 
Básica (Zulema Paredes 
de Meaños) y Trabajemos 
en la Educación General 
Básica (Lilia E. H. de Ma
teri). Editorial El Ateneo. 
Buenos Aires 1996. 60 y 
117 páginas. respectiva
mente. 

• En busca de los valores 
perdidos (Jaime Barylko). 
Ediciones Santillana. Bue
nos Aires. 1996. 235 pági
nas. 

• Aula abierta. Revista de 
Educación de 3er. ciclo y 
Polimodal. Año 6, N: 60. 
Buenos Aires. Octubre 
1997. 

Actas del ll Coloquio "El 
docente investigador"". 
Editorial Fundación Uni-
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versidad Nacional de San 
Juan. San Juan. 1996. 
190 páginas. 

• Geograffa económica 
argentina. Temas. (Juan 
A. Roccatagliata y otros). 
Editorial El Ateneo. Bue
nos Aires. 1997 (segunda 
edición). 498 páginas. 

• El oficio de educar y La 
programación de la tarea 
psicopedagógica. Docu
mentos del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 
España. (Nélida García 
Márquez). Madrid 1994. 
90 y 85 páginas. respecti
vamente. 

.. .. ::.. ""::;-;; ..... ..... ....__-:. __ 

• Saber. Periódico uni
versitario de circulación 
gratuita de la Universidad 
de Morón. Año 1. N: 6. 
Agosto 1997. 

• Noticias OEI. Boletín de 
la Organización de Esta
dos Iberoamericanos para 
la educación. la ciencia y 
la cultura. N: 3. Madrid. 
Junio 1997. 
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• La obra. Revista de 
educación para E.G.B. 
Año 76, N: 916. Buenos Ai
res. Octubre 1997. 

• Cuentos para Yamila y 
Yamila, en la aventura de 
crecer. ·Cuentos y pro
puestas pedagógicas para 
niños prelectores y lecto
res. (Mónica Rodríguez). 
Buenos Aires ·1997. 95 y 
79 páginas. respectiva
mente. 

• Los lenguajes del arte 
en la E.G.B. (Ana María 
Rodríguez y Daniel Ti lleria 
Pérez). Rosario 1997. 51 
páginas. 

• La escuela argentina en 
transformación. Ocho cues
tiones y veintidós protago
nistas. (Alfredo Manuel van 
Gelderen y Gustavo López 
Espinosa). Ediciones Santi
llana. Buenos Aires. 1996. 

204 páginas. 

setto. "La radio va a la es
cuela", Radio Municipal, 
Sarmiento 1551 , a: piso. 
Capital · FederaL 
• La Red Electrónica Fe
deral de Formación Do
cente Continua ha puesto 
al alcance de todos los 
usuarios de Internet, en la 
dirección 
http://www.mcye.gov. 
ar/centro, ba jo la deno
minación de "Centro de· 
Recursos Educativos". 
una amplia selección de 
servicios comentados, re-

lacionados con el área 
educativa: temas, proyec
tos, actividades e intere
ses. 
• La Escuela de Educa

ción Media para Adultos N: 
1297 "Brigadier General 
Juan Manuel de Rosas" ha 
puesto en funcionamiento 
la primera página web so
bre educación media para 
adultos de la provincia de 
Santa Fe. La dirección es: 
www.rol.co m.ar/ 
mundo 
• El .Instituto Superior del 

Profesorado Antonio Ruiz 
de Montoya edita la carti
lla de divulgación "El 
Mercosur" donde inclu
ye documentación e infor~ 
mación sobre el sector de 
Cultura y Educación del 
Mercosur. AQemás el ins
tituto ofrece diversas ca
rreras docentes. Para ma
yor información dirigirse 
a: Ayacucho 1962, (3300) 
Posadas. provincia de Mi
siones. Tel. (0752) 40055. 
e-mail:isparm@mail. 
misiones.org.ar 

Participación ~~ con\1,~encia 

Aulassin '98 
fronteras 

La Fundación Poder Ciudadano y el 
Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación premiarán a través del con
curso \uJa SÍII fi'OIIl('f3S ·~)8 laS eX
perienciaS educativas originales que ha-
yan promovido una mayor participación 

pfQ1aj. d-adDfAfDI.At,.O de docentes. directivos. alumnos y toda 
la comunidad escolar con el fin de valo
rar el diálogo. el respeto mutuo y la ad

quisición de valores y actitudes que enriquezcan la vida en democracia y mejoren 
la convivencia. Las experiencias pueden ser actuales o pasadas, desarrolladas en 
forma individual por un docente o un conjunto de docentes y también por toda la 
institución escolar. Podrán participar docentes de EGB y Polimodal de escuelas pú
blicas y privadas de todo el país. Los trabajos presentados deberán cumplir los si-
guientes objetivos: · 

Estimular las normas· de convivencia propias de nuestro sistema democrático y 
la adquisición de valores que enriquezcan y sostengan esa forma de vida. 

Promover la participación de toda la comunidad escolar confirmando que se 
pueden cambiar las ¡jautas de disciplina y evaluación. valorando el respeto mu
tuo y el diálogo horizontal en lugar del monólogo autoritario. 

Los trabajos seleccionados se presentarán en un evento donde el jurado y la comu
nidad educativa tendrán la posibilidad de intercambiar ideas acerca de ellos y ele
gir a los ganadores. Los premios serán becas de capacitación en el exterior. libros. 
cursos. etc. La recepción de trabajos es hasta el 29 de mayo de 1998. 
Para mayor información dirigirse a: Poder Ciudadano. Rodríguez Peña 687, 2: piso, 
Capital Federal. Tel. (01) 375-4925. 
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DE-FE.N.DER L-A E:SCUE.LA. 
PÚBLICA 

ES TR.AN-SF'OR_MA.R_LA_ 

él le debemos una 
escuela que fue 
nuestro orgullo . 

~ staría orgulloso de ver que 
hoy trabajamos 
para que la educación 
garantice a todos un futuro 
me¡or. 

Educar para el futuro es responsabilidad de todos. 
Educar a todos es nuestra responsabilidad. 

@ 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 



Ya fue diis-tl"ibulda la verdón deRnltlv& de los CBC de fa Educadón 
Pollmodal. En su escue la tte nen que esta.l". Pldalos., consú:lte.tos. udUc.elos .. 

Se enviaron dos ejemplares de los CBC de la Educación Polimodal para cada escuela. 
Los envíos no son personales. Solicite los libros al direaor de su escuela. 

Ministerio de Cultura y Educación de la N ación 
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Com rensión lectora 

En las evaluaciones nacionqles de la Calidad de la Educación se advierte que 

en el área Lengua el tema de la comprensión lectora es uno de los aspectos 

que presenta mayor dificultad y que los problemas derivados de estos 

aprendizajes insatisfactorios también dificultan los aprendizajes en las otras 

áreas curriculares . De allí la necesidad de abordar esta problemática en el 

primer fascículo de En el aula . 



En la transformación educativa impor

tan mucho los grandes principios y el 
porqué de las cosas (que se trata de 

transmitir a través de Zona Educativa) 
pero también nos deben que importar 
los resultados. 

Para ayudar a que se produzcan estos 

resultados, desde el año pasado edita

mos Zona Dirección, que trata de ayu
dar a los directivos a conducir el pro
ceso hacia una institución diferente. 

Desde este número avanzamos tratan

do de orientar a los docentes para que 

logren mejores resultados de aprendi
zaje, porque sabemos que uno de los 
grandes problemas de nuestro sistema 

educativo es la pobre calidad de los 
saberes adquiridos por los chicos. 
Pensar cómo ayudar a todos los docen

tes desde una única publicación no es 

fácil por la diversidad de roles y de 

problemas que se enfrentan todos los 
días en las escuelas. Pero pensamos 
que hay una gran tarea común que une 

a todos los docentes en un compromi
so solidario: mejorar los resultados de 
las pruebas del Sistema Nacional de 

Evaluación. 

De qué se habla hoy 

Didáctica de 
Tanto la lectura como la escritura 
constituyen uno de los aprendizajes 
centrales de la escolarización, y 
todas /as áreas recurren a e//as. 
Veamos qué plantean los desarrollos 
actuales de la didáctica de la Lengua 
y cuáles son /os puntos principales 
para tener en cuenta en el momento 
de enseñar. 

L a vida en la sociedad moderna y los ade~ntos 
tecnológicos exigen que la gente participe per

manentemente en situaciones de comunicación oral de 
distinto tipo y aun en otras mediatizadas por dispositi
vos electrónicos. Por este motivo, es preciso que la es
cuela no sólo enseñe a leer y escribir sino también que 
forme a los alumnos para que puedan manejarse adecua
damente en el mundo que los rodea. Para ello, es preciso 
que además de trabajar en el desarrollo de estas dos ha
bilidades básicas, el docente también ponga énfasis en la 
oralidad, es decir, en el hablar y escuchar. Es importante 
que los chicos estén preparados para dejar un mensaje 
claro en un contestador automático, usar una computa
dora, escuchar una conferencia o las condiciones de una 
operación comercial (compra de una casa o elec
trodoméstico, alquiler, crédito), tomar nota y poder ha
cer preguntas pertinentes al final, retransmitir los con
ceptos centrales a alguien que estuvo ausente, responder 
a un aviso clasificado, etc. 

l!engua para los_más chicos 
En la actualidad, todas las posturas de la didáctica de la 
Lengua incluyen tanto el tratamiento de la escritura co
mo de la oralidad y proveen de ejercicios específicos pa
ra desarrollar cada una de estas habilidades y coordinar 
su empleo con eficacia. 
Es importante que ya desde la alfabetización inicial, des-



la Lengua 

de el comienzo del aprendizaje, se trabaje con este enfo
que. Para ello es indispensable poner en contacto a los 
niños, asiduamente, con una amplia variedad de textos 
(orales y escritos), reflexionar acerca de las particularida
des de cada uno de ellos y proponer actividades de aula 
que fomenten la comunicación (interacción entre alum
nos con el maestro). 
Entonces, los niños del nivel inicial deben tener la opor
tunidad de: 
v Desarrollar la oralidad en un contexto particular, co

mo es el escolar; 
v descubrir qué significa leer y escribir, para qué sirve 

y cuáles son sus distintos usos sociales a través de la 
experimentación y la exploración; 

v sentar las bases para evitar el fracaso en la apropia
ción del código escrito sobre todo en aquellos niños 
para quienes no está disponible en sus hogares este 
conocimiento. 

La reflexión sistemática _ __, 
En la escuela, los chicos tienen la oportunidad de aprender 
datos, conceptos, estrategias, actitudes y, fundamental
mente, la posibilidad de reflexionar acerca de cómo llevar 
a cabo todos esos aprendizajes para poder perfeccionarlos. 
Para lograr el dominio de saberes como hablar, escuchar, 
leer y escribir primero, y mejorar en su desempeño des
pués, los alumnos deben conocer la arquitectura de uno de 
los sistemas más fascinantes puestos a disposición de los 
seres humanos: su propio lenguaje. 
Una pregunta que se hacen frecuentemente los docentes es 
¿cuándo se debe incorporar la reflexión sistemática acerca 
de los hechos del lenguaje? La respuesta tiene dos partes. 
Por un lado, cuando se estén experimentando situaciones 
orales o escritas en donde surjan problemas lingüísticos y 
comunicativos que sirvan como disparadores para orientar 
la reflexión, el análisis y la sistematización. Pero aparte de 
estos momentos incidentales, el docente debe tener un 
plan de trabajo anual basado en el diseño curricular de su 
provincia. 

Lectura interactiva 
La lectura es una forma de diálogo y como tal, pone en jue
go una interacción entre el escritor -el que tiene la palabra
y un lector que va siguiendo la propuesta y la interpreta, cri
tica, compara. Para ello, se vale de su experiencia personal, 
de sus saberes previos. En este sentido, la didáctica de la lec
tura plantea la necesidad de trabajar activamente la motiva
ción. Este tema en la escuela se puede encarar desde muchos 
lados: leyendo mucho y variado, comentando las lecturas y 
compartiendo los modos de leer. Por ejemplo, es muy enri
quecedor para los alumnos que los maestros les muestren có
mo hacen ellos mismos para buscar información, interpretar 
un texto determinado o para estudiar. 
En síntesis, que el docente haga referencia a sus propios pro
cesos de pensamiento y pueda transmitir a los chicos cómo 
todas esas formas pueden proporcionar placer al buen lector. 

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

La literatura desarrolla y amplía el capital simbólico de 
los niños. En ella, las categorías de correcto e incorrec
to son reemplazadas por el mundo de lo creíble y lo in
creíble. Su función, por lo tanto, será muy distinta a la 
de los textos en donde se privilegia la información: 
)C Posibilita un contacto lúdico y creativo con la Len

gua; 
)C favorece el desarrollo de una modalidad del pensa

miento de carácter narrativo vinculada con la produc
ción de re latos; 

)C promueve el sentido estético y el interés por la utili
zación de la palabra como herramienta creativa; 

)C tiene un lugar privilegiado en la formación de lecto
res ya que el niño encuentra placer en la lectura de 
textos literarios, por lo que resulta una importante 
motivación para seguir leyendo. 



De qué se habla hoy 

La escdtur como proceso 
Escribir es una tarea creativa, por eso requiere de una se
rie de pasos que no se pueden pasar por alto: planifica
ción, borradores, relecturas, organización de ideas, etc. 
Por lo tanto, exige tiempo y trabajo sostenido. A nadie se 
le ocurriría pensar que la novela "Cien años de soledad", 
de Gabriel García Márquez, fue escrita de un tirón. Fueron 
necesarias innumerables páginas rotas, tachaduras, bo
rrones, momentos de desaliento y de euforia. No se obtie
ne el Premio Nobel de Literatura de un día para otro. 
Además, es importante saber que para escribir bien hay 
que leer mucho, así como los músicos escuchan grupos, 
intérpretes y orquestas variadas y los artistas plásticos se 
interesan·por la obra de otros colegas. Si no, ¿de dónde 
se sacarán ideas, estilos e inspiración? 
La actual didáctica de la Lengua pone el acento en el pro
ceso de escritura y no tanto en el producto acabado. Por 
esta razón, se recomienda: 

v Que los escritos se desarrollen en varias sesiones de 
trabajo; 

"La vida en sociedad exige 
la participación de los 
alumnos en situaciones 
orales y mediatizadas 

por dispositivos 
electrónicos, y hay 

que prepararlos 
para ello ." 

v que haya intercambio de ideas entre los alumnos y de 
éstos con el docente acerca de los temas que se van 
a tratar; 

v que el docente esté atento a las producciones de los 
chicos; 

v que se realicen consultas a distintas fuentes de infor
mación durante el proceso de escritura; 

v que las correcciones no solamente sean al final sino 
durante todo el proceso; 

v que de ser posible, se usen procesadores de texto, ya 
que son una valiosa ayuda a la hora de modificar, 
cambiar párrafos de lugar, insertar nuevas ideas y re
visar la ortografia. No hace falta que cada alumno 
disponga de una computadora. Se pueden establecer 
turnos. + 

Informe: Silvia González 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA LENGUA 

Para que los alumnos puedan aprender en el contexto es
colar, necesitan apropiarse de las formas lingüísticas, los 
distintos tipos de textos y de los discursos que sirven de 
expresión y soporte a los conceptos de todas Las disci
plinas. 
Los principales puntos donde el trabajo de Lengua se de
be articular con el resto de las áreas son: 
)( Los vocabularios específicos de cada disciplina; 
)( Los tipos de textos de circulación habitual en cada 

área y el modo de leerlos; 
)( Las formas de comunicación más frecuentes (observa

ciones, reseñas, informes); 
)( Las comunicaciones orales más comunes ( exposicio

nes, definiciones, explicaciones). 



Nota de Fondo 

LA LECTURA, UNA 
SITUACIÓN VITAL 

Para que /os alumnos puedan interesarse en la 
lectura y comprender lo que leen, deben, en primer 
término, encontrarle sentido a ese acto. Esa 
necesidad se puede generar tanto a partir de la 
realización de un proyecto como de una actividad de 
aula que les resulte significativa. De esta manera, 
podrán ligar la información que ya poseen con la 
nueva que propone el texto. 

~~~.Wf~~~~J~ó is._u:n~ist~~~ -~-
í~sw~:·P~Y..qué de_top1~car smo .. 
~~~:~.~:~ro~e~?A~s_tiiíado a . · 
~. ~.\:[Ul(~l,~HWificado de un .• 
~t~Xt9 ;en·· el;qué se produceD · 
eJ~. ~.'' -."t~·ai1sácciories ·entre . . . 
~:.,~ Réns~inienio y-:iemwaje ." 
~frQ1~:;4.i;i;.,~·'.·; ~-·. ~ e .• · . ~-

P odemos definir dos grandes ,.rtientes para tratar 
el tema de la comprensión lectora. Un modo se

ria encararla a partir de qué es la Lengua, pa ra qué sirve 
y en consecuencia, cómo se la debe enseñar. El otro, 
abordaria la problemática desde la psicología cognitiva, 
que en los últimos años se ha replanteado la manera de 
entender la lectura. 
Ambos caminos están íntimamente relacionados y son 
claves para entender de qué se habla hoy alrededor del 
tema. Veamos sintéticamente qué aporta cada uno: 

: serán los protagonistas de una experiencia real que dará 
¡ cuenta de que su lengua sirve para comunicarse, para re
~ lacionarse con los demás ... y para saber quiénes son. Pue
¡ den organizar una campaña para difundir temas relacio
~ nados con ecología o investigar sobre el tabaquismo e in
¡ formar sobre sus peligros a la comunidad. Aquí hay pre-
1 sente una necesidad a partir de la cual va a ser indispen-

1. No se entiende la lectura solamente como una técni
ca o una habilidad a desarrollar. Si así fuera, estaria 
perdiendo de vista lo relacionado con la adquisición y 
el uso del lenguaje, con el aprendizaje de la lengua en 
general. 

2. La psicología cognitiva ha revolucionado la manera de 
pensar al Lector y los procesos que éste pone en jue
go cuando lee; la Lectura se piensa como una manera 
de procesar la información que el texto ofrece y de 
construir su significado. 

A continuación, desarrollaremos, relacionándolos, cada 
uno de los puntos 

E seftar-l · _leDJhgu · d d. l l f n este u t1mo t1empo a vana o ra 1ca mente a orma 
de abordar la enseñanza de La lengua en la escuela. Ya no 
se la piensa como un sistema o un código que se puede 
describir: la Lengua es acto, uso. Por lo tanto, si así se la 
considera, con los alumnos va a ser necesario actuar, po
nerla en uso. Un ejemplo servirá para que se vea el cam
bio de enfoque. Un camino consiste en pedirle a los chi
cos que reconozcan todos los sustantivos, adjetivos y ad
verbios que hay en un texto o que Lo dividan en oracio
nes. En este caso, todo Lo que descubren queda como una 
muestra, una posibilidad de uso. Otra cosa muy diferente 
es proponer y diseñar un proyecto de uso de la lengua cu
ya idea parta de Los intereses de los alumnos. Así, ellos m-



Nota de Fondo 

sable leer. Hay un motivo: lo que se lea resultará signifi
cativo para una situación vital. 

¿Qué sucede en la vida diaria con el lector entrenado? Po
dría afirmarse que siempre que se acerca a un texto lo ha
ce a partir de una motivación: lee el diario porque quie-

re informarse; lee la guía telefónica porque necesita un 
número; lee una receta de cocina porque tiene ganas de 
hacer una torta; lee el reglamento de un juego porque 
quiere conocer sus reglas. En el único caso que no lo ha
ce por una necesidad concreta sino más bien por gusto 
-y porque ya conoce el placer que le causa la lectura- es 
cuando lee un texto literario. 
los docentes siempre deben tener en cuenta el tema, la 
motivación, y a partir de ella, elegir y plantear ejercicios, 
secuencias de actividades o proyectos para enfocar el tra-

" Es importante que el 
maestro lleve a cabo 

actividades que 
incentiven a sus 

alumnos, pero esto no 
significa que siempre deba 

realizar el 'gran' 
proyecto ." 

bajo en lengua. Ésta es una de las cuestiones ejes del 
cambio: que lo que se lee tenga sentido, responda a al
gún interés. Para que se entienda mejor la. idea, citare
mos al genial escritor argentino Jorge Luis Borges, quien 
una vez escribió que "hablar de lectura obligatoria es co
mo hablar de felicidad obligatoria". 
Hay un punto que vale la pena aclarar. Si bien es impor
tante que el maestro diseñe actividades y situaciones que 
incentiven a sus alumnos, esto no significa que deba sen
tir la presión constante de realizar el "gran" proyecto con 
destinatarios reales ante cada tema nuevo. Por otra par
te, tampoco todos los contenidos se pueden abordar de 



esta manera. Hay que aprovechar el espacio y la posibili
dad que brinda la escuela de jugar y de experimentar dis
tintos roles, aunque no se trate de situaciones auténti
cas. Por ejemplo, que un grupo de chicos imagine cómo 
es el trabajo de un publicista y le "venda" al resto de la 
clase un producto, es un ejercicio enriquecedor porque 
requiere de la búsqueda, lectu ra y selección de informa
ción (datos sobre el producto, análisis de varios folletos, 
propagandas de revistas, etc.). Luego, los alumnos debe
rán resignificar ese material. En esta transformación el 
docente se dará cuenta si comprendieron lo leído. 

Existen dos grandes tendencias en la elaboración de tex
tos: los narrativos y los expositivos. En el caso de los pri
meros, es muy común que las dificultades de comprensión 
de los alumnos estén relacionadas con la lógica interna 
del relato. 
Los problemas más frecuentes son: 
v La secuencia (relaciones temporales y de causa-efec

to). En general, los conflictos se presentan cuando los 
hechos no se suceden de manera explícita o no po
seen una estructura canónica (introducción, nudo y 
desenlace); 

v el diálogo, que implica comprender la participación 
de más de una voz; 

v los conectores como organizadores del texto: las rela
ciones que establecen muchas veces no son compren
didas por los chicos. En otras ocasiones faltan estas 
marcas y deben suponerse las conexiones implícitas. 

Por esta razón, es importante que los textos se trabajen 
antes de ser leídos y durante la lectura y no siempre des
pués, que es lo más frecuente. 
En cuanto a los textos expositivos las dificultades -bien 
conocidas por los docentes- están relacionadas, en gene
ral, con su estructura (1) y con la falta de conocimientos 
de los alumnos acerca del tema que se aborda (2). 
1). Muchas veces los textos carecen de una estructura di

rectiva que ordene y jerarquice la información, por lo 

tanto será un trabajo a realizar por el lector. Cuando 
el texto señale por medio de organizadores discursi
vos cómo se relacionan los párrafos (en primer lugar, 
por otra parte, para concluir, en resumen, etc.) la ta
rea del que lee se verá facilitada. 

2). En referencia a esta dificultad, será útil activar los sa
beres previos antes de la lectura para que la informa
ción nueva que el texto trae tenga posibilidades de 
ser ligada con esos conocimientos anteriores. 

Para los primeros ciclos de la EGB existe una propuesta 
que da muy buenos resultados. Consiste en hacer un cua
dro en el pizarrón (dividido en tres) sobre el tema que se 
va a trabajar y colocar en cada una de las partes: qué sa
bemos, qué queremos saber y qué aprendimos. Ejemplo: 
si se va a leer un material sobre los pájaros que habitan 
la Patagonia, el docente irá completando la primera co
lumna con las especies que conocen los chicos y todo lo 
que sepan de ellas. Luego, deberán plantear sus inquie
tudes y expectativas acerca de lo que quieren aprender y 
finalmente, se reflexionará grupalmente sobre lo leído y 
se completará la última columna. 
Otro ejercicio interesante para hacer con los alumnos es 
trabajar con las relaciones anafóricas (son los elementos 
lingüísticos que remiten a informaciones anteriores del 
texto) o catafóricas (remiten a informaciones posteriores 
del texto). Un ejemplo pueden ser los pronombres. Se 
puede dar la consigna de marcar en el texto todas las for
mas en que está nombrado un personaje (él, lo, le, éste). 
También se pueden analizar antes de leer todas las pala
bras que funcionen como conectores, que son los que en
lazan las distintas partes de un texto, establecen relacio
nes, lo organizan y le dan coherencia (entonces, después, 
y, o, ya que). Este trabajo previo hará que se llegue al 
texto con más información acerca de las relaciones que 
va a plantear. 

Sobre_la.lecturaJj..SUS 
Como ya se dijo al comienzo del articulo, la lectura no es 
una actividad en la que hay que decodificar un significa-
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do existente en el texto, sino un proceso destinado a 
construir el significado de un texto en el que se producen 
transacciones entre pensamiento y lenguaje. En esa tarea, 
el lector pone en juego lo que conoce acerca de: 

" Hay muchos 
.aspectos de un 
texto que nos 

brindan información y 
permiten una 

mejor comprensión: el 
formato, un título o una 

letra en negrita ." 

v los usos y funciones del lenguaje escrito; 
t/ el tema del que trata el texto; 
v el tipo de texto; 
t/ el conocimiento del léxico. 
En el acto de leer, la actividad intelectual procesa la nue
va información a la vez que pone en juego esos conoci
mientos y saberes previos, que son los que influyen en la 
comprensión. Además, se emplean estrategias que básica
mente son t res: 
v El muestreo: cuando se lee, el ojo elige determinadas 

marcas del texto y no todas las letras y los signos. Es
te procedimiento permite la comprensión. Si una per-

sona leyera letra por letra, estaña decodificando pero 
no entendiendo. Esto le sucede a los niños que están 
en la etapa de aprendizaje y t odavía no utilizan esta 
estrategia. Cuanto más entrenado esté el lector, más 
rápido y mejor seleccionará esas marcas. 

v La anticipación: el lector entrenado anticipa todo el 
tiempo: cuando hay una palabra cortada que continúa 
en la línea siguiente, imagina su final. Lo mismo hace 
con un diálogo: frente a determinadas preguntas, se 
precipita a suponer las respuestas. Hay muchos aspec
tos de un texto que nos brindan información y permi
ten una mejor comprensión: un título, una palabra en 
negrita o en bastardilla, los diferentes formatos (poe
ma, carta, noticia, folleto, diccionario). Como se ve, 
existen muchas marcas que los lectores novatos deben 
empezar a "leer" para luego convertirse en experimen
tados. 

v · La inferencia: a pesar de que hay mucha información 
que no está presente en un texto, el lector puede sa
car conclusiones gracias a sus saberes previos. Por 
ejemplo, si vemos un papel de gran tamaño con fotos, 
grandes titulares y fecha del día, podemos inferir que 
se trata de la portada de un diario. Por eso, cuantos 
más datos se conozcan (contexto, autor, destinatario, 
dibujos, epígrafes, etc.) más fácil resultará esta tarea. 
Para ejercitar este tema en el aula, una actividad inte
resante puede ser trabajar con cartas. Una vez finaliza
da su lectura, se puede formular a los alumnos una se
rie de preguntas para evaluar comprensión: quién fue 
el autor, qué relación tiene con el' destinatario, en ca
lidad de qué se escribe (amigo, usuario de un servicio 
público, padre, en nombre de una empresa, etc.), con 
qué objetivo y cuál podña ser una posible respuesta a 
esa carta. 
Otra experiencia que pone en juego este aspecto de la 
com prensión lectora -la inferencia- se plantea en la si
guiente situación. Cinco amigos están pensando adón
de se irán de vacaciones, y cada cual tiene un gusto 
particular. José es fanático de la montaña y tos depor-



tes riesgosos. Mariela está a dieta y ama la playa . 
Andrea odia el fño y el mar, etc. A partir de la con
fección de avisos de hoteles ubicados en distintos si
tios (Córdoba, Mar del Plata, Bariloche), los alumnos 
deberán descubrir a cuál irá cada uno de los perso
najes ficticios. 

La explicación de las estrategias y sus correspondientes 
ejemplos intentan funcionar como una especie de guía 
para que los docentes tengan en cuenta a la hora de la 
lectura, que muchas de las dificultades de comprensión 
tienen que ver con alguno de estos tres aspectos. 

Si un alumno lee un texto sobre astronomía y no posee 
los conocimientos previos y necesarios para acceder al 
tema, probablemente no comprenda nada de lo leído. Di
ferente sería la experiencia de este mismo chico si la in
formación se le presenta de manera organizada, clara y 
sin supuestos (se los llama textos directrices). Un ejem
plo: el capítulo comienza diciendo que se van tratar tres 
puntos centrales, y los enumera . A continuación, desa
rrolla cada tópico y finaliza con una conclusión. Siguien
do esta idea, si el texto ayuda con conectores (en pri
mer lugar; en segundo lugar; en síntesis) va a ser mucho 
más sencillo de seguir, y por lo ta'nto, de entender. 
Veíamos que en el segundo o tercer ciclo de la EGB o en 
la actual escuela media es frecuente que aparezcan pro
blemas con los textos de estudio porque los chicos no 
cuentan con los datos básicos para acceder a este mate
rial. Si no se puede construir un puente entre lo nuevo 
y lo viejo, entonces no habrá comprensión. 
La actividad lectora implica pasar de las palabras a las 
ideas; relacionar y jerarquizar esas ideas y construir un 
significado global para el texto. Si esto no es posible, 
entonces el texto no será comprendido. Muchas veces 
debemos acompañar ese proceso a través d!'! la realiza
ción, durante la lectura, de distintos gráficos, cuya elec
ción dependerá de las características del texto. Si tiene 

trama narrativa (un relato histórico, una biograña) se 
puede hacer una línea de tiempo. Si en cambio la trama 
fuera descriptiva (la anatomía de un animal, las caracte
rísticas de una región), un mapa semántico es una bue-
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Un lector se puede acercar a un texto con diferentes pos
turas o actitudes. Veremos fundamentalmente dos: la efe
rente y la estética. 
La primera tiene que ver con dar relevancia a lo que per
dura una vez finalizada la lectura. Básicamente, sería la 
información que se extrae luego de consultar una enciclo
pedia, un diccionario, un catálogo o de leer una noticia. 
Aquí lo que interesa es lo que dice el texto. 
Por el contrario, la postura estética se centra en lo que 
experimenta el lector durante la lectura, y no después. Es
te enfoque correspondería a las sensaciones que provocan 
los cuentos, las novelas, los poemas, etc. 

" En la lectura, se 
emplean básicamente 

tres estrategias: el 
muestreo, la 

anticipación y la 
inferencia ." 

Pero, ¿en qué afecta a la enseñanza el conocimiento de 
estas dos perspectivas? Lo primero que hay que saber es 
que una no excluye a la otra sino que son tendencias. Es
to quiere decir que a veces un buen artículo periodístico 
puede emocionar, así como también un cuento nos puede 
dejar una información luego de leído. 
Lo que se puede rescatar en la escuela de este tema es 
dónde poner el acento luego de trabajar un texto. Es de
cir, si después de leer un relato mitológico que conmovió 
a los alumnos se los abruma con preguntas tales como: 
¿cuántos personajes había?, ¿cuál era el nudo de la histo
ria? o ¿dónde se desarrollaba la acdón?, se estaría desa
provechando la oportunidad de explorar más en profundi
dad qué les pasó durante la lectura. Éstas son buenas 
ocasiones para mostrar la originalidad de un autor, su es
tilo literario y despertar en los chicos el interés por la 
lectura. 
En síntesis, la lectura no es una técnica o una habilidad 
a desarrollar. 
Así como los textos no surgen en el vacío y de la nada, 
los actos de lectura, tampoco. La vitalidad de este acto 
es el primer paso hacia la comprensión. Sin ganas, sin ob
jetivos reales, será inútil diseñar situaciones, elegir tex
tos o inventar actividades. 
V Trabajar antes, durante y después de la lectura; 
v' promover la lectura de todo tipo de textos; 
v' integrar los aspectos contextuales; 
v' enfocar las distintas posturas de lectura; 
v' detectar las dificultades de comprensión desde el pro

ceso y las estrategias de lectura. + 
toi 
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COMPRENSIÓN 
EVA UACIÓN 

Un lector comprende un texto cuando puede darle un 
significado y lo pone en relación con sus saberes 
previos e intereses. El modo en que se realice la 
evaluación de la comprensión lectora en el aula debe 
ser coherente con el objetivo general de formar 
lectores autónomos, competentes e interesados por 
la lectura. 

E ste artículo tiene como objetivo reflexionar con 
los docentes acerca de algunos aspectos de la 
práctica en el aula. Sabemos que en las clases 

aparecen constantemente dudas, situaciones novedosas y 
problemas que se deben resolver sobre la marcha. 
Por eso, en este primer fascículo de En el aula trataremos 
de esclarecer uno de los temas más relevantes, tanto den
tro del ámbito educativo como fuera de él: la compren
sión lectora. Nuestro contacto con el mundo se enrique
ce en gran parte gracias a ella. Nos ayuda en la elabora
ción de significados y nos permite acceder al conocimien
to. 

1 Sobre La comprensió 
¡ Antes de comenzar a hablar sobre evaluación, es necesa
¡ río hacer una introducción sobre qué es la comprensión 
1 lectora y cómo puede el docente ayudar a que sus alum
¡ nos la desarrollen. 
¡ Lo primero que se debe tener en claro es que cuando se 
¡ aborda un texto, se pone en juego la comprensión. De lo 
¡ contrario, la lectura en sí misma vist a como pura decodi¡ ficación no tendría sentido alguno, porque la meta del 

Cómo incentivar a los alumnos 

¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? El mayor desafio seña intentar despertar en los alumnos el 
gusto y el interés por la lectura. No es una tarea fácil: no existen recetas ni actividades que garanticen un apren
dizaje en este sentido. Para que esto sea posible, es importante que el docente genere en el aula un espacio privile
giado para su desempeño. Una buena idea puede ser organizar una pequeña biblioteca dentro de ella, que los alum
nos sientan como propia. Para eso se necesita un docente abierto a las inquiet udes de su clase y, fundamentalmente, 
que sienta él mismo placer por la lectura. 
Los siguientes puntos ayudarán a subrayar los aspectos más importantes a tener en cuenta: 

v tener claro que sólo en situaciones donde la lectura tiene un sentido y en un contexto es posible enseñar a com
prender; 

V organizar en el aula situaciones de lectura con propósitos definidos y que impliquen distintas modalidades de lec
t ura; 

v seleccionar textos de interés para los chicos; 
v disponer de la mayor cantidad y va riedad de textos auténticos (no sólo de m~teriales elaborados para la escuela 

sino textos de circulación social); 
v incentivar a los alumnos a que aporten sus conocimientos previos, aunque éstos sean erróneos o confusos; 
v comentar oralmente los textos leídos, para que cada alumno pueda dar su punto de vista y su interpretación; 
v mostrar cómo se busca información a partir de distintas fuentes. 
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lector siempre es la misma: entender. 
Dicho de otro modo, toda lectura es lectura comprensiva 
o no es lectura. Comprender es vincular la nueva informa
ción que nos provee el texto escrito con los saberes pre
vios, los conocimientos que ya posee el lector. 
En este sentido se puede afirmar que la comprensión de 
un texto es relativa a cada lector, porque cada persona 
posee diferentes experiencias de vida y, por lo tanto, 
otorga a lo leído distintos significados. Por este motivo, 
es muy importante que el docente no pretenda que los 
alumnos hagan su misma interpretación y, en cambio, es
té abierto a múltiples lecturas. 

ENRIQUECER VOCABULARIO 
Uno de los pnncipales problemas que aparecen en La EGB 
-y que se arrastra a los ciclos siguientes- es la escasez de 
vocabulario. Es habitual pensar que esto dificulta la lec
tura. Sin embargo, es una de las mejores fuentes para 
enriquecer el Léxico. Por ejemplo, el docente puede 
incentivar a sus alumnos a que no detengan la lectura si 
desconocen una palabra. Debe promover el mecanismo 
de La deducción: que puedan inferir un significado a par
tir del contexto general. 
Por otra parte, si el maestro decide leer un texto en voz 
alta, es recomendable que elija aquellos materiales que 
posean palabras nuevas. De lo contrario, Los alumnos no 
podrán acrecentar su vocabulario. Una vez finalizada la 
lectura, una buena idea puede ser volver al párrafo donde 
estaba La palabra dificil y jugar a las adivinanzas. No se 
recomienda usar el viejo método de subrayar Lo descono
cido y Luego buscarlo en el diccionario: no es un com
portamiento natural del Lector. Si uno se detuviera frente 
a cada duda, no podria mantener el hilo de la historia y 
se aburriría en seguida. 

También hay que destacar que la comprensión lectora en 
la escuela comienza en el Nivel Inicial, cuando el maes
tro narra oralmente un cuento o dice un poema. En la me
dida en que se pueda guiar al chico a que exprese sus im
presiones y opiniones a partir de lo leído, se estará apor
tando el primer granito de arena para la formación de fu
turos y entusiastas lectores. 

EL difidl arte de evaluar_ ....... 
La evaluación de la comprensión lectora debe servirle al 

" La comprensión de un 
texto es relativa a cada 

lector, porque cada persona 
posee diferentes 

experiencias de vida y 
otorga a lo leído 

distintos significados ." 

docente para detectar en qué grado los distintos alumnos 
entendieron el contenido de lo leído. A partir de ella po
drá planificar las actividades siguientes. 
Evaluar es un subproceso de la enseñanza que retroali
menta el aprendizaje. No siempre la mejor manera de 
comprender Los avances o estancamientos de los chicos 
se Logra mediante ejercicios escritos o estructurados. Por 
ejemplo, una buena actividad podria ser La de discutir 
oralmente sobre los elementos implícitos de un texto que 



en una primera lectura no fueron rescatados por los chi
cos. El docente también puede sugerir falsas hipótesis y 
proponer que sus alumnos intenten comprobarlas o refu
tarlas volviendo nuevamente al texto. 
Esto demuestra que se puede evaluar mientras se ayuda a 
aprender. Si en lugar de caer en el tradicional cuestiona
rio luego de la lectura de un cuento (cuál es el argumen
to, quiénes son los personajes, cómo se relacionan, etc.) 
se da una consigna fuera de lo común (escribir diez men
tiras sobre el protagonista), el maestro podrá detectar 
qué comprendieron del texto y qué no, de una manera 
que "enganche" a los alumnos. 

EL objetivo prindpal 
Evaluar es contar con datos útiles para la toma de deci
siones en el aula, y sirve para identificar problemas y sus 
posibles causas. Con la información obtenida se pueden 
generar estrategias para revertir las dificultades e inten
tar modificarlas. Esos resultados servirán también para 
indicar si el curso de la enseñanza va por buen camino o 
si por el contrario, el docente debe replantearse la meto
dología usada hasta el momento. 
Pero ... ¿cómo evaluar mejor? 

1. Se debe tener bien en claro el objetivo central de la 
enseñanza de la lectura: formar lectores autónomos, en
tusiastas y competentes. Para ello, los alumnos necesi
tan adquirir herramientas y estrategias lectoras cada 
v·éí más eficaces y desarrollar un interés por la lectura. 

2. El método evaluativo elegido no debe descuidar este 
objetivo general. 

Equipo pedagógico de la Direcdón Nadonal de 
Evaluadón. 



Hurgando Te:xtos 

LOS TEXTOS EXPOSI 
En el aula decidió adentrarse en las estructuras de los textos 
expositivos debido a que los alumnos están en contacto con ellos 
desde el Nivel Inicial hasta el final de la escolaridad. Por esta razón 
es fundamental que el docente pueda desarrollar estrategias 
adecuadas para su enseñanza. 

M.ientras se 
la comprensión lectora 

"Un texto expositivo se lee para aprender, para ampliar 
los conocimientos que se tienen sobre un tema. Por lo 

" La pregunta sobre el 
tema de cada párrafo 
permitirá distinguir la 

progresión 
temática y, a la vez, 

reflexionar sobre la divi
sión del texto en párrafos." 

tanto, la lectura es lenta, repetida y controlada (exige 
autointerrogarse sobre lo que se lee y establecer relacio-
nes con lo que ya se sabe). . 
Podemos decir que un lector realiza su lectura compren
siva a través de cuatro pasos: 

1. establece las ideas principales; 
2. conecta las ideas entre sí: atiende a la progresión te

mática; 
3. organiza jerárquicamente las ideas, reconoce la ma

croestructura del texto (información semántica); 
4. reconoce la trama que conecta las ideas globales en

tre sí, atiende a la superestructura del texto ( catego
rías en las que se ordenan las proposiciones o ideas 
principales del texto). 

Rrogresión temática __ ____. 
Trabajaremos cada uno de estos subprocesos de la si
guiente forma. 
Después de una prelectura global, iniciaremos la lectura 
analítica planteando a los alumnos, en primer lugar, la 
pregunta: ¿de qué habla este texto?, cuya respuesta per
mite distinguir el tema del texto. Éste puede expresarse 
mediante una palabra o un sintagma. 
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La pregunta sobre el tema de cada párrafo (si se sigue ha
blando del mismo tema, qué se comenta sobre él) permi
tirá distinguir la progresión temática y, a la vez, reflexio
nar sobre la división del texto en párrafos. 
Luego de enseñar qué es el tema, se procederá a la iden
tificación de la idea principal que apoya o explica el te
ma del texto, como también de las ideas principales o 
proposiciones que aparecen en cada párrafo. Esto se faci
lita enormemente si el alumno atiende a los índices tex
tuales (título, subtítulo, negrita, cursiva, tamaño de ca
racteres) así como las diferentes estructuras (superes
tructuras) de los textos expositivos y reconoce sus pala
bras claves o indicadores correspondientes. 

A medida que los alumnos leen, se debe reflexionar con 
ellos si: 
./ algunas ideas podrían omitirse, porque son irrelevan

tes o redundantes (regla de omisión o supresión). 

En la frase: Los demás grupos indígenas no dejaron hue
llas, porque habitaban en viviendas de ramas, palos y cue
ros, es decir, de material que no resistía el paso del tiem
po, puede omitirse ramas, palos y cueros. Los demás gru
pos indígenas no dejaron huellas, porque habitaban vivien
das de material que no resistía el paso del tiempo. 

Es decir que, simultáneamente, se suprimen y se seleccio
nan elementos: 
./ de varias ideas, puede extraerse una de nivel superior, 

que permita englobar las demás (regla de generaliza
ción) . 

Viviendas de ramas, palos y cueros, de material que no re
sistía el paso del tiempo puede generalizarse en viviendas 
de material precario. 

./ podemos pensar en alguna proposición que integre el 

significado de las anteriores en su conjunto (regla de 
integración). 

Una serie de acciones (las preparaciones, los planes de 
ataque, las estrategias, la organización de las tropas, la 
invasión, el enfrentamiento) puede resumirse en la bata
lla. Es decir que, a través de una generalización operada 
en un nivel de mayor abstracción, el lector integra parte 
de su conocimiento en la elección de la proposición. Así, 
por ejemplo, hablará de continentes cuando un texto des
criba a Europa, América, África, Asia y Oceanía, o de eco
logía si el texto informa sobre la polución y la contami
nación ambiental. 
Estas reglas, llamadas macrorreglas por Van Dijk, permi
ten acceder a las relaciones entre las ideas, o sea, al tex
to como estructura jerárquica de proposiciones: a su ma
croestructura o significado global. Las macrorreglas per
miten responder de qué se trata el texto, es decir, resu
mirlo. 

La información puede categorizarse y organizarse de di
versas maneras, por ejemplo, como cuadro sinóptico, ma
pa semántico o cadena de casualidad. Sin embargo, cada 
una de estas macroestructuras que representa diferentes 
estrategias de comprensión lectora, está íntimamente re
lacionada con el tipo de trama o la forma en la que está 
estructurado el texto. Para decirlo de otra manera, cada 
estrategia de comprensión se adecua a un determinado 
tipo de texto". 

Este texto ha sido tomado de Klein, Irene: 
Propuestas de escritura. Buenos Aires, A-Z Editora, 

1998. 
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* Alisedo, G., Melgar, S. y Chiocci, C. 
Didáctica de las Ciendas del Lenguaje. Aportes y 
reflexiones. 
Buenos Ai res, Paidós, 1994. 
Una obra sobre temas fundamentales en La Didáctica de 
Las Ciencias del Lenguaje que podrán aprovechar a ple
no aquellos docentes con alguna formación en el tema. 
La cuestión de La alfabetización es analizada exhausti
vamente, desde La ortografía hasta La experimentación 
con Los distintos tipos de formatos textuales. 

Graves, D. 
Exploradones en clase. Los discursos de la "no 
ficdón". 
Buenos Aires, Aique, 1992. 
Uno de sus méritos es acercar a un ámbito que no sue
le ser tan familiar en La escuela: Los textos no ftcciona
les. Para aproximarse, toma cuatro modalidades: la car
ta, el ensayo, la entrevista y el informe. El otro mérito 
consiste en hacer propuestas también para Los primeros 
niveles de escolaridad y ejemplificarlas tan claramente 
que alienta a Llevarlas al aula. 

* Graves, D. 
Estructurar un aula donde se lea y se escriba. 
Buenos Aires, Aique, 1992 
La finalidad del libro es la que expresa el titulo. Para Lle
varla a cabo sugiere que pida a algún colega que lo 
acompañe en la experiencia, que dé espacios de partici
pación a los alumnos, delegando responsabilidades y 
que decidan en qué orden van a ir produciendo las mo
dificaciones, ya que no hay una secuenciación canóni
ca. 

Iaies, G. (compilador) y otros 
Los CBC y la enseñanza de la Lengua. 
Buenos Aires, A-Z Editora, 1997. 
Interesante reunión de artículos, cada uno de ellos escri
to por un especialista distinto: Acerca de cómo respon
den Los CBC de Lengua a Las demandas sociales, por Ali
cia Romero de Cutropia; EL acto de Lectura, sus caracte
ñsticas e implicancias, entrevista a Liliana Lotito; Escri
tura e invención en La escuela, por Maite Alvarado; La 
reflexión ortográfica en La producción textual por Alicia 
Vázquez de Aprá y María Celia Matteoda; Distintas con
cepciones acerca de la alfabetización inicial por Berta 
Braslavsky; Una interpretación vygotskyana de una cla
se de lectura inicial por Josefina Ize, Silvia González y 
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María E. Vilatella; y Algunas reflexiones sobre La re
Lación entre Lengua y·Literatura por Carlos Silveyra. 

Lomas, C. y Osoro, A. (compiladores) 
El enfoque comunicativo en la enseñanza de la 
lengua. 
Barcelona, Paidós, 1994. 
En este Libro se pueden encontrar tanto algunas re
flexiones teóricas como propuestas didácticas que 
ilustran un trabajo escolar orientado a la mejora de 
la competencia comunicativa de los usuarios de la 
lengua. 

Montes, G. 
El corral de la infanda. 
Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1990. 
Recopilación de un puñado de artículos sobre la in
fancia, la literatura y el papel de los adultos. Por 
allí desfilan temas tales como el vínculo afectivo 
que se establece entre Las palabras, las cosas y Los 
hablantes, relación entre literatura y moral, Las mo
das en Las producciones editoriales para chicos y un 
breve análisis crítico de su autor. 

Quintero, N. y otros 
A la hora de leer y escribir. .. textos. 
Buenos Aires, Aique, 1993. 
Es una didáctica del texto para 4~ a T-. Su hipóte
sis central es que aprender a Leer y escribir es 
aprender a leer y producir textos contextualizados, 
relacionados con situaciones reales de vida, y tam
bién es aprender a reflexionar sobre ellos. Se basa 
en una teoría del aprendizaje como construcción 
individual-social (Piaget y Vygotsky) . 

Sánchez Corral, Luis 
Literatura infantil y lenguaje literario. 
Barcelona, Paidós, 1995. 
Con una evidente adhesión a la "Estética de la re
cepción", una corriente de la teoría Literaria desa
rrollada en las últimas décadas que considera que 
el Lector juega un· papel destacadísimo en el hecho 
literario, este trabajo aborda Los problemas de la 
construcción de sentido en un texto Literario, su re
lación con la creatividad de los chicos y desembo
ca en los contenidos y las actividades propios de la 
literatura infantil. El autor también esboza una for
malización de las competencias Literarias. 
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Proyeaosespeclficos 
Mediante el Proyecto Educativo Institucional, la escuela 
identifica objetivos que se condicen con una educación de 
mayor calidad. En este proceso, se reconocen problemas 
y se buscan soluciones. Los proyectos específicos nacen 
para resolver esos problemas, como herramientas 
dinámicas de una gestión participativa e innovadora. 

E 
n el marco de una gestión inte
gral, los proyectos específicos 
convierten en acciones concre
tas Los objetivos generales del 
PEI. Es decir, son ordenadores 

de la tarea, mecanismos de participación 
colectiva con metas y plazos de ejecución 
acotados. En este proceso, Los directivos 

"Los proyectos 
específicos 

convierten en 

no sólo ejercen 
una mirada glo
bal sobre los 
diferentes pro
yectos que la 
escuela em-
prende, sino 

Para tener en cuenta 
La elaboración de todo proyecto específi
co requiere seguir de cerca diversas cues
tiones. En este sentido, es importante 
que Los coordinadores de Los equipos 
guíen las deliberaciones en función de al
gunos ejes básico~. por ejemplo: 
+ información: sc.;:•re los momentos 

anteriores en La construcción del PE!, 
y sobre Las actividades que se han lle
vado y que se están llevando a cabo; 

+ análisis del objetivo: relaciones entre 
la meta a abordar, y los problemas que 
Le dan origen; 

+ generación de ideas: considerando 
múltiples alternativas; 

+ recursos y oportunidades: análisis de 
las posibilidades de acción más cer
canas; 

+ revisión de qué hacemos y cómo lo 
hacemos: generación de compromisos 
de mejoramiento, actividades que es 
necesario emprender, roles y funciones 
que cumplirá cada integrante, elección 
de un coordinador; 

+ programación: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuán 
do?, ¿con qué? 

+ instancias de evaluación interna: 
¿cómo lo hicimos?, ¿qué logramos?; 

+ espacios de difusión y evaluación 
compartida: puesta en común con 
otras personas (en una reunión con 
el equipo directivo o ampliada a todo 
el cuerpo docente) del recorrido 
metas-acciones-resultados. m acciones concretas los 

objetivos 
generales del PEl " 

que participan 
de reuniones 
como coordina
dores (o bien 

Características generales 

delegan esta 
tarea en otras 

personas), y además actúan en tanto 
orientadores y asesores de los distintos 
equipos de trabajo. 

El diseño operativo de un proyecto específico comprende: 
e enunciado del objetivo a alcanzar y del problema que se procura 

resolver; 
e identificación de: 

- las causas posibles, 
- las alternativas de acción, 
- tareas y roles de los participantes, 
- los recursos para la ejecución de las actividades, 
- los plazos de concreción; 
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Además, al ser variados Los proyectos que 
la escuela puede encarar, es fundamental 
que desde la dirección se fomente una se
Lección adecuada de Los temas y proble
máticas a considerar. Como en otras cues
tiones de la vida institucional, La clave 
está en jerarquizar los problemas a "ata
car", teniendo en cuenta las prioridades y 
urgencias. 

e definición de indicadores, fuentes de infonnación, técnicas e instrume
tos para el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Año · nuevo, no es 
PEI nuevo 

El comienzo de un año lectivo presenta renovados 
desafíos y oportunidades para los que integran la 
comunidad educativa. Como conductores 
naturales de este proceso, los directivos tienen 
bajo su órbita una tarea primordial: generar 
estrategias que permitan la reactualización del 
PEI. 

A 
partir de la transformación 
educativa, las escuelas ad
quieren un papel inédito: el 
de ser protagonistas del 
proceso de enseñanza

aprendizaje. Gracias a la autonomía 
institucional, el Proyecto Educativo 
Institucional adquiere así un rol rele-

vante como articulador de este camino 
innovador. Desde su concepción, el PEI 
no es algo terminado que se elabora 
"de una vez y para siempre". Más aún, 
nada más equivocado que pensarlo co
mo un documento cerrado que se guar
da en un cajón para "elevarlo si hace 
falta". Teniendo en cuenta lo anterior, 

' Objetivos + problemas = acciones 

Profundizando lo expuesto previamente, retomar el PEI para un nuevo año lectivo 
supone: 

• acordar objetivos generales (nuevas metas o profundización de las anteriores) ; 
• reconocer las fortalezas (no se parte de cero, la institución tiene aspectos positivos 

que la sustentan); 
• establecer acciones para no descuidar los puntos fuertes (los logros que ya se han 

conseguido deben mantenerse) ; 
• identificar problemas y debilidades (a partir de la realidad presente); 
• plantear hipótesis sobre las causas de los problemas; 
• diseñar nuevas estrategias de solución (considerando las expectativas de los inte

grantes de la escuela y sus compromisos de acción); 
• redactar por escrito los lineamientos estructurantes del proyecto reactualizado (pun

tualizando además las próximas tareas a llevar a cabo); 
• delinear los pasos a seguir en relación con los postulados y las estrategias acordadas 

(plazos de próxima reunión plenaria y conformación de equipos para la elaboración 
de proyectos específicos vinculados con los problemas y objetivos generales). 
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((La gestión por proyectos 
no implica un proyecto 

diferente cada año. " 

al comenzar un período lectivo es nece
sario que los directivos y docentes re
tomen aquellos principios y acciones 
que formaron parte del PEI de 1997, 
para reactualizarlo y entonces poder 
encarar nuevas tareas y compromisos. 
Lo fundamental -en este proceso de 
actualizació- es analizar aquello que se 
hizo (evaluación) para luego planificar 
lo que se hará, es decir, las estrategias 
de acción que serán posteriormente 
evaluadas, y así sucesivamente. Desde 
este punto de vista, la gestión por pro
yectos no implica un proyecto diferen
te cada año. 

Etapa de evaluación: 
qué se hizo 

Como vimos, la reactualización del PEI 
implica volver a pensar si los objetivos 
propuestos se van cumpliendo y si las 
acciones encaradas anteriormente es
tán bien encaminadas. En tanto se tra
ta de un camino que se construye co-



-----------------PROYECTO EDUCATIVO INSTII'UCIONAL 

lectivamente, es fundamental la 
creación de ámbitos de participación 
e intercambio. El propósito de estos 
espacios será evaluar en forma con
junta: 
+ ·si se mantienen los principios 

generales de La institución o si 
hace falta modificarlos en fun
ción de metas ya alcanzadas; 

+ los resultados pedagógicos de Las 
estrategias Llevadas a cabo (¿me
joró el rendimiento de Los alum
no.s?, ¿cuáles han sido Las debilida
des y fortalezas?, ¿cuál ha sido el 
balance del año en términos de Lo
gros y falencias del proceso de ense
ñanza-aprendizaje?, ¿qué resultados 
se observan en La constitución de 
equipos de trabajo docente?); 

+ Los aspectos de La organización 
(tiempos, espacios, agrupamientos, 
recursos): ¿han favorecido u obsta
culizado resultados de mayor cali
dad? 

Posiblemente, en muchas escuelas La 
faz evaluativa del PE! se haya hecho a 
fines de 1997. De ser así, se habrá ade
Lantado un paso, y se podrá reanudar el 
trabajo en función de Los Lineamientos 
del proyecto para 1998. De esta forma, 
un trabajo conjunto de evaluación de 

PEI (versión 1998) ._. 
.. _._..:...........: 

Algunas cuestiones claves para retomar el proyecto (de acuerdo con los objetivos propuestos y 
las decisiones llevadas a cabo anteriormente): 

• Ante un problema que continúa, analizar: 
t qué le pasó a la institución; 
t estrategias que se implementaron; 
t dedsiones que se tomaron; 
t avances y retrocesos que se registraron; 
t alternativas de acción que se pueden diseñar para su solución. 

• Ante un nuevo problema, considerar: 
t si se trata de un aspecto primordial; 
t si su resolución es de carácter urgente; 
• las estrategias que se pueden implementar; 
• si pueden aplicarse algunos métodos que ya han demostrado ser exitosos ante otro tipo de 
problemática; 
t si puede retomarlo algún equipo de trabajo constituido anteriormente. 

• Ante cualquier caso: 
t generar ámbitos de discusión participativos; 
t considerar aspectos de la historia institucional (documentos, acuerdos anteriores, memo
rias de reuniones, resultados de proyectos específicos ya elaborados, métodos de trabajo 
compartidos, estrategias ya implementadas que puedan reamoldarse ante el nuevo contex
to); 
• delinear posibles soluciones sin descartar a priori ninguna opción (poniendo en juego la 
creatividad y la imaginación); 
t fomentar la participación voluntaria para la búsqueda de soluciones (mediante reuniones 
plenarias, encuestas, buzones de sugerencias, formularios escritos, comunicaciones infor
males cara a cara, encuentros de los directivos con coordinadores de equipos/áreas/ciclos, 
etcétera); 
• tener en cuenta las experiencias de otras escuelas; 
t consultar a especialistas externos (además del supervisor); 
t detectar y compartir aspectos de la capacitación realizada por directivos y docentes, que 
puedan servir para abordar algunas cuestiones. 

Lo ya hecho, servirá de base para con
siderar Los aspectos a desarrollar en es
te nuevo período. 

Etapa de 
diagnóstico: cómo estamos 
La tarea de retomar Lo ya realizado en 
el marco del PE!, implica Llevar adelan
te un diagnóstico. La evaluación y con
sideración de aspectos y estrategias 
anteriores, servirá como base para el 
análisis de La realidad presente en La 
institución. Para ello, reactualizar el 
PE! implica responder colectivamente a 
preguntas como: ¿cuáles son Los obje
tivos para este año?, ¿qué problema 
identificamos como primordial?, ¿cuá
Les pueden ser Las causas que Lo moti
va n? y seguidamente, ¿qué soluciones 
diseñamos para poder revertirlo? La no
ción de "problema" refiere a una carac-

''La reactualización del 
PE! implica volver a los 
objetivos propuestos y a 
las acciones encaradas 

anteriormente. )) 

terística o situación que vive La escue
La, con La cual La comunidad educativa 
se encuentra disconforme y requiere de 
una solución integral. En este sentido, 
será fundamental que Los diversos acto
res asuman compromisos de acción en 
forma participativa, para alcanzar el Lo
gro de Los resultados deseados. 
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ORGANIZACIÓN INSTITIJCIONAL ---------------------

La dimensión 
administrativa 

T 
radicionalmente La tarea ad
ministrativa ha sido vivida y 
pensada como una dimensión 
que tiene poca relación con el 
proceso de enseñanza-apren

dizaje. Esto sucedía porque activida
des como Llenar planillas, elevar docu
mentos, ci rcularizar comunicaciones, 
etcétera, se convirtieron en un fin en 
sí mismo, asumiendo una lógica sepa
rada de los aspectos pedagógicos. Pe
ro ¿es posible seguir manteniendo esa 
división? ¿De qué manera puede Lo ad
ministrativo convertirse en un elemen
to enriquecedor? Es necesario abordar 
Lo administrativo como una dimensión 
de La gestión integral, Lo cual implica 
articularla con el resto de Las funcio
nes y tareas que se desarrollan en La 
escuela. 

La informadón como 
recurso 

A La hora de resignificar lo administra
tivo en funció n de Lo pedagógico, una 

Como un aspecto de la gestión institucional, las 
tareas administrativas ocupan un lugar importante 
para el funcionamiento de la escuela. Para ello, 
deben dejar de ser vividas como un obstáculo para 
convertirse en elementos impulsores del PE/. 

cuestión importante es que La informa
ción (parte sustantiva de La tarea ad
ministrativa) no se acumule, sino que 

((Es necesario abordar lo 
administrativo como una 
dimensión de la gestión 
integral. )} 

se aproveche. De esta forma, el "pape
lería rutinario" puede transformarse de 
un t rámite en un medio para el funcio
namiento de La escuela. Para ello, es 
fundamental que los directivos imple
menten mecanismos para la circulari
zación y análisis de Los documentos. Y 

más aún: hace falta considerar a la in
formación como pilar del proceso de 
toma de decisiones en La escuela. La 
dimensión administrativa revaloriza 
así su función pedagógica, y sus pro
ductos se convierten en recursos: 

+ útiles para la gestión (en tanto 
facilitan y fortalecen el trabajo en 
el PE!); 
+ al alcance de quienes Los necesi
tan (simplificando los mecanismos 
que sigue el circuito administrati
vo); 
+ conocidos y discutidos (como 
punto de referencia para analizar 
las causas de los problemas); 
+ aprovechados para la elabora
ción de proyectos, encuentros de 
planificación y evaluación, trabajo 
institucional y en el aula, etcétera. 

·. · ... Repensar lo administrativo 
'~ .. el muchacho del callejón era un tal Irineo Funes, mentado por algunas rarezas como la de saber siempre la hora, 
como un reloj. .. el 'cronométrico Funes· ... su letra era perfecta y perfilada ... había vivido como quien sueña: miraba sin 
ver, oía sin oír ... su percepción y su memoria eran infalibles ... lo pensado una sola vez ya no podía borrársele ... era ca
si incapaz de ideas generales ... no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En 
el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos ... " 

(Jorge Luis Borges - "Funes el memorioso") 

El personaje del cuento tiene una memoria prodigiosa. En ella aloja imágenes y situaciones, y Las amontona sucesiva
mente. Funes puede repetir absolutamente todo, pero sin ningún sentido, acumula información sin saber para qué. Del 
mismo modo puede actuar la escuela: si descontextualiza La dimensión administrativa, si sólo archiva datos para no re
lacionarlos con la realidad, si no aprovecha la información como un recurso al servicio de los objetivos pedagógicos. 

~ Zona Dil"ección Febrero de 1998 



---------------------' ''QUÉ DECL\IOS CUA.~DO HABLMIOS DE ... "' 

Conceptos ac arados 
Este ano retomamos una sección iniciada en los últimos 

números de 1997, que tiene por objetivo especificar términos y 

nociones que circulan hoy en día en las instituciones educativas 

y en muchas de las publicaciones que se dedican a analizarlas. 

E 
l término gestión suele citarse en nume
rosos materiales bibliográficos que se re
fieren a las instituciones educativas, pero 
no por parecer obvio merece menor aten
ción. Se entiende por ge stión e ducativa el 

conjunto de procesos de toma de decisiones y eje
cución de acciones que permiten llevar a cabo las 
prácticas pedagógicas. Estamos ante un proceso 
amplio e integral cuya esencia es mejorar la pro 
puesta pedagógica y que, en la escuela se eviden
cia en la construccion del Proyecto Educativo Insti
tucional. 
De esta fo rma, la gestión integral se enmarca en 
un proceso de decisiones y acciones que se concre 
tan, por ejemplo, a través de proyectos. Este últi 
mo término supone la idea de impulsar hacia ade
lante y/o construir nuevos significados comparti
dos. Los proyectos (el PE! en general, los proyec
tos específicos en particular) son intenciones y 
prácticas colectivas que no buscan administra r lo 
dado, sino transformar la realidad, permitiendo que 
las estrategias pedagógicas sean resultado de una 
tarea deliberada y planificada participativamente. 

Hablemos de organización 
Muchas veces se usan indiscriminadamente las no
ciones de institución y de organización . Sin em
bargo, se trata de conceptos diferentes. Por el pri
mer término se entiende tanto las formas sociales 
establecidas que remiten a lo reglado, lo normado , 
como los procesos por los cuales las sociedades y 
las personas se organizan para el cambio y la trans
formación de lo instituido. 
La organización, en tanto, comprende aquellos as
pectos que estructuran, moldean y facilitan o difi-

cultan las prácticas pedagógicas. Es deci r, las rela
ciones en el aula y en la escuela, las formas que 
alcanza el trabajo, los in tercambios comunicativos, 
la modalidad que asume la experiencia cotidiana; 
configuran los modos de organización. 
Ampliando un poco más el concepto de organiza
ción, se puede decir que es un sistema integrado, 
deliberadamente constituido para la realización de 
un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción 
de necesidades y objetivos acordados colectiva
mente. 
Además, existen ciertas cuestiones que moldean 
con más fuerza la compleja trama de procesos que 
se desarrollan en la escuela -por eso se denominan 
aspectos estructurantes- y conforman lo que se co
noce como campo organizaciona l o más simple
mente organización esco lar. Esos aspectos, entre 
otros, pueden ser: el tiempo, el espacio y los agru
pamientos. 

Este artfculo ha sido elaborado a partir de materiales compilados 
por especialistas del Programa Nacional de Capacitación en 
Organización y Gestión para Equipos de Conducción, dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educación. Para enriquecer aún más 
esta propuesta, desde Zona Dirección invitamos a los directivos 
para que nos hagan llegar sus dudas, opiniones y sugerencias, así 
como sus pedidos ante posibles aclaraciones e inclusiones de con
ceptos azín no desarrollados. Es necesario aclarar que la pregunta 
se dirige a Zona Dirección. 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Cut ur 
docen 
E 

n otros artículos de Zo
na Dirección nos hemos 
referido a la importancia 
de establecer relaciones 
de colaboración y de in-

tercambio en la escuela, median
te la elaboración de proyectos co
munes, el trabajo en equipo, la 
delegación de tareas, la planifica
ción y evaluación compartidas, 
etcétera. Hoy nos dedicaremos a 
tratar las diversas formas que ¡:>re
senta la "cultura profesional", pi-

r 
En el marco de una gestión integral, los directivos 
deben atender diversos aspectos que hacen al 
quehacer institucional como conjunto. Uno de ellos 
se relaciona con la cultura predominante en la 
escuela, en tanto puede servir como impulso o freno 
de un proceso transformador. 

construcción de acuerdos y accio
nes compartidas que lleven ade
lante los objetivos pedagógicos 
del PEI. 

¿Qué se entiende por 
u cultura"? 

Las modalidades culturales 
permiten entender cómo se 

interpreta y se organiza el rabajo 

Siguiendo los postulados del es
pecialista canadiense Andy Hear
greaves, la "cultura profesional 
docente" se define en función de 
dos aspectos: "contenido" y "for
ma". El primero consiste en las 
actitudes, valores, creencias, há
bitos, supuestos y formas de ha
cer las cosas en el marco de un 
determinado grupo o de la comu
nidad institucional en forma inte
gral. La "forma" tiene que ver cori 
los modelos de relación y asocia
ción entre las personas. De esta 
manera, aquellos que trabajan en 
una organización participan de su 
estructura, y la manera y las pau
tas de interrelación constituyen 
la cultura profesional. En otras 
palabras, la cultura profesional 
docente es una parte de la cultu
ra global de la institución , enten
dida como ese "cuerpo invisible" 
que se despliega entre los aspec
tos formales y las acciones de los 
integrantes de la escuela, propor
cionando así un marco interpreta
tivo que orienta las funciones y 
tareas. 

greaves, se identifican cuatro ti
pos de cultura profesional, deter
minados por las características de 
la interrelación docente. Estos 
son: individualismo, balcaniza
ción, colegialidad artificial y co
laboración. Para poder reconocer 
los patrones culturales predomi
nantes hace falta reflexionar en
tonces sobre la actual situación 
institucional, que puede presen
tar formas mixtas de la cuatro ca
tegorías. Para ello, los directivos 
podrán generar estrategias que 
permitan determinar qué aspec
tos son más fuertes como punto 
de partida para vencer el indivi
dualismo y propiciar relaciones 
más colaborativas. En la siguien
te página presentamos un cuadro 
elaborado por Heargreaves que 
sintetiza la mencionada clasifica
ción de aspectos culturales. 

cotidiano. '' 

lar de toda organización educati
va. La intención es orientar a los 
directivos en el análisis de los va
lores y prácticas culturales que se 
viven en la institución, para así 
poder diseñar estrategias de cam~ 
bio y mejoramiento ¿Por qué es· 
relevante detenerse en la cultura? 
Básicamente porque las modalida
des que adquiere permiten enten
der cómo se interpreta y se orga
niza el trabajo cotidiano. Por 
ejemplo, difícilmente se podrá 
trabajar en proyectos participati
vos si la cultura favorece instan
cias individualistas y poco cola
borativas. En cambio, la puesta 
en práctica de espacios de diálo
go e intercambio facilitará la 
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Cultura profesional: 
clasificaciones 

Según los estudios de Andy Hear-

Preguntas disparadoras 
Una actividad de trabajo concreta 
es que directivos y docentes ana
licen la cultura institucional vi
gente para poder revisarla e iden
tificar aquellas prácticas que esta
blezcan lazos de colaboración per
manente. Esta propuesta parte de 
la siguiente premisa: es imposible 
tratar de establecer futuros cam
bios culturales si se desconocen 
los rasgos que prevalecen en el 
presente. Un punto de partida po
sible sería responder en equipo, 
teniendo en cuenta en el cuadro 
precedente interrogantes como: 



DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

CARACTERÍSTICAS CULTURA DEL . CULTURA . ·. COLEGIALIDAD · COLEGIALIDAD 
INDIVIDUALISMO BALCANIZADA ARTIFICIAL INDIVIDUALISMO 

RELACIONES 

FORMAS DE TRABAJO 

IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL 

CONDICIONES 
ORGANIZATIVAS 

•1 

+ Los usos y costumbres de la 
institución: ¿se vinculan más 
con el individualismo, la bal
canización, la colegialidad 
artificial o la colaboración? 
¿Se relacionan con los obje
tivos generales postulados 
en el PEI? ¿O más bien los 
contradicen? ¿Facilitan u 
obstaculizan el desarrollo de 
las funciones sustantivas de 
la escuela? 

+ La organización de la escuela 
(el uso del tiempo, de los es-

~ aislamiento 
~ privacidad 
~ relaciones forma
les externas 

•!• responsabilidad 
individual 
•!• trabajo aislado 
•!• pocos espacios o 
tiempos en común 

. ' 

~ preocupación cen
trada en el cumpli
miento de responsa
bilidades personales y 
solitarias 

•!• funciones y tareas 
en espacios acotados 
•!• organización celular 

:-

~ división en sub
grupos aislados 
~ poca relación 
entre grupos de 
trabajo 

-~,. 

•!• permanencia es
table de los sub
grupos en el tiem
po, sin cambios en 
su conformación 
•!• cada equipo tie
ne su forma de tra
bajar y no se inter
comunica 

~ identificación 
en función del 
grupo de perte
nencia 

·---
+!• organización 
por materias, nivel 
o áreas separadas 

~ participación e 
interrelaciones for
males, sólo por cum
plir (no hay compro
miso y accion colec
tiva, sino mero "co
mo si") 

•!• trabajo indivi
dual: los encuentros 
de interrelación só
lo revisten carácter 
formal (son impues
tos exteriormente) 

~ trabajo comparti
do artificial y forza
do 
~ predomina la ta
rea individual 

•!• planificación por 
equipos diseñados 
externamente 
•!• reunidos y traba
jos conjuntos de 
manera impuesta 

~ sentido de comu
nidad y trabajo en 
equipo 
~ apoyo y relación 
mutua 
+ aprendizaje profe
sional compartido 
~ construcción de 
acuerdos 

•!• enseñanza como 
tarea colectiva: cola
boración y participa
ción voluntaria 
•!• trabajo en equipo 
•) instansias de diá
logo entre grupos 
•!• espacios y tiem
pos comunes 

+ visión de la escue
la como conjunto 
~ se comparten va
lores, procesos y 
metas 
+ interdependencia 

•!• tiempos, tareas y 
recursos que pro
mueven el trabajo 
conjunto 
•) la escuela como 
lugar de pertenencia 
(como unidad y 
como agente a trans
formar) 

' imposible tratar de establecer 
personas participan colecti
vamente en la gestión de 
forma voluntaria o artificial? 
¿Cada uno ejerce sus funcio
nes aisladamente sin com
promiso ni visión de conjun
to? 

futuros cambios culturales si se 
desconocen los rasgos que 

prevalecen en el presente. 

pacios y los distintos agrupa
mientos): ¿propician instan
cias de colaboración? ¿Tien
den al individualismo? ¿Las 

+ Luego de analizar los com
portamientos culturales: ¿De 
qué forma se pueden esta
blecer canales de intercam
bio y de participación real? 
¿Cómo fomentar espacios co
laborativos? 
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Revista "Zona Dirección" 
Pizzurno 935- 1er. piso, oficina 144 

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

Con resos 
• Los días 23, 24 y 25 de abril próxi
mo se realizará en la Universidad Na
cional de Catamarca, el 2: congreso 
docente "La Educación en el Tercer Mi
lenio", destinado a funcionarios del 
área educativa, directivos, rectores y 
docentes, de t odos los niveles. La nó
mina de disertantes está compuesta 
por especialistas de nuestro país, así 
como de Francia, Chile y España. La 
inscripción cierra el 14 de abril. Para 
más datos, remitirse a Rivadavia 648 
(Local 23) Galería Cata marca, ( 4700) 
Catamarca Capital, teléfonos (0833) 
50034/35, de 8 a 12 y de 17 a 21. 

Encuentros 
La revista "Para la Libertad" invita a 

directivos y docentes del nivel inicial y 
EGB (de gestión pública o privada) a 
las "II Jornadas de Intercambio de Ex
periencias y Capacitación Docente", 
que se realizarán el sábado 6 de junio 
desde las 8.30 en la localidad de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires. El 
arancel es de 15 pesos (hay bonifica
dones especiales por grupos). Para in
formes e inscripción, dirigirse a Baca
cay 2676, (1406) Capital Federal, telé
fono (01) 613-6828, o a Manuel Ace
vedo 2683, Victoria, provincia de Bue
nos Aires, Tel. (01) 744-4983. 

El Consejo Mundial de Educación or
ganiza el "r' Encuentro Internacional 
Los Desafíos Educativos del Mercosur, 
Gestión Institucional y Mediación Es
colar", a realizarse del 22 al 25 de ma
yo próximo en la ciudad de Foz do 
Iguazú (Brasil). En Capital Federal, se 
pueden obtener mayores datos comu
nicándose con el 

8 Zona Dirección Febrero de 1998 

teléfono (01) 394-4734 o a Av. Corrien
tes 253, piso 10~. (de lunes a viernes de 
9 a 18). 

Cursos 
El Instituto ISIP convoca a directivos 

de instituciones educativas a los Cursos 
sobre: "Formación de Mediadores Esco
lares", "Capacitación Directiva", "Con
tabilidad estratégica" (entre otros). La 
cursada se inicia el20 de marzo. La ins
cripción puede realizarse los lunes, 
miércoles y viernes, de 15 a 20, en Vía
monte 1716, 2: piso, (1055) Capital Fe
deral, teléfono (01) 373-0604, telefax 
(01) 374-0161. 

El Caep, Centro Argentino de Educa
ción Permanente inicia el "Curso de 
Especialización en Formación de Forma
dores" (Sta. Edición), integrado por 5 
módulos articulados, con modalidad se
mipresencial y la carrera de "Formación 
Docente para Universitarios y Técnicos" 
(duración cuatro cuatrimestres, con ~
tulo oficial). Para más datos, comum
carse al telefax (01) 372-7422, Av. Co
rrientes 1785, 4to. piso, oficina '~H", 
(1042) Capital Federal. 

El área de Educación de FLACSO, Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias So
ciales, ha abierto la inscripción 1998 
para sus cursos "Gestió n y conducción 
del sistema educativo y sus institucio
nes", coordinado por las licenciadas 
Alejandra Birgin y Silvia Duschatzky y 
"Constructivismo y educación", a cargo 
del Dr. Mario Carretero. Para mayor in
formación dirigirse de lunes a viernes 
de 10 a 18 a FLACSO: Ayacucho 551, 
(1026) Capital Federal, Tel. 375-2435, 
fax 375-1373, E-mail: 
educa@flacso. Wamani.apc.org 

Este suplemento está a cargo del 
Programa de Capacitación en Orga
nización y Gestión para Equipos de 
Conducción del Ministerio de Cul
tura y Educación de la Nación. 

El Programa Nacional de Capacitación en OrganiZación y ~~ión. para 
Equipos de Conducción - Circ~to F y G (~ependie~te _del Mrmsteno de 
Cultura y Educación de la Nacion) ha orgaruzado los Sigw.entes encuentros 
durante febrero-marzo: 

Q Para supervisores: Región N ea 
Región Noa 
Región Cuyo 

Q Para rectores de IFD: Región Nea 
Región Cuyo 

Para más datos, comunicarse con las oficinas del programa, teléfono (01) 
813-1022, fax (01) 815-6327, E-mail: secret@pncsd.mcye.gov.ar. 
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