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EDITORIAL 

Evaluación anual de 
logros educativos 

E 
n el año 1993 comenza
mos a trabajar cónjunta
mente el Ministerio de 
Cultura y Educación de la 
Nación. los ministerios 

provinciales y las escuelas para conso
lidar un Sistema Nacional de Evalua
ción de la Calidad de la Educación que 
nos permitiera conocer los logros de 
nuestros alumnos para mejorar la edu
cación del país. 
Pocos años más tarde se inició, con rit
mos diferentes en todo el país. el pro
ceso de aplicación de la nueva estruc
tura de ciclos y niveles del sistema 
educativo. Desde el Sistema Nacional 
de Evaluación se han acompañado es
tos cambios evaluando, en forma 
muestral, los finales de cada uno de los ciclos de EGB y 
el final de la educación secundaria. 
En noviembre de 1997 se implementó en todas las pro
vincias y en la Ciudad de Buenos Aires una nueva moda
lidad de evaluación que abarca la totalidad de los alum
nos que finalizan la educación secundaria. 
Esta evaluación de carácter censal tiene como propósito 
identificar con mayor precisión y detalle en cada una de 
las escuelas las dificultades existentes y de este modo 
desarrollar programas y acciones que en el corto plazo 
garanticen una mejor educación para todos. 
El nivel de detalle con el que se presentará -en esta opor
tunidad- la información a cada uno de los establecimien
tos. le permitirá al conjunto de la comunidad educativa 
conocer cuánto y qué han aprendido los alumnos de cada 
sección. cuáles son las dificultades que se presentan con 
mayor recurrencia en las diferentes secciones, así como 
el nivel de logro de cada uno de los alumnos. De manera 
tal que la información con la que contará cada una de las 
escuelas podrá convertirse en una herramienta útil para 
mejorar el trabajo en el aula y en la institución. 
La información resultante de la evaluación censal, la que 

cada año incorporará más disciplinas, 
· acompañando además la reforma cu

rricular en marcha, en complemento 
con otras evaluaciones que se reali
zan en el ámbito escolar, posibilitará 
establecer las prioridades de capaci
tación de sus docentes, revisar la or
ganización de los contenidos en las 
áreas correspondientes y proponer 
nuevas actividades o alternativas me
tódólógicas para ·el tratamiento de -los 
contenidos específicos. 
Además de estos beneficios derivados 
hacia el interior de las escuelas y del 
sistema, tenemos que tener en cuenta 
el enorme efecto ·positivo que tiene 
para la sociedad conocer cómo traba
ja una de sus instituciones más pre-

ciadas: la escuela. Conocer sus fortalezas y debilidades; 
sus virtudes y sus problemas. Esto permitirá la creación 
de un mecanismo más sólido de integración al espacio 
comunitario y que la sociedad asuma responsabilidades 
específicas cada vez mayores en relación con los resul
tados en materia de aprendizajes. 
Éste debe ser un ejercicio permanente de entrega de in
formación relevante para las familias. Nadie debe sentir
se expuesto ni culpabilizado. Se trata de identificar los 
problemas. ponerlos en común y superarlos. 
La información producida por la evaluación nos servirá 
así para que juntos podamos mejorar cada año los resul
tados de nuestras escuelas. 

..-· -· 
Susana Decibe 

Ministra de Cultura y Educación de la Nación 
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La escuela en la 
comunidad 
Alice Halsted es una especia
lista norteamericana en apren
dizaje-servicio. En esta nota 
cuenta sus experiencias en la 
materia y analiza los casos 
argentinos. 
PágÍna 36 
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Los usos del correo electrónico 
Listas de interés y direcciones electrónicas per

. miten mantenerse en contacto y actualizado en 
temas educativos locales y mundiales. Una breve 

guía para introducirse en este mundo. 
Página 52 
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En este número se eligió como carta del mes una que cuenta cómo se está implementando 
·el nuevo secundario en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Además del relato 
de la rica experiencia que están llevando a cabo tres escuelas de Merlo, el docente que 
escribe deja claro que la transformación se construye con el intercambio permanente de 

todos los integrantes de la comunidad escolar. 

FILOSOFÍA PARA 
NIÑOS 

Revista Zona Educativa: 

Revista uzo na Educativa" 
Sección Correo entre lectores 

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

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

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

Agradecemos a ustedes la 
alegría que produjo en pa
dres. docentes y alumnos 
del Colegio Argentino de 
Enseñanza Privada el re
portaje sobre filosofía que 
le hicieron a Ann Sharp. 
Desde hace varios años y 
desde la sala de tres, 
nuestra escuela ha encon
trado en la filosofía para 
niños el camino acertado 

para enseñar a los chicos 
a pensar por sí mismos. 
Tratando de capacitarlos 
para que logren encontrar 
significados apropiados 
para sus vidas. fuimos 
buscando hasta encontrar 
este método que ayuda a 
formar personas críticas y 
solidarias. La filosofía pa
ra niños ha resultado para 
nosotros una alternativa. 
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un camino dinámico, prác
tico y sencillo que favore
ce a todos, grandes y chi
cos, en todas las áreas. 
Además nos permite pen
sar y proponer un mundo 
mejor. más justo. solidario 
y respetuoso de las dife
rencias y por ende de los 
derechos de cada uno. ( ... ) 
En esta oportunidad qui
siera compartir algunos 



comentarios de los chicos 
al respecto porque creo 
que pueden ser esclarece
dores y significativos. 

¿ QLÉ ES LA Flt..osmú? 

La maestra pregunta: 
¿Qué es la filosofía? Los 
alumnos responden: ' 
"Filosofía es aprender a 
escucharnos" (Luciano, 
4 años). 
"'Es respetar al otro y a 
nosotros" (Ma. Fernan
da. 6 años). 
"Es dialogar. pero escu
chándonos" (Carlos. 7 
años) . 
"Es aprender cosas 
nuevas todos los días" 
(Ramina. 6 años). 
"Es compartir ideas y 
pensamientos" (Miche
lle, 6 años). 
·Aprendernos cosas im
portantes de la vida y 
de nosotros" (Nicolás, 5 
años). 
"¡Es lo mejor que hay!" 
(Pilar, 4 años). 

Ahora bien. teniendo en 
cuenta que dentro de vein
tiún meses nuestros alum
nos estarán en el año 
2000, pregunto ¿Podrán 
afrontar dificultades y en
contrar alternativas para 
rechazar las presiones 
grupales y sociales tales 
como la droga y el alco
hol? ¿Los estaremos pre
parando bien para afron
tar estos y otros desafíos? 
Nuevas perspectivas exi
gen nuevas escuelas. Por
que aunque la mayoría de 
los problemas son los de 
siempre, existen nuevos 
métodos y recursos que 

ayudan a afrontar la reali
dad. Los chicos desde su 
más tierna edad, incluso 
en el jardín de infantes. 
tienen que aprender a ser 
responsables de sus actos, 
tienen que tener confianza 
y valor para tomar deci
siones acertadas, hacer 
amistades y manejar si
tuaciones tales como el di
vorcio o la formación de 
nuevas parejas paternas. 
Si bien es cierto que la es
cuela tiene que enseñar 
contenidos. también tiene 
que enseñar a retenerlos. 
Los alumnos tienen que 
aprender a reflexionar so
bre lo aprendido y a usar 
activamente en la práctica 
cotidiana todo lo que sa
ben. En la escuela de hoy 
lo importante es que cada 
uno sea valorado por lo 
que es. En ella existe el 
respeto por las diferen
cias. La diversidad de 
ideas ayuda al enriqueci
miento de todos. existe el 
respeto. el diálogo y claras 
normas de convivencia. 
Nuestra escuela está 
abierta a intercambios. 
sugerencias y propuestas. 
Desde ya muchas gracias 
y felicitaciones a todo el 
staff de Zona Educativa. 
Cada publicación invita a 
enfrentar como la más 
emocionante de las aven
turas, este desafío mara
villoso que es aprender. 

Inés Palomeque 
Directora Pedagógica 

del 
Colegio Argentino de 

Enseñanza Privada 
Manuela Pedraza 

2456158 
(1429) Capital 

Federal 
Tel. (O 1) 544-4240 

E-mail: 
Secret@colarg.rffdc. 

edu.ar 

LA UMÓN HACE LA 
FUERZA 

Revista Zona Educativa: 
Nos dirigimos a ustedes 
con el objeto de hacerles 
llegar copia del proyecto 
del microemprendimiento 
gastronómico-educativo 
que está siendo ejecutado 
por jóvenes de nuestra lo
calidad. Antes del año 
1996 y ante una propuesta 
formulada desde este 
Cuerpo, un grupo de alum
nos y ex alumnos de una 
escuela media de la ciudad 
conformaron una coopera
tiva de trabajo con el fin de 
reabrir un comedor. local 
propiedad de un particu
lar. Con el apoyo del Go
bierno Municipal (Depar
tamento Ejecutivo y Hono
rable Concejo Deliberante) 
reacondicionaron el local y 
durante tres meses reci
bieron capacitación en las 
áreas de cocina, servicio y 
administración de empre
sas gastronómicas, a car
go de profesionales egre
sados de la Escuela de 
Gastronomía de Rosario. 
La capacitación alcanzó a 
aproximadamente 40 jóve
nes de la localidad, algu
nos de los cuales consi
guieron insertarse laboral
mente en empresas del ru
bro mientras otros conti
núan llevando adelante el 
proyecto. En el mes de no
viembre de 1997 fue pre
sentado en el Concurso de 
Proyectos Juveniles del 
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Mercosur. Bolivia y Chile 
.. Alternativas frente al de
sempleo juvenil", donde 
obtuvo el primer Jugar 
dentro de los cuatro pro
yectos seleccionados por 
Argentina. Esto permitió 
que una de las integrantes 
de la cooperativa partici
para en el mes de noviem
bre en el Primer Foro de 
Jóvenes del Mercosur, Bo
livia y Chile y que el nues
tro pasara a integrar un 
banco de proyectos que se
rán puestos a disposición 
de gobiernos nacionales. 
ONGs y empresas privadas 
para su eventual asisten
cia técnica y financiera. 
Por lo antes expuesto, po
nemos el proyecto a su 
disposición, ( ... ) ya que 
creemos que anticipa algu
nas de las posibilidades 
que establece la Ley Fede
ral de Educación a través 
de los Trayectos Técnicos 
Profesionales. 

Gerardo Adrián 
Pieratoni y Juan 
Carlos Ballerini 

Honorable Concejo 
Deliberante 

Municipalidad de 
Carcarañá 

Av. Sarmiento 1590 
(2138) Carcarañá 
Prov. de Santa Fe 

Tel. (041) 941154 

UNA NUEVA 

FORMACIÓN DOCENTE 
Revista Zona Educativa: 
Tengo el agrado de dirigir
me a ustedes para dar a 



CORREO ENTRE LECTORES 

conocer el trabajo de un 
grupo d·e profesores de ni
vel superior en el Instituto 
Sagrado Corazón de la ciu
dad de Villa Dolores. Este 
profesorado que prepara 
docentes para el Nivel Ini
cial y la actual EGB en su 
primer y segundo ciclos. 
inició en 1995 el proceso 
de diseño de su Proyecto 
Educativo InstitucionaL 
La preocupación inspira
dora de la tarea era bus
car mejorar la formación 
de las participantes en el 
nivel superior y por ende 
el perfeccionamiento pro-

fesional de los formadores 
de formadores que los 
orientan durante su etapa 
iniciaL A partir de 1997 se 
introdujo como innovación 
·en el cursado de la carre
ra el Programa de Inicia
ción a la Carrera Docente. 
Este programa se divide 
en dos trayectos: Curso 
Introductorio y Curso de 
Nivelación y surge luego 
del análisis de los datos 
regidos para el diagnósti
co que muestran que mu
chas de las ingresantes 

eligen la carrera docente 
como opción de descarte 
cuando se les cierran 
otras posibilidades y mu
chas veces desconocen 
sus particularidades y 
complejidad, y sobre todo 
el compromiso social que 
requiere. ( ... ) Los profeso
res de las disciplinas del 
Campo de Formación Ge
neral hacen un trabajo en 
equipo que se plasma en 
un módulo donde las dis
cusiones se van sostenien
do a partir de los aportes 

LA CARTA DEL MES 

RETRr\TO DE lA TRAN FORU \CIÓN 

de distintos autores. 
Cuando las alumnas llegan 
a las distintas disciplinas 
traen un conocimiento ge
neral en torno al sistema 
educativo, la escuela, la 
docencia. ( ... ) 
El trayecto de nivelación 
apunta a resolver proble
mas concretos en torno a 
las posibilidades y limita
ciones para el aprendizaje 
de los futuros docentes. 
( ... ) En un momento de 
cambio curricular es ne
cesario preparar para 
aprender a aprender y for
mar en la cultura de la 

- -~ .// ' " -
Al staff de Zona Educativa: , en este sentido se abrió..una carpeta-deorganización;con 
Me diríjo á ustedes con élobjeto de pon~_r.en vuestro co- la partiCIPación de maestras, profesores. o preceptores y 
nacimiento Jos resultados de la articulación entre la Es- alumnos donde se 'in.cluyen..varios ítem sobre los qu~ya 
cuela de Educaciól) Media N° 1 .y las:-·escuelas W 1 y 'se está trabajando:-.cotno por ejemplo el relacionado eón 
W 45 de Educación General Básica (.~.) Resulta conve- un reglamento disciplinario -institucional basado en pau
niente reali~(!r un balance de las dimepsiones pedagógi- tas de convivencia. ( ... ) Otros temas propuestos fueron la 
ca-didáctica. orgánico-adminis_trativa y socio-comunita- organización de los compensatorios de febrero y marzo, 
ria. los aspectos menoslogrados. los más logrados-y los (. .. ) la secuencia lógica __y psicol,é_gica de contenidos ~signi- . 
medianamente logradOS, a lOS efectos de propoñer lOS Ob- fiGatiVOS en todas las áreas, la artiCUI'c'!Ción horizontal y 
jetivos a alcanzar en 1998 en cada uno de esos ámbitos, vertieru, la motivación. ta capacitación, la,._evaluación. la 
con la incorporación de los novenos años. En primer lu- calificación, acreditación promoción: etc. y sumado a 
gar cabe reconocer-la afectuosa bienvenida de las auto- todo ello la reorganización administrativa de todos los 
ridaqes de la~escuela media y de ambas EGB. así como el registros, libros. planillas, etg. y el consiguiente releva
apoyo permanente e incondicióhal de todos sus integran- miento de información esta-áísticCL-Guantitativa y cualita
tes para colaborar en la conducción de este ciolo--i:nnova--tiva-de-regi~ro institucit:mal Con estás expectativas se 
dor ( ... ). Sucintamente los logros menores deben atri- espera vencer Jás dificul~des que sevayan presentando, 
buirse a la fa1ta de pautas disciplinarias. que sumadas a para cóñséguir que los alumnos de-los novenos añóSter
la problemática socio-económica y de violencia generali- minen la EGB y se incórporen al Polimodal y lograr. de 
zada, trajeron como consecuencia desde alteracione·s del este mlfdo. la primera; promoción de la nueva estructura. 
orden hasta un bajo nivel de aprendizaje ( ... ).Los aspec- No quisiera teriilinar este recuento sin dejar explícita mi 
tos más logrados se J:elacionan con la apertura hacia la convicción de ·que más allá de las dificultades y rechazos 
comunidad. "en permanentes entrevistas con los padres, ante los cambios. las posibilidades de mejorar la calidad 
teniéndolos en cuenta como los responsables primarios- de la educación son aquíy ahora. Un camino que nos !le
de la educación de sus hijos. En cuanto a los logros me- vará un tiempo más, pero que tiene asegurado el éxito 
dios, debe incluirse la Qaulatina consolidación de la con- con el desafío de construir permanentemente (....). 
ducción deLteroen:tcfo con la apertura de un libro de ac- ...- / 
tas.exctusivo para este fin y dirigido a la comunicación- Pro!. Carlos A. García 
entre maestros. profesores y preceptores(. .. ). En éste Ji- Coordi!ta.tlpr 
bro se fueron dando pautas sobre el funcionamiento de la E.E.M. N° 9 - EGB N° 1---ECB N° 45 
coordinación y la organización de tiempos. formas y es- -- Av. Vergara 47 
pactos de compensaciones y evaluaciones. ( ... ) Los obje- - \ ~ (1722) Merlo 
tivos a alcanzar para 1998 son realmente ambiciosos y Prov. de Buenos Aires 
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CORREO ENTRE LECTORES 

-capacitación continua. 
( ... ) Durante el primer 
mes de clase los alumnos 
reciben propuestas de tra
bajo en Lengua. Matemá
tica. Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales que 
propician el desarrollo de 
sus capacidades y la apro
piación de saberes básicos 
que los disponen al cono
cimiento posterior de los 
CBC y el currículum juris
diccional. ( ... ) Poner en 
marcha esto. ( ... ) originó 
una reestructuración total 
de los horarios. promo
viendo el encuentro de los 
profesores de cada campo 
de formación ( ... ). 

Pro!. María Gabriela 
Demaría 

Instituto Sagrado 
Corazón 

Hornaeche 375 
(5870) Villa Dolores 

Prov. de Córdoba 

FERIA DEL LIBRO 
Revista Zona Educativa: 
El Centro Educativo Te
niente Jorge Roberto Ibar
zábal (de la localidad de 
La Calera. Opto. de Colón, 
Prov. de Córdoba) , en el 
marco del Proyecto Edu
cativo Institucional "Co
municándonos para cre
cer··. apoyado por el Plan 
Social Educativo. ha reali
zado su primera Feria del 
Libro. Entre las activida
des desarrolladas se en
cuentra la exposición de 
las producciones realiza-

das por los niños a lo lar
go del ciclo lectivo. Una de 
ellas fue la expresión oral 
que incluyó el relato por 
parte de los niños tanto de 
los libros leídos como de 
todas las acciones y/o es
trategias de aula que se 
implementaron durante el 
año. Los alumnos presen
taron también dramatiza
ciones. obras de teatro. tí
teres, coplas y poesías. 
( ... ) La jornada estuvo co
ronada por la gran afluen
cia de la comunidad toda y 
tanto alumnos como do
centes manifestaron su 
satisfacción por el éxito 
del emprendimiento que 
continuará en años suce
sivos. 

Barbarita Moragues 
de Alciati 

Escuela Tte. Cnel. 
Jorge Ibarzábal 

José Hernández y E. 
del Campo 

(5151) La Calera 
Prov. de Córdoba 

UN TRABAJO 
CREATIVO 

Al Consejo de Dirección de 
Zona Educativa: 
( ... ) Remitimos a ustedes 
la copia de uno de los pro
yectos que se desarrollan 
en el Centro Educativo 
Complementario W 801 
de Baradero. provincia de 
Buenos Aires. Es nuestra 
intención dar a conocer 
las actividades que aquí se 
realizan. En su mayoría 

están orientadas a incor
porar al alumno estrate
gias que le permitan en
frentarse al nuevo merca
do laboral. Creemos fir
memente que con voca
ción de servicio y contrac
ción al trabajo es posible 
optimizar recursos y lo
grar efectividad. Otro ta
ller que se desarrolla con 
éxito mostrando día a día 
crecimiento es el de Coci
na y Repostería. Esto les 
ha despertado interés por 
la organización y venta del 
producto obtenido. ( ... ) La 
idea surgió de los propios 
alumnos. quienes plantea
ron la necesidad de reali
zar actividades manuales, 
las cuales perfeccionán
dose podrían dar paso a 
algún oficio. Sin apartar
nos de nuestro rol docente 
enmarcamos ésta dentro 
de los Contenidos Básicos 
Comunes conceptuales. 
procedimentales y actitu
dinales para el tercer ci
clo de la EGB. ( ... ) Ante el 
planteo de realizar nuevas 
actividades que fuesen 
creativas, innovadoras, 
entretenidas y que permi
tiesen obtener frutos a 
corto plazo. se consultó a 
personal idóneo en distin
tas artesanías y así llega
mos a conocer la panami
na. En un principio la coo
peradora de la institución 
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aportó el dinero para com
prar el material. Una vez 
creados los modelos, co
menzó la venta dentro del 
centro educativo. Con lo 
recaudado se compró más 
material y las ventas se 
abrieron a toda la comuni
dad. Hacia fin de año par
ticipamos en la exposición 
que nuestro centro realizó 
para mostrar a la comuni
dad de Baradero todas las 
actividades que se llevan a 
cabo en él. Fuimos entre
vistados por el único canal 
de cable de la zona donde 
mostramos nuestros tra
bajos y explicamos su con
fección. Así. crecimos y 
actualmente nos autoa
bastecemos. ( ... ) Además 
tenemos proyectado parti
cipar de exposiciones. fe
rias y venta pública ( ... ) 

Graciela R. Verdina 
Centro Educativo 
Complementario 

N·ao1 
San Martín y Salta 

(2942) Baradero 
Prov. de 

Buenos Aires. 

Alumnos de la escuela 
Centro Educativo 
Complementario 
N• 801. 



PREGUNTAS Y 

La atencÍÓn a la diversidad y las diferentes modalidades del 
Ponmodal son dos de los tópicos que más preocupan a los· 
docentes. En esta edición Zona Educativa publica 
preguntas sobre esos temas. 
--······························· 

P: Cuando se habla de 
espacios curriculares 
opcionales de la 
Formación Orientada, 
¿puede una institución 
agregar otro, además 
de los presentados 
(por ejemplo, en la 
modalidad de Econo
mía y Gestión, "efecto 
tequila" o "caída mun
dial de la Bolsa")? 
R: Ternas de actualidad co
rno "el efecto tequila", "la 
crisis de Medio Oriente" o 
similares. deben ser moti
vo de tratamiento pedagó-

gico a efectos de que los 
alumnos contextualicen 
los aprendizajes. Sin em
bargo. estos ternas no 
pueden constituir espa
cios ·curriculares por sus 
características. Su trata
miento debe ser efectuado 
en el marco de las discipli
nas que los explican y fun
damentan. corno por ejem
plo: Economía, Teoría de 
las Organizaciones o Ges
tión Organizacional. etc .. 
según el caso. 

P: ¿La articulación del 
Polimodal en el Bachi· 

llerato Internacional 
de_los IGCSE de la Uni
versidad de Cambridge 
puede darse en forma 
natural dentro del PEI 
o debe presentarse 
como "Plan Especial"? 
R: Si entendernos al PE! 
corno la herramienta 
esencial de la gestión de 
cada escuela, una prácti
ca cotidiana que permite a. 
los sectores instituciona
les planificar sus accio
nes, que se concreta en 
una propuesta que esta
blece prioridades. objeti
vos. lineamientos pedagó
gico-didácticos y un plan 
preciso de acciones para 
ser ejecutadas y evalua
das y que atiende las ca
racterísticas sociocultura
les de la comunidad donde 
está asentada la escuela. 

·comprendernos que la ar
ticulación con los currícu
los propuestas por el Ba
chillerato Internacional o 
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por los IGCSE de Cambrid
ge no necesitan presen
tarse corno un plan espe
cial. Simplemente. y te
niendo en cuenta como ba
se la propuesta curricular 
de la provincia, se atende
rán cuestiones que refle
jen la singularidad del 
proyecto pedagógico di
dáctico consensuado si: 
•!• prioriza unas expectati

vas de logros por sobre 
otras; 

•!• organiza y contextuali-
za los contenidos. 

Tomando en cuenta los re
sultados del diagnóstico 
se seleccionarán, organi
zarán y, eventualmente, se 
incorporarán con tenidos 
que permitan responder a 
los requerimientos especí
ficos de su medio socio
cultural. Esto permitirá 
incluir contenidos del Ba
chillerato Internacional o 
de los IGCSE que podrán 
ser manejados ya sea en 



RESPUESTAS 1 

español o en otra lengua. 
considerando las caracte
rísticas actuales en cuan
to a: 
•!• la historia de la institu-

ción; 
•!• el marco normativo; 
•!• las prácticas habituales; 
•!• los proyectos realiza-

dos; 
•!• su in serción comunita

ria; 
•!• sus recursos humanos 

y materiales; 
•!• las características de 

los grupos sociales que 
la conforman. 

P: ¿La transformación 
educativa podría re
solver o intentar re
solver la segmenta
ción educativa? En 
igualdad de condicio
nes los sectores rura
les y marginales, ¿ten
drán esta igualdad de 
posibilidades?, ¿cómo 
la garantizará el Esta
do? 
R: La transformación edu-

cativa ha encarado múlti
ples respuestas para in
tentar resolver el proble
ma de la segmentación, 
atendiendo a su multicau
salidad, que permitirán 
reducir paulatinamente su 
incidencia aunque muchas 
de las respuestas necesa
rias exceden el ámbito de 
la educación. 
En primer lugar. los CBC 
han establecido un nivel 
común y básico de los con
tenidos que hay que ense
ñar, atendiendo a la exi
gencia de una formación 
general y disciplinar que 
permita a todos lograr ob
jetivos de formación equi
valente. 
En segundo lugar, se está 
trabajando en los Diseños 
Curriculares Provinciales 
para que contemplen es
trategias de atención a la 
diversidad, fortaleciendo 
aquellas que apuntan a 
implementar propuestas 
flexibles y particulariza
das a las diversas necesi
dades educativas de los 
alumnos. Éstas se refieren 
tanto a la calidad de los 
contenidos como a la or
ganización y gestión de las 
instituciones. Se es tán 
contemplando,entre otras. 
respuestas diversificadas 
para sectores rurales. 
marginales. con lenguas 
aborígenes, con necesida
des educativas especiales. 
Parte fundamental de es-

tas estrategias flexibiliza
doras es la concepción de 
un currículum amplio y 
abierto, que posibilita a 
cada establecimiento ela
borar su PE!, que debe 
responder a la realidad 
comunitaria y a cada 
maestro elaborar adecua
ciones curriculares para 
resolver las necesidades 
de su grupo y de cada 
alumno. Un aspecto fun
damental de estas políti
cas es la actividad del 
Plan Social Educativo, que 
implementa acciones com
pensatorias para garanti
zar una educación de cali
dad para todos los secto
res sociales. A través de 
estas políticas compensa-

torias se han mejorado 
edificios, se está dotando 
a los colegios de equipa
miento necesario para fa
vorecer las condiciones de 
enseñanza y acceso al cu
rrículum para todos los 
alumnos del país. 
Se están encarando tam
bién proyectos específicos 
para contribuir a evitar el 
fracaso escolar en la lec
to-escritura, en el apren
dizaje de la matemática. 
para lograr una alfabeti
zación científica y tecnoló
gica en el Nivel Inicial, 
EGB 1 y EGB2, y otros pro
gramas para prevenir el 
fracaso escolar en los sec
tores de mayor riesgo so
cial. 

ACLARACIÓN 
En la edición del mes de febrero de Zona Educativa se 
publicó en esta sección la siguiente pregunta con su 
respectiva respuesta: ¿La formación docente será de 
nivel universitario? En este espacio, se ofrecen mayo
res precisiones al respecto. 
R: Tal como lo establece el Acuerdo A 14 del Consejo 
Federal de Cultura y Educación de la Nación, la for
mación docente podrá darse en instituciones de nivel 
superior universitario o no universitario. Todas ellas 
deberán ser acreditadas por el Ministerio de Educa
ción de su provincia o de la Ciudad Autónoma de Bue
nos Aires, según corresponda. Es recomendable pero 
no necesario, que establezcan algún tipo de convenio 
con universidades. como una forma de asegurar un al
to nivel científico en su trabajo de formación de gra
do, de investigación o de promoción de innovaciones 
en el sistema educativo. 
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El -Ministerio en la Fe ia 
E 1 17 de abril comen

zó. por vigésima 
cuarta vez. una nue

va edición de la Feria del 
Libro. Desde esa. fecha y 
hasta el 3 de mayo el Minis
terio de Cultura y Educa
ción de la Nación estuvo 
presente en un stand donde 
difundip los distintos pro
gramas y proyectos de la 
Secretaría de Programa
ción y Evaluación Educati
va. la Secretaría de Ciencia 
y Técnica y la Secretaría de 
Políticas Universitarias. El 
público que se acercó pudo 
acceder a todo tipo de in
formación educativa a tra
vés de nueve computadoras 
conectadas al server del 
Ministerio de Educación y a 
Internet. Desde allí pudie-

ron visitar las páginas de la 
Red Electrónica. de la Bi
blioteca de Maestros. de la 
Secretaría de· Ciencia y 
Técnica. de Zona Educa
tiva, etc. Cada visitante re
cibió una guía de la biblio
teca. la Ley Federal de 
Educación. el listado com
pleto de cursos de Procien
cia, folletos informativos 
sobre las Olimpíadas Ar
gentinas de Biología. el 
Censo Nacional de Docen
tes y Establecimientos. las 
tres campañas sobre Dere
chos del Niño, el Acuerdo
Marco de los Trayectos Téc
nicos Profesionales y ejem
plares de la revista Zona 
Educativa. El stand contó 
con la asistencia perma
nente de personal especia-

Nue1ros pi,ogramas de 
formación docente 

E ntre el 16 y el 21 de 
marzo pasado se reu
nieron en Chapadrna

lal 1 70 técnicos y directivos 
del subsistema de forma
ción docente de todo el país 
para avanzar en la elabora
ción de los lineamientos cu
rriculares de cada provin
cia. Tornándolos corno punto 
de partida. luego cada Insti
tuto de Formación Docente 
construirá su diseño curri
cular particular. 
Las orientaciones actuales 
ponen en cada Instituto de 
Formación Docente la res
ponsabilidad y la posibilidad 
normativa de elaborar su 
propio diseño. De esa forma 
irán construyendo su propia 

personalidad corno centro 
de formación que responde 
a una particular comuni
dad regional. a una deter
minada demanda dentro 
del sistema educativo y a 
una tradición histórica que 
proyectará en una diferen
te imagen institucional a 
futuro. 
Para que tal diseño curri
cular pueda ser construido 
participativarnente en ca
da instituto. la cabecera 
provincial debe presentar
les los lineamientos que 
concretan las grandes op
ciones provinciales en ma
teria de contenidos. formas 
pedagógicas y organizati
vas y que enumeran las te-

N O T 1 

En el Stand del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación los visitantes encontraron información sobre 
los distintos aspectos de la transformación educativa. 

lizado para contestar cual
quier inquietud sobre la 
transformación educativa. 
Corno se realizó en otras 
oportunidades. se proyec
taron videos sobre la erra
dicación de escuelas ran-

cho. la reapertura de la Bi
blioteca Nacional de Maes
tros y las escuelas a gas del 
sur del país. El público tuvo 
a su disposición un libro de 
agradecimientos. quejas y 
demandas. 

Una de las disertaciones de la Tercera Reunión Seminario 
Cooperativo para la 'li'ansformación de la 

Formación Docente. 

rnáticas prioritarias parti
culares a la provincia. 
En Chapadmalal, durante la 
tercera Reunión del Semi
nario Cooperativo para la 
Transformación Educativa. 
los equipos técnicos de to
das las provincias trabaja-

ron con el apoyo del equipo 
técnico nacional para ela
borar los lineamientos cu
rriculares. De esta forma 
dieron un largo paso ade
lante en la construcción co
mún de una nueva forma
ción docente argentina. 
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Los días 15. 16 y 17 
de abril el Programa 
para la Transforma

ción de la Formación Do
cente y la Actualización del 
Profesorado del Ministerio 
de Cultura y Educación de 

e 
la Nación realizó una reu
nión técnica en la que se 
elaboró un documento que 
enumera la información mí
nima que no puede faltar en 
los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) que 

El Minisl.efio en el Litofal 
La ministra de Cultura y Educación de la Nación, Susa
na Decibe resolvió asignar partidas del presupuesto del 
área a su cargo para garantizar la recuperación de Jos 
edificios escolares afectados por las inundaciones y de 
aquellos que están albergando a las familias que fueron 
evacuadas de sus hogares. Para que las obras necesa
rias se inicien lo más pronto posible, los equipos técni
cos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
están trabajando en el relevamiento de Jos estableci
mientos educativos de las provincias afectadas. Otra 
medida acordada es la de reponer a las escuelas los li
bros y materiales didácticos para los alumnos perjudi
cados por este motivo. 

EG 3 e Jscuelas rura es 
os días 25 y 26 de 
marzo tuvo lugar el 
Primer Encuentro 

Nacional de Responsables 
de Sede de 1998. Por se
gundo año consecutivo se 
reunieron 180 responsables 
de sede y 20 coordinadores 
del programa Tercer Ciclo 
de la EGB en Escuelas Ru
rales que cubre 1. 735 es-

e • 

ntre el14 y el16 de 
abril se realizó en el 
Museo Histórico Ro-

ca de la ciudad de Buenos 
Aires el Segundo Encuen
tro sobre la Transforma
ción del Nivel Medio hacia 
el nuevo Sistema Educati
vo. Responsables y coordi
nadores del Polimodal, de 

cuelas de casi todas las 
provincias del país. Este 
programa es una propuesta· 
institucional y pedagógica 
que se desarrolla en el mar
co del proyecto Fortaleci
miento de la Educación Ru
ral. El objetivo del encuen
tro fue analizar las pautas 
de gestión previstas para 
este año, el rol y las funcio-

p • 1 
los ministerios provinciales 
y de la Nación se reunieron 
con el fin de acordar una 
estructura curricular bási
ca consensuada federal
mente para la Educación 
Polimodal para ser consi
derada en el marco del 
Consejo Federal de Cultura 
y Educación. Los partici-

los Institutos de Formación 
Docente (IFD) están desa
rrollando para su primera 
acreditación. 
Una vez elaborado, los IFD 
deberán presentar su PE! a 
la cabecera jurisdiccional 
correspondiente, que a su 
vez lo elevará a la Unidad 
Provincial o Regional de 
Acreditación. De esta ma
nera se pondrá en movi
miento por primera vez, a 
partir del 30 de junio, el 
Sistema Nacional de Acre
ditación para los Institutos 
de Formación Docente, es
tablecido por los acuerdos 
del Consejo Federal de Cul
tura y Educación. 
El documento elaborado se
rá transmitido y explicado 
por las cabeceras a los Ins
titutos de Formación Do
cente como forma de orien
tarlos y facilitarles su tarea 
en relación con la primera 

nes del responsable de se
de; planificar las activida
des anuales. e intercambiar 
experiencias de las distin
tas provincias. Se discutie
ron diversos temas en rela
ción con el fortalecimiento 
de la educación rural: la 
atención a las necesidades 
individuales de los alumnos, 
el apoyo del trabajo de en
señanza y el impulso al tra
bajo institucional para lo
grar la equidad y la calidad 

pantes trabajaron -entre 
otras cosas- información 
sistemática y actualizada 
surgida de las preguntas y 
reflexiones que tuvieron lu
gar en el Primer Encuentro 
de Ministros para la Trans
formación del Nivel Medio 
hacia el Nuevo Sistema 
Educativo. Durante las tres 
jornadas que duró el en
cuentro, los equipos técni-
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acreditación. 
Es importante recordar la 
trascendencia que la acre
ditación tiene dentro de las 
estrategias que se están 
concretando para elevar la 
calidad de la formación do-

~~~t~~r~:~~é~e~g:t~!~Y~ 
la sociedad la tarea que 
realizan Jos Institutos Supe
riores No Universitarios pa
ra desarrollar importantes 
innovaciones curriculares y 
organizativas y en conse
cuencia promover el mejo
ramiento del sistema edu
cativo escolarizado en to
dos sus niveles. 
En síntesis, la · instalación 
del Sistema Nacional de 
Acreditación será una. eta
pa decisiva en el proceso de 
transformación de la forma
ción docente y en el recono
cimiento social de Jos futu
ros profesionales docentes. 

del proceso de enseñanza
aprendizaje. 
Con este encuentro -que es 
el primero de los tres que se 
realizan anualmente- se en
fatiza la preocupación por 
extender la obligatoriedad 
de diez años de escolaridad 
a millares de alumnos rura
les de todo el país. apuntan
do a retenerlos dentro del 
sistema educativo y ofrecer
les igualdad de oportunida
des . 

cos se reunieron en comi
siones de trabajo para dis
cutir los criterios básicos 
para una propuesta de es
tructura curricular para el 
nuevo secundario. Además 
se organizaron paneles en 
los que representantes de 
distintas provincias narra
ron sus experiencias de im
plementación del EGB3 y la 
Educación Polimodal. 



~---QUÉ Ht\Y DE NUEVO 

El lanzamiento del Programa Federal de Educación Vial es una de las novedades más importantes de 
este mes. Una iniciativa conjunta del Consejo Federal de Cultura y Educación y del Consejo Federal de 

Educación Vial que permitirá integrar la escuela a la comunidad. 
Además, como en toaos los números. la Red Electrónica Federal de Formación Docente Continua 

difunde nuevos servicios para la capacitación docente. 

_ Todos somos protagonistas de la Educación Vial ... 
Bajo esta denominación. el Presi
dente de la Nación, Carlos Me
nem, el Consejo Federal de Cultu
ra y Educación. y el Consejo Fe
deral de Seguridad Vial presenta
ron el pasado 8 de abril el Pro
grama Federal de Educación 
Vial. La iniciativa fue diseñada y 
será desarrollada conjuntamente 
por ambos consejos; incluirá acti
vidades de articulación entre la 
escuela y la comunidad, iniciati
vas de apoyo a los docentes y el 
Segundo Concurso Nacional 
de Educación Vial "La Es· 
cuela, la Comunidad y el 
Tránsito". El mes de junio será 
especialmente importante, ya que 

En el marco del Programa de Ca
pacitación Docente a Distancia, la 
Red Electrónica Federal de Forma
ción Docente Continua pondrá en 
marcha un sistema de tutorías a 
distancia con el apoyo de correo 
electrónico y listas de interés. Con 
esta nueva iniciativa se pretende 
que el cursante perfeccione sus es
trategias de aprendizaje. La incor
poración del correo electrónico 
permite considerar diversas venta
jas: 
• El tutor puede guiar los estu

dios de sus cursantes, aclarar
les dudas. enviarles archivos de 

ha sido establecido como el Mes 
de la Educación Vial. 
El programa apunta a generar 
una nueva cultura del tránsito. 
fundamentada en el valor de la vi
da, el respeto por el otro. la soli
daridad, la cooperación y el cum
plimiento de las normas de convi
vencia de una sociedad democrá
tica. De esta manera. la Educa
ción Vial se relacionará estrecha
mente con los Contenidos Básicos 
Comunes, en particular con el ca
pítulo de Formación Ética y Ciu
dadana; esto permitirá que las 
actividades se integren en los 
proyectos educativos de las es
cuelas. 

Debido a que la creación de una 
nueva cultura del tránsito requie
re del esfuerzo de toda la socie
dad se han firmado convenios con 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, con em
presas y con medios de comuni
cación. Se han sumado al Progra
ma. entre otros. la UNESCO, el 
ACA, Fiat Auto. la Editorial Atlán
tida. la Federación Argentina de 
Municipios y varias ONG's. 
Desde Zona Educativa se infor
mará la marcha del programa y 
se difundirán propuestas y mate
riales de trabajo para implemen
tar esta iniciativa en todas las es
cuelas del país 

Novedades en la Red 
información, etc. 

• Los cursantes pueden realizar 
consultas oportunas que les per
mitan disminuir interrupciones 
en su estudio y ejercitar un 
aprendizaje continuo. También 
pueden enviar sus tareas o traba
jos para ser revisados. 

• Servicios académicos de autoen
señanza; autoevaluaciones. 

• Apoyo a la investigación median
te búsquedas bibliográficas; reco
lección. manejo y análisis de da
tos. 

• Servicios administrativos: ins
cripciones. calificaciones. cons-
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tancias de acreditación, etc. 
Además. la comunicación entre 
cursantes y tutores por medio del 
correo electrónico y el uso de lis
tas de interés fomenta la forma
ción de pequeños grupos para in
tercambiar experiencias. analizar 
temas. participar en foros de dis
cusión. etc. Una vez que el estu
diante se familiariza con el medio, 
el tutor puede incorporarlo a otras 
actividades. como por ejemplo. 
participar en debates con varios 
tutores o especialistas en un tema, 
del país y del extranjero; con otros 
cursantes. etc. 



PARA QUE TODOS TENGAN LAS 
MISMAS OPORTUNIDADES ••• 

LES DAMOS UNA MANO A 
" QUIENES MAS LA NECESITAN. 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Secundaria 

Para que la mayor cantidad posible de adolescentes, jóvenes y 
adultos estén en condiciones de recibir una educación de calidad. 

Participan de este proyecto los establecimientos de educación secundaria (o 
los actuales Tercer ciclo de EGB. y Polimodal) seleccionados por las autori
dades jurisdiccionales, que atiendan en más de un 50% a una población con 
necesidades básicas insatisfechas o cuyas familias se encuentren por debajo 
de la línea de pobreza. Particularmente se procura favorecer escuelas que 
tengan un número significativo de alumnos que trabajen, población abori
gen o población migrante. 

~ 
~Jo~~ 

EDUCATIVO 
PRESIDENCIA DE LA NAOÓN 

@ 
Ministerio de Cultura y Educación de la N ación· 



EDUCACIÓN INICIAL 

No empezar en la A 
ni terminar en la Z 

¿Para qué se escribe? ¿Cómo se 
escribe? ¿Para qué sirve aprender a 
leer y escribÍr? Los chÍcos de cinco 
años pueden transUar el pasaje de lo 
oral a lo escrUo, aprendiendo desde 
la práctica, para qué se usa la lengua 
escrUa y, lo que es más importante, 
comprendiendo que se usa para lo 
mismo que la utiliza la gente fuera de 
la escuela. 

E 
specialistas en alfabeti
zación afirman que com
prender la función so
cial de la escritura está 

· vinculado a una expe
riencia vivencia! e intelectual y, ade
más, que esa vivencia no es prepara
toria para el aprendizaje de la escri
tura. sino que es parte misma del 
aprendizaje. 
Por eso. pese a lo que muchos docen
tes imaginan, la función social de la 
escritura no es un contenido difícil 
de enseñar en el Nivel Inicial, ya que 
introducir a los niños en la cultura 
de ld escrito es. básicamenté. desa
rrollar en ellos actitudes como tomar 
un libro "porque necesito informa
ción" o por el placer que proporciona 
la lectura. escribir notas para recor
dar algo o para comunicar una idea a 
otra persona. etc. 
Todas las prácticas previas a la es
critupa en el Nivel Inicial, dibujar o 
trazar distintas formas de grafismos. 
v~r escrito el propio nombre. escu-

r 

< 

char la lectura de cuentos, imaginar 
la respuesta a una adivinanza. impli
can pensar un tema, buscar mate
rial. mirarlo. seleccionarlo. leerlo. 
compartirlo y disfrutarlo entre todos. 
Y en todas estas tareas el maestro se 
debe mostrar como un modelo de lec
tor y de escritor. 

El rol de la escuela 
y del maestro 

Por muchas que fueren las oportuni
dades que existen en las grandes ciu
dades. donde hay libros. computado
ras. padres que leen y escriben. esto 
no significa que los chicos tengan ac-
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ceso a la alfabetización. Lo cierto es 
que hay niños de cinco años capaces 
de leer y escribir. mientras otros no 
pueden comunicar significado con 
sus trazos. Por otro lado. en este 
proceso paulatino de transformación 
donde se está alcanzando el 100% de 
la obligatoriedad, no se debe desco
nocer que aún hay niños que 'ingre
san en la EGB sin pasar por el Nivel 
Inicial y presentan dificultades en el 
aprendizaje de la lengua escrita. 
También hay chicos de comunidades 
aborígenes. naturalmente ágrafas 
-donde no se lee ni se escribe-, a 
quienes les resulta difícil compren
der la utilidad de la escritura en la 
vida cotidiana, dado que sus grupos 
de pertenencia viven sin escribir. 



E D UCAC IÓ N I N I C I AL 

Frente a estas múltiples realidades. 
corresponde destacar la función in
delegable de la escuela, a través del 
maestro. de igualar las oportunida
des de acceso a la lengua escrita de 
todos los niños. a partir de su deseo 
de aprender a leer. deseo que, gene
ralmente, no se presenta en niños 
que no tienen acceso a los libros. 

Jugar y explorar 
la escritura 

El juego es el mejor aliado del docen
te a la hora de desarrollar actitudes 
para la escritura y la lectura. dado 
que los niños tienen una curiosidad 
innata y siempre quieren aprender y 
saber más. 
Los chicos estimulados para la escri
tura y la lectura, gustan de escribir y 
leer. pero es necesario que el Nivel 
Inicial propicie un trabajo asiduo con 
la palabra y que se desarrolle en for
ma grupal y, primordialmente, en un 
plano de contención afectiva. Es muy 
importante que el niño se sienta có
modo para que se manifieste y partí-

"E 1 juego es el 
mejor aliado del 

docente a la hora de 
desarrollar actitudes 

para la escritura 
y la lectura. " 

cipe en un ámbito que no es su hogar, 
ni su familia. 
Afianzado dicho plano afectivo, la ex
pectativa de logro planteada por los 
CBC y los desarrollos curriculares 
consensuados en todas las provin
cias son, para la lengua oral, que un 
niño pueda comprender las ideas bá
sicas de una charla, de un cuento 
que se le lee y se le narra y que sea 
capaz de construir su propio relato. 
con la ayuda del maestro. 
En cuanto a la escritura. la expecta
tiva de logro para este nivel es la in
tervención grupal en el dictado. La 
maestra escribe textos que los niños 
deciden que son importantes escribir 
o que tienen que ser escritos porque 
así lo plantea un trabajo en el aula. 
Prácticas habituales en este nivel, 
como por ejemplo, hacer pancitos o 
una ensalada de frutas. pueden ofre
cer un camino válido para iniciar a 
los chicos en la cultura de lo escrito. 
¿Cómo? Demostrándoles que el pan 
puede hacerse de memoria -lo cual 
forma parte de la cultura oral-, pero 
que también se puede recurrir a Jo 
escrito para recuperar la memoria. 
La estrategia entonces puede ser 
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proponerles a los chicos redactar 
una cartita para que alguien de su 
familia les escriba cómo se hace el 
pan. Al día siguiente, la maestra lee
rá las recetas, compararán entre to
dos las distintas formas de hacer el 
pan y se pondrán de acuerdo en cuál 
utilizar y la maestra la escribirá en 
el pizarrón. 
Esa receta en el pizarrón les permi
tirá a los chicos verificar el resulta
do de la intervención de la escritura 
y del trabajo del escritor en lo que 
hace a tomar notas, guardar testi
monio de Jo oral y, gracias a ello, 
más tarde. rescatar información. 
Actividades sencillas como ésta po
nen de manifiesto la función social 
de la escritura dentro del aula y for
man parte de otras posibles tareas 
que muestran a los chicos por qué 
lee el que lee y por qué escribe el 
que escribe. Queda en manos del do
cente proponer las situaciones de 
aprendizaje más enriquecedoras, a 
efectos de desarrollar en los niños 
ciertas actitudes propias del lector y 
del escritor y que en este nivel resul
tan importantes para la construc
ción del concepto de escritura.+ 



E G B 

o ¡) 

CCll® 

Exjste una gran djferencÍa entre 
conocer los elementos que 
componen el régÍmen democráUco 
de goNerno y aprender a vMr en 
democracÍa. Que el estudjante 
asuma comportamÍentos y 
acUtudes basados en prÍncÍpÍos 
éUcos requjere que los conozca, 
pero no basta sólo con ello. 

L 
os países que. como el 
nuestro. han sido gol
peados por gobiernos de 
facto. han debido en
frentar en algún mo

mento un replanteo crítico en lo que 
se refiere a la educación moral y la 
preparación para la vida ciudadana. 
En la Argentina. una vez finalizada la 
etapa autoritaria de nuestra historia, 
se comprendió la necesidad de crear 
desde lo educativo. las condiciones 

necesarias que aseguraran la conti
nuidad del sistema democrático. 
Actualmente. en cambio. el régimen 
democrático es vivido como más es
table y la preocupación central e·s la 
de darle una mayor profundidad y 
transparencia y la de mejorar su fun-

. cionamiento. Para que esto sea posi
ble será necesario formar ciudada
nos críticos que puedan ejercer una 
participación responsable en la vida 
democrática y un control riguroso 
del funcionamiento de sus institucio
nes. 

Un mayor 
compromiso 

Desenvolverse en la vida democráti
ca. profundizar. mejorar y defender 
el sistema. requiere no sólo conocer 
los elementos que lo componen. Es 
necesario, además, asumir compor-
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tamientos y actitudes basados en 
principios éticos fundamentados en 
forma crítica y reflexiva. No se pien
sa. desde esta perspectiva. en ciuda
danos que sean meros agentes de un 
sistema estático e inalterable que se 
reproduce. sino en actores creativos 
y responsables de una democracia 
dinámica que debe profundizarse y 
adaptarse a los nuevos desafíos. 
La sanción de la Ley Federal de Edu
cación reafirma en su texto el com
promiso de la educación argentina 
con la democracia. Establece. ade
más. el objetivo de proveer una edu
cación que prepare a las nuevas ge
neraciones para desenvolverse en el 
mundo del trabajo y en la vida ciuda
dana. y para ejercer las responsabi
lidades que sostienen a la democra
cia corno forma de gobierno y corno 
estilo de vida. Para ello se establece 
la presencia de la formación ética en. 
todas las instancias del proceso en
señanza-aprendizaje. Pero al mismo 



tiempo, se ha definido un área espe
cífica para desarrollar los contenidos 
propios de la educación para la vida 
democrática: la Formación Ética y 
Ciudadana. 

De la Educación 
Cívica a la Formación , 

Etica y Ciúdadana 
-

¿En qué se diferencia esta nueva 
Formación Ética y Ciudadana de la 
tradicional Educación Cívica que to
dos conocemos? Para responder a 
este interrogante será necesario 
ocuparnos de tres aspectos diferen
tes: los contenidos. e! sujeto de 
aprendizaje y el proceso de enseñan
za-aprendizaje. 
En cuanto a Jos contenidos, !a tradi
cional Educación Cívica reducía el 
análisis de la vida política a una me
ra enumeración de cuestiones técni
cas de organización. Es decir que co
nocer la democracia era informarse 
de la existencia de un modo de orga
nización de la vida social ordenado 
por leyes. La vida política era pre
sentada como algo ya dado, y cual
quier consideración de carácter va
lorativo era dejada de lado. El objeti
vo de estos contenidos se agotaba en 

·El sistema educativo posibilitará 
la formación integral( ... ) de ciuda
danos responsables. protagonistas 
críticos. creadores y transforma
dores de la sociedad. a través del 
amor. el conocimiento y el trabajo. 
Defensores de las instituciones de
mocráticas y el medio ambiente." 
Artículo sexto de la Ley Federal de 
Educación. 
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"D 
!JI régimen 

democrático ahora 
goza de mayor 
estabilidad y la 

preocupación central 
es la de darle una 

mayor profundidad y 
transparencia " 

la presentación de una serie de nor
mas sin cuestionar sus fundamentos. 
De este modo, la esfera de la acción 
quedaba reducida al problema técni
co de conocer las normas predeter
minadas y atenerse a ellas. Dicho de 
otro modo, no existía un auténtico 
compromiso con la norma. ya que no 
había una comprensión cabal de su 
necesidad para el bien común, ni de 
su concordancia con las necesidades 
propias del sujeto. 
Para la Formación Ética y Ciudada
na. en cambio. el acento está puesto 
sobre los principios éticos que sus
tentan a la democracia, no sólo como 
forma de gobierno sino como estilo 
de vida: la libertad. la justicia y la 
solidaridad. Se busca indagar sobre 
los fundamentos y aplicaciones de 
los principios democráticos. Esto de 
ningún modo quiere decir que no se 
persiga el aprendizaje de los conteni
dos propios del área, sino que en la 
indagación crítica de estos princi
pios. sobre sus fundamentos y apli
caciones implica en sí misma la 
oportunidad de aprenderlos. 
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Estos principios éticos son el funda
mento de la organización jurídica que 
rige a la democracia. Una mirada 
crítica sobre las normas ayudará a 
comprenderlas como reglas perfecti
bles construidas en determinadas 
circunstancias históricas en función 
de estos principios. 
En cuanto a los sujetos de aprendiza
je. también encontramos diferencias 
importantes entre los planteos de la 
Formación Ética y Ciudadana y la 
Educación Cívica. 
En la tradicional Educación Cívica la 
noción central era la de individuo: 
derechos individuales. obligaciones 
individuales. etc. En cambio. para la 
actual Formación Ética y Ciudadana 
se considera sujeto de aprendizaje a 
la comunidad de aprendizaje. Demo
cracia implica convivencia, perte
nencia. solidaridad. El sujeto básico 
no puede ser el individuo en cuanto 
ser consciente de la norma. sino la 
comunidad, los que conviven. La es
cuela consti tuye un escenario de 
convivencia en donde estudiantes y 
docentes construyen una identidad 
colectiva. 

La mirada 
del docente 

La Formación Ética y Ciudadana 
busca favorecer la formación de ac
tores que comprendan y valoren las 
posibilidades de las acciones indivi
duales y colectivas; esto es. que el 
sujeto desde su libertad, y en la me
dida de sus posibilidades. pueda con
vertirse en un transformador creati
vo de la realidad. Esto no implica. co
mo decíamos. dejar de lado la búsque
da de la eficacia en el uso de los ins
trumentos legales e institucionales 



que perseguía la tradicional Educa
ción Cívica. Al contrario. se intenta 
que el conocimiento cabal de esos 
instrumentos esté orientado a la vida 
práctica del individuo y a las accio
nes comunitarias. 
El aprendizaje, tal como hemos plan
teado, exigirá del docente un cambio 
en la mirada: el aprendizaje de la de
mocracia exige un "clima de aula" 
donde los principios éticos de la vida 
democrática regulen las prácticas 
escolares concretas. Esto nos intro
duce a la consideración de los proce-

"Resul ta imposible una educación 
para la democracia. una formación 
de ciudadanos democráticos. si és
ta no se practica en las institucio
nes. tanto en las aulas como en los 
diversos niveles de gestión y orga
nización de las instituciones y con 
proyección sobre la comunidad en 
la que está inserta ... 
(Revista Latinoamericana de Inno
vaciones Educativas W25, 1996) 
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sos de aprendizaje. Si por un lado la 
Educación Cívica se orientó a traba
jar sólo sobre el conocimiento de la 
norma. la Formación Ética y Ciuda
dana pone el acento en el aspecto 
práctico del proceso. No se trata 
solamente de saber cómo está orde
nada una comunidad, y qué conduc
tas valora, sino saber que ese orden 

"E l aprendizaje 
exige un "clima de 

aula" donde los 
principios éticos de la 
democracia regulen 

las prácticas escolares 
concretas." 
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"La escuela argentina ha contribui
do en manera sustantiva a 'demo
cratizar· la sociedad desde el mo
mento en que se estableció la ense
ñanza básica. obligatoria y gratuita 
para toda la población. Junto a 
otros factores, esa política educa
tiva permitió a nuestro país alcan
zar uno de los mejores índices de 
alfabetización del continente. ge
nerar movilidad social, conformar 
una importante clase media y am
pliar la capacidad de distintos gru
pos sociales de participar en la ac
ción política ... 
(Revista Latinoamericana de Inno
vaciones Educativas N·2s. 1996) 

y ese valor están fundamentados. Y 
habiendo comprendido la necesidad, 
la conveniencia de la norma. actuar 
en consecuencia. No se trata de sa
ber qué es considerado bueno, sino 
de saber por qué es bueno y además 
querer y saber actuar en consecuen
cia. 
La escuela juega un papel fundamen
tal en la educación para la democra
cia, en la medida que brinda a los 
alumnos la posibilidad de ejercitar la 
participación institucional. En la es
cuela, los alumnos pueden empezar 
a poner en práctica ese hacer racio
nal eligiendo y siendo elegidos, peti
cionando, reclamando derechos y 
cumpliendo con sus obligaciones. 
Aprender a vivir en democracia sig
nifica -fundamentalmente- practi
carla. Una educación para la demo
cracia resulta imposible si no es 
ejercida en las instituciones tanto en 
las aulas como en los distintos nive
les de la institución y proyectándose 
sobre la comunidad en la que está in
serta. + 
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Orientación y Tutoría 

U 
no de los nuevos concep
tos surgidos de la trans
formación educativa es 
el de orientación. Se tra
ta de una función peda

gógica que vincula la acción del do
cente. las necesidades del alumno y 
el contexto. Dicho de otro modo. es la 
acción de los educadores destinada a 
promover el desarrollo personal de 
los estudiantes. Esto tiene lugar en 
los sucesivos niveles del sistema y 
acompaña a los jóvenes en una etapa 
tan especial como lo es el tránsito a 
la vida adulta. 
La función orientadora debe estar 
presente en toda la EGB y ser asumi
da por todo el equipo docente. 
Pero en el Tercer Ciclo adquiere 
una importancia relevante. pues los 
púberes y adolescentes enfrentan la 

"L a función 
orientadora debe 
estar presente en 
toda la EGB y ser 
asumida por todos 

los docentes." 
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Los proyectos para el Tercer 
Ciclo, asf como la tarea 
de orientación, constituyen 
una de las diferencias más 
significativas del nuevo 
modelo. Cada provincia tiene 
libertad para definir cómo se 
llevan adelante. 

perspectiva de terminar la escolari
dad obligatoria. En algunos casos 
estos jóvenes continuarán sus estu
dios en el nivel Polimodal y en otros 
podrán optar por caminos alternati
vos. Una u otra elección puede de
pender de una correcta orientación. 
En concreto, en el Tercer Ciclo la 
orientación debe garantizar varios 
objetivos. Uno es contribuir a la re
tención de los alumnos que históri
camente quedaban excluidos del sis
tema. Otro es asegurar que los es
tudiantes de menor rendimiento me
joren su desempeño y se sientan có
modos en el ámbito escolar. Para 
ello es necesario que los alumnos 
transiten por los diferentes niveles y 
ciclos sin ser perjudicados por los 
cambios que cada uno de ellos impo
ne. Deben recibir orientación con 
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respecto a Jos procesos de aprendi
zaje en las distintas áreas del cono
cimiento. En especial cuando están 
implicadas metodologías innovado
ras o nuevas tecnologías. El eje de la 
orientación es permitir al alumno re
solver problemas que relacionan 
contenidos y procedimientos de dife
rentes áreas. 
Cada estudiante debe terminar la 
educación obligatoria con un panora
ma amplio de posibilidades de estu
dio y trabajo. Estas elecciones se 
construyen en un marco social y cul
tural que no puede ser ignorado. En 
general los alumnos definen su futu
ro de acuerdo con su origen social. 
Es función de la escuela disminuir el 
efecto producido por los estereotipos 
sociales. Para ello el docente debe 
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despertar inquietudes o mostrar po
sibilidades inexploradas. 
Por supuesto. los alumnos no podrán 
decidir con acierto sin un cúmulo ne
cesario de información. No se trata 
de conocimientos enciclopédicos si
no más bien de su propia persona. 
Cada alumno debe conocer sus apti
tudes. habilidades. intereses. recur
sos y limitaciones. Estos aspectos 
son claves para fundamentar una 
elección. 
Es importante que el alumno dispon
ga de información acerca de las exi
gencias. condiciones y oportunidades 
de futuros estudios o actividades la
borales. También debe ser capaz de 
establecer relaciones entre sus ca
racterísticas personales y esas diver
sas opciones educativas y laborales. 
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"L os proyectos 
plantean problemas 
que no pueden ser 

resueltos desde una 
sola área del saber." 



Otra función de la orientación es que 
el alumno descubra actividades vin
culadas a la educación no formal. es 
decir, fuera de la escuela, que enri
quezcan sus conocimientos y facili
ten la toma de futuras decisiones. 
Por fin . la orientación debe promover 
actividades que faciliten que los 
alumnos se conozcan mejor a sí mis
mos y a su lugar de pertenencia. De 
este modo podrán aprovechar mejor 
su tiempo libre participando de algu
nas actividades de su comunidad. 

Proyectos 
La función orientadora se basa en la 
idea de aprender haciendo. Dicho de 
otro modo se busca que los alumnos 
logren competencias además de sa
beres. En general. no es lo mismo la 
teoría que la práctica. Para esto son 
los proyectos del Tercer Ciclo. 
El método es plantear al alumno un 
problema significativo para él y para 
su comunidad, que por ser complejo 

"L a función 
orientadora se basa 

en la idea de 
aprender haciendo. 
Se busca que los 
alumnos logren 

competencias además 
de saberes." 
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no pueda ser abordado desde una so
la área de contenidos. Pero el acento 
debe estar puesto en el hacer y en la 
reflexión que necesariamente antece
de a la acción. De esta manera se pri
vilegia la atención del alumno sobre 
sus propios procesos de aprendizaje. 
Por supuesto. además del compromi
so docente debe haber un compromi
so institucional para que el proyecto 
pueda llegar a buen fin ya que es pro
bable y deseable que personas u or
ganizaciones de la comunidad deban 
participar con los alumnos. Pero es 
la escuela la que debe gestionar esa 
colaboración. 
Es importante. además, que el pro
yecto proponga innovaciones sobre la 
forma de evaluación y recuperación 
de aprendizajes. Es decir, que no se 
convierta en un mecanismo de exclu
sión de los jóvenes sino lo contrario. 
No debe ser una materia más. 
La gestión de estos proyectos puede 
ser organizada por los docentes des
de sus áreas de incumbencia, o podrá 
estar a cargo de un tutor. como parte 
de su función. Si la situación lo re
quiere se pueden asignar horas insti
tucionales para su desarrollo. 
La implementación de estas activida
des educativas pondrá en marcha to
dos los recursos de la institución, en 
especial aquellos que implican reno
vación de la gestión. Por ejemplo. fle
xibilizar los espacios. redistribuir la 
carga horaria y agrupar a los alum
nos como sea más conveniente. Es 
posible que en un proyecto dado par
ticipen alumnos de diferentes años de 
EGB3. 

Diferentes 
posibilidades 

La puesta en práctica de esta función 
se está realizando de diferentes ma-
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neras. En algunos casos existe un 
espacio con horas fi jas semanales a 
cargo de un docente nombrado co
mo tutor u orientador. En general es 
elegido por los alumnos: éste es el 
modo más tradicional de realizar 
esta actividad. Sobre todo en las ex 
escuelas medias que tenían el siste
ma de trabajo conocido como 
"Proyecto 13:· 
En una escuela de Corrientes. por 
ejemplo, se propuso la creación de 
un espacio con horas propias. A 
cargo de él están los docentes del 
antiguo séptimo grado de la escuela 
primaria. El resto de los docentes 
del ciclo. la mayoría profesores de 
nivel medio. organizan y conducen 
proyectos de trabajo específicos de 
sus áreas de competencia. 
En otras provincias o escuelas exis
te un espacio que es ocupado alter
nativamente por distintos docentes. 
Trabajando en equipos realizan pro
yectos que organizan contenidos y 
metodologías de varios espacios cu
rriculares. Además estos proyectos 
relacionan a la escuela con organi
zaciones de la comunidad. Este sis
tema se aplica, por ejemplo, en las 
escuelas de Río Grande. en Tierra 
del Fuego. 
Sin embargo, cada una de las pro
vincias, a partir de la definición de 
las estructuras curriculares del Ter
cer Ciclo, establecerá las pautas de 
la función de proyectos. orientación 
y tutoría. Esto es así porque la idea 
es que el diseño se adapte a los re
cursos y necesidades de cada geo
grafía. 
Las provincias podrán a su vez dar 
la posibilidad a· las escuelas de que 
cada una tenga la libertad de orga
nizar estas tareas como le parezca 
mejor. Esto se inscribe dentro del 
marco general del Proyecto Educa
tivo Institucional del que cada esta
blecimiento es responsable.+ 
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Responsabilidades 
y desafíos 

A 
medida que las perso
nas crecen. aumentan 
sus responsabilidades y 
también sus desafíos. 
Algo parecido sucede 

con la educación polimodal que en 
plena etapa de crecimiento tiene un 
compromiso por delante: atender a 
la diversidad de las provincias. res
guardando la unidad (a través de de
cisiones concertadas para mantener 
la lógica a nivel nacional) y además 
fortalecer la equidad entre escuelas 

La transformacÍÓn del NNel Medio hacia el nuevo 
sistema educativo supone pensar en conjunto la 
EGB3, la EP y los TTP No es un proceso pasivo, 
sino que viene generando oportunidades para 
compartir sugerencias, información y buscar 
formas de aplicación y consenso para un objetivo 
mayor: llegar a acuerdos sobre una estructura 
curricular básica, a nivel federal, para ser 
considerada en el marco del Consejo Federal de 
Cultura y Educación (CFCyE). 

sin que pierdan sus diferentes iden
tidades. 
Aprobados los contenidos básicos 
(CBO y CBC) por el CFCyE, la estruc
tura curricular básica del nivel poli
modal aún está en proceso de con
certación. período tras el cual inten
tará avanzar en el diseño curricular 
que es de definición provincial y/o 
institucional. 
Dicha estructura no es un concepto 
vacío. Es la matriz que permite orga
nizar los contenidos y enseñar dando 
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"L as provincias 
seleccionarán los 

espacios curriculares 
de acuerdo con sus 
propias necesidades 

de contenidos." 

unidad de sentido a la propuesta pe
dagógica. De allí que su consenso fe
deral facilitaría: 
• programar una transjción ordena

da del nivel medio y compatible en 
todo el país; 

• contar con material bibliográfico 
común; 

• compatibilizar la formación y la 
capacitación docente; 
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• lograr condiciones de egreso de 
calidad equivalente; 

• construir una diversidad institu
cional orientada a captar y profun
dizar las necesidades del medio e 
intereses de los alumnos; 

• tomar decisiones racionales en la 
escuela, contando con claros y 
pertinentes marcos de referencia. 

Pero además permitiría un "cambio 
respetuoso" de la situación laboral 
de los profesores y evitaría los cam
bios bruscos. 
En este sentido, las características 
acordadas para la estructura curri
cular básica federal del polimodal 
son más que alentadoras y su pro
puesta es que: 
• recupere los CBC y CBO en una 

organización adecuada para su en
señanza: 

• favorezca el desarrollo de com
petencias fundamentales; 

• incluya un número razonable de 
espacios curriculares por año; 

• permita articularlos horizontal y 
verticalmente; 

• establezca una carga horaria 
mínima para todos los espacios 
curriculares; 

• posibilite la concentración hora
ria de docentes y permita las elec
ciones por parte de las escuelas y 
los alumnos (si las provincias así 
lo determinan); 

• permita un cambio programado y 
progresivo de las instituciones 
respetando a los profesionales del 
sistema y promoviendo su actuali
zación: 

• facilite la articulación de cada 
colegio con su comunidad y el 
aprovechamiento de los recursos 
del medio. 

Tiempos y espacios 
curriculares 

Hasta ahora los acuerdos sobre la 
carga horaria y la cantidad de espa-

cios curriculares implican otro paso 
al frente en la transición hacia el 
nuevo sistema: 2. 700 horas forma
rán la carga horaria mínima para el 
nivel y se organizarán en no más de 
1 O espacios curriculares por año. y 
cada uno tendrá una carga horaria 
mínima de 72 horas anuales (sobre 
una base de 180 días de clase). 
También se ha avanzado sobre los ti
pos de espacios curriculares. que se 
dividirán en tres secciones: a) de 
todas las modalidades, es decir 
experiencias formativas en todos los 
campos del conocimiento y que 
abarcan algunas comunes y otras 
opcionales; b) propios de cada 
modalidad (con la misma posibili
dad de espacios comunes y opciona
les) y finalmente e) de definición 
institucional (que favorecen la 
puesta en marcha de proyectos. pa
santías. contenidos diferenciados) , 
pero que a la vez abren camino a la 
articulación del nivel con los TTP. 
¿Cómo? A partir del acuerdo que 
permite seleccionar e intercambiar 
módulos de TTP por espacios curri
culares, ya sean de definición insti
tucional u opcionales propios de ca
da modalidad, siempre y cuando ta
les módulos estén integrados a iti-

"L legar a un 
acuerdo requiere 

contar no 
sólo con una 

estructura curricular 
técnicamente buena, 

sino también viable." 
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nerarios formativos o TIP completos; 
es decir que continúen con un crite
rio y diseño pedagógicos. 

Unidad·diverstdad 
Con el fin de lograr una mayor flexi
bilidad, compatibilidad y transparen
cia, se está llegando a acuerdos que 
permitan establecer los espacios cu
rriculares comunes y opcionales de 
cada campo y las reglas de opciona
lidad. 
Dichos campos -definidos por los 
contenidos básicos- podrán ser: Len
gua y Literatura. Lenguas extranje
ras. Matemática, Formación Ética y 
Ciudadana, Educación Corporal, 
Ciencias Naturales. Humanidad y 
Ciencias Sociales. Tecnología, Artes 
y Comunicación. 
Se ha planteado la necesidad de lle
gar a acuerdos federales comple
mentarios que requieren, corno pro
puesta. establecer reglas para la dis
tribución de los tipos de espacios por 
año. determinar rangos de porcenta
jes de la carga horaria total para los 
mismos y estipular para cada uno si 
es necesario cursar previamente 
otros espacios curriculares y deter
minar cuáles. en ese caso. 
Hasta aquí, el camino recorrido. El 
próximo paso es analizar si esta es
tructura curricular básica provee li
neamientos provinciales para traba
jar con las escuelas hacia un nuevo 
sistema educativo que garantice cali
dad, equidad y permita aprovechar 
los recursos humanos y materiales 
existentes. El segundo paso es pen
sar si lo acordado es suficiente para 
tomar decisiones o si se necesitan 
más acuerdos de carácter federal. 
Por lo tanto. llegar a un acuerdo re
quiere contar no solamente con una 
estructura curricular técnicamente 
buena. sino también viable y con ma
yores posibilidades de atender la di
versidad, resguardando la unidad y 
fortaleciendo la equidad.+ 



Pt1't1 que ctltltl 
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encuent'e en su escueltt 
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Programa Nacional de Apoyo a la Capacitación Docente 



~ Desde 1993 se ejecuta un programa de mejoramiento de la enseñanza 
~ de Lengua y Matemática en la escuela primaria, que llega a 2.600.000 

chicos y ahora repercute en la escuela media. 

~ Se inició un programa de mejoramiento de la actual secundaria, que 
~ llega ya al 43% de las escuelas estatales con becas, equipamiento de 

laboratorios, bibliotecas y redes de comunicación. 

~ Las universidades y los institutos de formación docente están 
~ capacitando a los profesores de todas las provincias en diferentes 

áreas. En 1997, se actualizaron 350.000 docentes al frente de alumnos. 

~ Las olimpíadas, las ferias de ciencias y la evaluación periódica y 
~ sistemática de lo que efectivamente se aprende en nuestras escuelas 

son herramientas que orientan a los docentes para que la realidad de 
cada aula ya empiece a cambiar. 

UNA NUEVA FÓRMULA 
PARA LA ESCUELA 

SECUNDARIA 
-- LA FORMACIÓN INDISPENSABLE 

PARA EL FUTURO DE SUS HIJOS. 

Ministe rio de Cultura y Educación de la Nación 



Evaluación Censal del 
Secundario 

- . 

En un proceso inédito por su magnUud, a nnes de 1997 el Sistema Nacional de EvaluacÍÓn de la 
CalMad realizó el Primer Operativo Nacional de EvaluacÍÓn de FinalizacÍÓn del Mvel 

Secundario, que evaluó a más de 300.000 alumnos de todo el país y cuyos resultados se tendrán 
a sólo 4 meses de realizada la experiencia. El SINEC ya lleva realizados 5 Operativos 

Nacionales de Evaluación. Así obtiene cada año información válida y confiable sobre cuánto y 
qué aprende el alumno y acerca de cuáles son los factores que facmtan o dificultan el 

aprendizaje. Esto es un importante insumo para la toma de decisiones a nivel político y también 
una valiosa herramienta para que las conducciones y equipos docentes de las escuelas conozcan 

sus logros y deficiencias. 



M 
ejorar la calidad de 
la educación en to
dos los niveles del 
sistema es la gran 
prioridad para los 

educadores . planificadores y políti
cos. Pero para que la gran voluntad 
y el esfuerzo por conseguir una edu
cación mejor tengan un rumbo con
creto, es necesario contar con infor
mación precisa sobre cuáles son las 
falencias y aciertos del sistema. Es 
preciso saber qué contenidos y qué 
competencias alcanzan los alumnos 
en su paso por la escuela. Una vez 
recogidos estos datos. deben anali
zarse e interpretarse. para luego to
mar decisiones que se reflejen en el 
mejoramiento de la enseñanza y los 
aprendizajes. a partir de acciones 
concretas en el aula. las escuelas y 
los ministerios provinciales. 

Un proceso inédito 
El Ministerio de Cul tura y Educación 
de la Nación puso en marcha un ero
prendimiento inédito en el país: del 
1 O al 14 de noviembre de 1997 se 
realizó el Primer Operativo Censal 
de Evaluación de Finalización del Ni
vel Secundario. La decisión de cen
sar este nivel y recoger información 
sumamente pormenorizada se debió 
al grado de importancia que tiene la 
finalización del nivel secundario por
que muestra cómo y dónde están los 
problemas de conocimiento de los jó
venes que deberán encarar a partir 
de allí la universidad y/o el trabajo. 
En un amplio operativo se evaluaron 
simultáneamente a los 312.348 
alumnos de 5° año (o 6°, según el ca
so) de 6.200 establecimientos de to
do el país, tanto estatales como pri
vados. Se evaluaron las disciplinas 
de lengua y matemática. por conside-

NOTA DE TAPA 

rar a éstas centrales en el proceso 
de estructuración de los conocimien
tos. 
Las pruebas estuvieron constiítuídas 
no sólo por ejercicios cerrados o 
cuestionarios de opción múltiple sino 
también por ejercicios abiertos de 
producción. que evalúan la capaci
dad del alumno para organizar sus 
ideas y presentarlas en forma lógica 
y coherente. así como los niveles de 
síntesis, estilo y calidad de las apti
tudes literarias. 
La evaluación realizada es de carác
ter diagnóstica, es decir, pretende 
conocer el estado de situación de los 

"P or primera 
vez, cada escuela 

evaluada recibirá los 
resultados de su 
evaluación, por 

. ' seccwn y p,or 
alumno. ' 

aprendizajes y detectar dónde están 
los problemas para resolverlos. No 
es de carácter vinculante con el in
greso a la universidad ni de certifica
ción de estudios del nivel. 
Al ser una evaluación externa repre
senta para las escuelas un espejo 
donde mirar los procesos de ense
ñanza-aprendizaje de la institución 
desde otra perspectiva. que permita 
luego obtener de su análisis algunas 
respuestas concretas formativas y 
organizativas. que aseguren un me-

jor funcionamiento de la escuela. No 
es sólo una información que revela 
un diagnóstico que puede servir para 
evaluar y reorientar proyectos, sino 
que tiende a generar futuras accio
nes en el ámbito de la institución, 
del aula, de los docentes y de los 
alumnos. 

Una herramienta 
muy valiosa 

Otro punto novedoso del Primer Ope
rativo Censal de Finalización del Ni
vel Secundario es que, por primera 
vez. las escuelas recibirán los resul
tados de la evaluación, pero no sólo 

hfORUlCIÓ\ PROOl.CIDl 

A partir de las evaluaciones se 
produce información: 
+ sobre el rendimiento académi

co de los alumnos para el con
junto del país y de cada 
provincia en las diferentes 
áreas del conocimiento; 

+ sobre los contenidos y compe
tencias que presentan mayor 
dificultad en cada una de las 
áreas, para el país y de las 
provincias: 

+ recomendaciones metodológi
cas para la enseñanza de 
aquellos contenidos que pre
sentaron mayor dificultad en 
las evaluaciones; 

+ perfil descriptivo de docentes. 
alumnos y modelos de gestión 
escolar asociados con el 
rendimiento escolar; 

+ material de capacitación para 
el uso y aprovechamiento de 
la información de evaluación. 



los generales. sino un detallado in
forme de su propia situación institu
cional. alumno por alumno en forma 

N OT A D E T A P A 

codificada; sólo la escuela puede re
lacionar la información con el nom
bre del alumno. aunque las evalua-

QtÉ RECIBIRAN lAS ESCtEIAS 

A partir de fines de mayo de 1998 los 6.200 establecimientos evaluados re
cibirán: 
+ Informe Nacional de Resultados del Primer Operativo Censal de Evalua

ción de Finalización del Nivel Secundario. y del V Operativo Nacional de 
Evaluación. 

+ Módulo para Directivos "La Evaluación. una herramienta para mejorar 
la Calidad de la Educación". 

+ Boletín informativo "Qué, cómo y a quiénes se evaluó en el Primer Ope
rativo Nacional de Finalización del Nivel Secundario:·. 

+ Manual "Qué hacer con los resultados de los Operativos Nacionales de 
Evaluación ... 

+ Impreso con la devolución de la información del resultado de rendimien-
to de cada una de las escuelas cuyas secciones fueron evaluadas: 

• Rendimiento promedio de las secciones. 
• Rendimiento por disciplina de cada sección. 
• Por contenido. 
• Por competencia. 
• Por ítem. 
• Por alumno. 

+ Impreso-video "Recomendaciones Metodológicas para la Enseñanza". 
Análisis de situaciones problemáticas que presentan dificultades en su re
solución. 

Cada operativo implica un trabajo de 
gran magnitud, donde interviene, en 
distintas etapas y coordinadamente, 
personal del MCyE y de los ministerios 
provinciales. 

1, 

• 
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, "e 
r on el material, 

los equipos 
~ docentes podrán ver 
l qué se aprende." 

ciones fueron anónimas. Y es suma
mente destacable que esto ocurra a 
sólo cuatro meses de realizado el 
operativo. 
Pero, ¿cómo puede usar la escuela 
toda esta información? Ya con el ma
terial. los equipos docentes podrán 
ver qué aprenden y qué no sus alum
nos, y a partir de allí construir líneas 
de acción para lograr aprendizajes 
de mayor grado de complejidad y ni
veles de acierto. Con los resultados 
en la mano. la escuela podrá refle
xionar acerca del tratamiento insti
tucional y/o del aula que tuvieron 
aquellos contenidos y competencias 
que demostraron algún grado de difi
cultad. 
El detalle de la información distingue 
entre las disciplinas evaluadas. por 
lo que se podrán identificar los pro
blemas de rendimiento en cada una 
de ellas y explicarlos. Avanzar en la 
explicación de los aspectos ligados al 
proc·eso de enseñanza-aprendizaje, 
tales como la prioridad en la selec
ción de contenidos. el tiempo real de 
enseñanza, las metodologías, activi
dades y recursos. 



Gracias a la devolución de los 
resultados; !a escuela podrá difundir 
entre los docentes y alumnos que ya 
han egresado. cuáles son los proble
mas y las estrategias para revertir
los; confrontar esta información ex
terna con otras que efectúen la insti
tución o cada profesor. Y también 
permitirá comparar los problemas 
detectados con las calificaciones ob
tenidas por los alumnos en los exá
menes que se realizan a lo largo del 
año. 

No sólo para alumnos 
De poco serviría toda la información 
obtenida en el proceso de evaluación 
si no fuese procesada y devuelta a la 
sociedad, a los niveles políticos na
cionales y provinciales. y por sobre 
todo a las mismas escuelas y a las 
familias de los alumnos. 
El Sistema Nacional de Evaluación 
de la Calidad aporta una base de in
formación importante en relación 
con la gestión directiva. tanto a nivel 
supervisión como institución para 

N OT A D E T A P A 

relacionar los resultados alcanzados 
y las condiciones institucionales que 
pudieran favorecer o dificultar los 
procesos de aprendizaje. 
Quienes conducen las políticas na
cionales y provinciales encuentran 
en la información producida por el 
SINEC elementos claves para dise
ñar políticas de mejoramiento de la 
educación; indagar en qué medida 
los diferentes grupos alcanzan los 
aprendizajes considerados básicos y 
cuáles deben mejorarse desde la en
señanza. También les brinda infor
mación para identificar las áreas o 
conjuntos de escuelas que requieren 
esfuerzos para mejorar la calidad y 
así diseñar las estrategias adecua
das. 

¿Cómo se elaboran 
las pruebas? 

Para realizar las evaluaciones. se 
elaboran pruebas de conocimiento 
que recogen información sobre el ni
vel de logro alcanzado por los alum-

E\ EL E\TERIOR 

En otros países existen Sistemas 
Nacionales de Evaluación para 

- monitorear la calidad de sus sis
temas educativos y pruebas espe
cíficas de evaluación del Nivel Se
cundario para la acreditación del 
mismo. lo que los convierte en 
vinculante con la aprobación final 
del Nivel y el acceso a los estudios 
superiores (Francia, Alemania. 
Italia. etc.) 
En nuestro país la función del SI
NEC es generar información es
tratégica para producir mejoras 
de calidad. Esto se logra a través 
de la producción de información y 
materiales que son devueltos a 
las escuelas y al sistema educati
vo para que los incorporen a su 
hacer cotidiano. 

nos. Éstas se construyen sobre la 
base de un análisis de los contenidos 
considerados centrales y básicos en 
cada área o disciplina. 
El proceso de selección de los conte
nidos y competencias a evaluar en 
las pruebas de conocimiento empie
za con encuentros nacionales y re
gionales. donde se acuerda una tabla 
que incluye los contenidos y las com
petencias básicas que se tendrán en 
cuenta. y la cantidad de ejercicios 
que se incorporarán para cada una 
de ellas. 
Para diseñar las pruebas un equipo 
técnico de especialistas del MCyE 
consulta los CBC y también la pro
ducción editorial de mayor circula
ción destinada a docentes y alumnos, 
Los contenidos seleccionados. que 
son discutidos y acordados entre es
pecialistas y docentes de todas las 
provincias. deben: 
+ ser centrales desde el punto de 

vista de la disciplina; 



Nunca se había tomado una evaluación que abarcara a todos Jos 
alumnos de 5' año. En la foto, jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de Tucumán. 

+ estar incluidos en los currículos 
de todas las provincias; 

+ haber sido enseñados; 

+ poder evaluarse en forma escri ta 
y masiva. 

En función de los acuerdos y cansen-

¿O LIÉ ES EL SINEC? 

sos se elaboraron las pruebas y se 
seleccionaron los ejercicios. La de 
Matemática estuvo compuesta por 

Para consolidar la transformación educativa. el MCyE desarrolla programas compensatorios, construye lineamientos 
curriculares básicos comunes y genera sistemas de información y evaluación, que proporcionan nuevas bases para la 
definición de políticas, la planificación y la gestión del sistema educativo. 
De ahí la necesidad de instrumentar un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SINEC) que suministre infor
mación periódica. válida y confiable sobre cuánto y qué aprende el alumno durante su permanencia en el sistema 
educativo y acerca de cuáles factores están asociados a ese aprendizaje. Esta información constituye no sólo un 
insumo para la toma de decisiones a nivel político sino también para las conducciones docentes de las instituciones, 
ya que provee datos sobre sus logros y deficiencias. 

El SINEC cumple estas tareas: 
+ Construye los instrumentos de medición (pruebas de conocimiento y cuestionarios complementarios). 
+ Diseña. imprime y distribuye los instrumentos de evaluación. 
+ Ejecuta los Operativos Nacionales de Evaluación. con el apoyo de las unidades de evaluación provinciales. 
+ Procesa la información. La parte de las pruebas con ítem de respuesta cerrada se ingresa a través de una lecto

ra óptica. Para la corrección de la producción escrita (a partir de este año para el Operativo Censal) se confor
man paquetes que son licitados entre instituciones universitarias interesadas. que los corrigen según las normas 
establecidas por el SlNEC. 

+ Analiza los resultados. 
+ Prepara y publica los resultados. 
+ Prepara las recomendaciones metodológicas para el aula. 
+ Diseña una estrategia de devolución de los resultados a supervisores y directivos de todas las escuelas. Estas 

actividades se planjfican junto con las provincias. 



43 ejercicios de respuesta fija, que 
evaluaron el conocimiento sobre 
números reales. cálculo combinato
rio y probabilidades, estadística des
criptiva. funciones. ecuaciones e ine
cuaciones. geometría plana y del es
pacio. y lógica informal. A éstos se 
les sumaron 2 ejercicios de respues
ta abierta que relevaron información 
acerca del conocimiento y la posibili
dad de comunicarlo en relación a 
cálculo de porcentaje, cálculo de la
do y área de figura. planteo de ecua
ciones. cálculo de probabilidad geo
métrica. resolución de sistemas de 
ecuaciones y representación de 
ecuaciones sobre ejes cartesianos. 
La de Lengua quedó conformada por 
48 ejercicios de respuesta cerrada 
(reconocimiento de información tex
tual explícita. coherencia. relaciones 
de un texto. estrategias argumentati
vas. comprensión del vocabulario en 
relación con el sentido del texto, co
hesión, y nociones y reglas gramati
cales). Además hubo 2 ejercicios de 
respuesta abierta. sobre adecuación 
a la situación comunicativa. síntesis 
de argumento. terna. principios cons
tructivos. contextualización de la 
obra y discurso crítico. 
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"P ara poder 
evaluar políticas y 

programas, hay que 
/ conocer que 

variables inciden o 
explican el nivel y 
distribución de los 

aprendizajes." 

Para concertar el contenido de las 
pruebas se reunieron especialistas 

de todas las prol'Íl1cias. 

Se construyeron, además. instru
mentos complementarios que se 
administran a los directores. El obje
tivo es identificar y explicar algunas 
variables que inciden en el rendi
miento académico y completar así la 
información que surge de las prue
bas. 

Uso e incorporación 
de la información 

La información de evaluación. reco
gida en el Operativo Censal y proce
sada en forma válida y confiable. se 
devuelve, con informes de resultados 
diferentes. a los supervisores y di
rectores. a través de capacitación 
sistemática. encuentros nacionales. 
reuniones regionales y acciones pre
senciales en cada provincia. Cada 
uno de estos encuentros se apoya en 
materiales específicos diseñados pa
ra trabajar la información generada 
a través de la evaluación. en pos de 
producir cambios efectivos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
(Ver recuadro "Qué recibirán las es
cuelas"). A los profesores se les de
vuelve la explicación de los ejerci
cios que presentaron dificultades a 
través de las Recomendaciones Me
todológicas para la Enseñanza de 
Matemática y Lengua.+ 

FlCI{ \ TÉC\IC \ PRntER ÜPER \TI\ o 
CE\S \L DE FIHLIZ \CIÓ\ 

Provincias: 24 
Escuelas: 6.200 
Secciones: 11.955 
Alumnos: 312.348 
Áreas: 
Matemática: 312.348 
Lengua: 312.348 
Ciencias Sociales: aplicación pilo
to experimental: 60.000 
Ciencias Naturales: aplicación pi
loto experimental: 60.000 
Cuestionarios para director:6.000 
Coordinación jurisdiccional: a 
cargo de las Unidades Ejecutoras 
Provinciales. 
Evaluadores: 1 por sección. 
Modalidad de aplicación: simultá
nea. durante 4 días consecutivos. 
Procesamiento de la información: 
para los ítem de opción múltiple, 
estará a cargo de la unidad nacio
nal. Para los ítem de producción 
de texto y resolución de proble
mas. se elaboraron criterios para 
análisis y corrección. tarea a car
go de universidades y otras insti
tuciones competen.tes. 



L A GR A D UA LID A D 

Por dentro y por fuera 
En esta tercera y úlUma nota de la serie presentamos la reaMad de otras cuatro 
escuelas que alguna vez fueron ranchos y al tener una nueva estructura edmcia, 

cambiaron por completo su realidad educativa. 

D esde abril de 1993. fecha de inicio efectivo del Plan So
cial Educativo fueron erradicadas 1.960 escuelas rancho 
que estaban situadas en zonas rurales de todo el país. 

Un sobrevuelo por estas cifras nos indica que el plan de erradi
cación. realizado a toda marcha debido a las urgencias de los ca
sos. logró en este lapso erradicar 392 escuelas rancho por año. 
es decir más de 32 escuelas por mes. lo que equivale a construir 
más de una nueva escuela por día. 
Este compromiso con la sociedad, impulsado a través del Plan 
Social Educativo. en muchos casos fue posible debido a la cola
boración recibida por parte de los docentes y de la organización 
espontánea. de la población. 
Cabe destacar las dificultades que se encontraron. y se vencieron 
para poder realizar esta tarea. En algunas oportunidades los ma
teriales de construcción. en primer lugar. debieron ser transpor
tados a lomo de mula. En zonas desérticas y totalmente aisladas 
donde la tracción a sangre es el único medio de transporte. la dis
posición de los pobladores resultó sumamente útil al plan de 
erradicación. También en zonas anegadizas. como las de los este
ros. el transporte se realizó a través de canoas o lanchas. · ·. 
Luego de erradicadas las escuelas rancho. el equipamiento debio 
atravesar las· mismas dificultades y allí la organización lograda 
tuvo una destacada actuación. Pero más allá de las dificultades 
están Jos resultados obtenidos. No pueden menos que calificarse 
como altamente satisfactorios. ya que hoy. muchas de esas es
cuelas rurales aisladas. con alumnos con muchas dificultades so
ciales, están consiguiendo un alto grado de aprendizaje. Tanto 
que en los últimos operativos de evaluación: el 30% de esas es
cuelas estuvieron por encima de Jos promedios de su provincia. 
Si bien se hizo mucho hasta ahora. en relativamente muy corto 

tiempo, la tarea no termina con la erradicación de las escuelas 
rancho. sino que ahora se trabaja para dotar a estas escuelas ais
ladas de servicios imprescindibles como agua y luz. Como el frío 
invernal ya es una realidad, en muchas escuelas se están reali
zando las obras para dotarlas de gas para calefaccionarlas y. 
atender las necesidades de los comedores escolares en las que 
brindan este servicio. 
Junto con todos estos adelantos, cuyos principales beneficiarios 
son los alumnos. se está implementando la ampliación del tiem
po de escolarización al ponerse en vigencia el 8° y 9° grados en la 
misma escuela. transformando de esta manera la organización de 
la propuesta pedagógica institucional. 
Los reporteros gráficos sostienen que una imagen vale más que 
mil palabras. Pero a pesar de ello las imágenes y las palabras de 
esta serie de notas sobre la realidad actual de las que fueron es
cuelas rancho no alcanzarían nunca para describir con exactitud 
los sentimientos de los protagonistas de estas historias: alumnos. 
docentes y habitantes de distintas comunidades que hoy viven 
una nueva realidad.+ 

l.\ Rl·: \l.lll\ll nm 
Todas estas consideraciones se ven atravesadas hoy por el flagelo 
de las inundaciones que azotan el litoral argentino y también la 
provincia de Chubut. Si bien esta situación afectó muchas escue
las. incluidas algunas de las obras que se realizaron y se realizan 
en la actualidad. la decisión y voluntad por ayudarlas no decayó en 
ningún momento. 
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación ha destinado re
cursos adicionales para colaborar con las provincias en resolver 
esta emergencia. Es destacable. además. el compromiso de los do-
centes que convierten a las escuelas en ámbitos de contención y 
continúan dictando clases a pesar de tanta adversidad. 

En la escuela 464 de La Unión. provincia de Salta, 
los cam6ios fueron adentro y afuera. Las columnas 
de maaera y el techo de paja han desaparecido. Pero no es el único cambio. En ésta. como en las otras 
1.960 ex escuelas rancho. se traba con un modelo de diferente. 
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L A GR A D UAL ID A D 

Aunque en la reconstrucción de la escuela 
497 de Ramada Paso. Corrientes. se uti
liz-aron'$ 70.000.las inversiones no terminaron allí. Se destinaron $10.000 más para equipamiento y actual
mente continúa el envío de materiales. tanto para alumnos como para docentes. 

En Colonia Delicia. provincia de Misiones. 
no sólo s~ modificó el paisaje debido a la 
construccién de un nuevo edificio para la escuela 526 Juan José Castelli. que en dos aulas alberga a 79 
alumno . También cambió la manera de enseñar y de aprender y la forma en que entre todos gestionan y uti-
lizan los1'ecursos el Plan Social Educativo. 

La escuela N° 49 de La Ciénaga. provincia de 
Jujuy. Sus 44 alumnos tienen ahora nuevos 
objetivo{) tratando de incorporar cada día 
aprendizajes que vayan más allá de la lectura. la escritura y las operaciones matemáticas básicas. 
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MATERIALES PARA 
LA TRANSFORMACION 

Éstas son algunas de las nuevas publicaciones que el Ministerio 
de Cultura y Educación está enviando a las escuelas.* 

El servicio a la 
comunidad como 

aprendizaje escolar 
Ácllh.dool l·~~ 
'1~)1.-..;,..,o~~anc¡o~ 

o -¡;_..,·- -.. -..,._"-_·._ .. _ 

Por los derechos del 
niño y del adolecente 

Cuadernillos de la 
Tercera Campaña Nacional 
Educativa para Nivel Inicial 
y EGB.Información 
y propuestas de actividades 
relacionadas con los 
derechos del niño. 

1 

~ J . 

-11..\:.-..:aL;t.;:~i..&.,...~ 'i 

El servicio a la comunidad 
como aprendizaje escolar 

Una recopilación de las 
actas del Primer Seminario 
Internacional Educación y 
Servicio Comunitario. 

~o~IMN~I!!J4 
d<l rtiOO '1 

d~l &dd~"C!trit< 

Cuento con vos 

Cuentos para chicos cedidos 
especialmente para esta 
edición por famosos autores 
argentinos 

* No es necesario que solicite estas publicaciones. Algunas de ellas están en 
preparación y otras ya están siendo enviadas a las escuelas que correponden (según 
el contenido de las mismas se envían a Inicial, pr imarias o secundarias, o a todos los 
niveles). Estas publicaciones están dirigidas exclusivamente a escuelas. No se reali
zan envíos personales. 
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R EPO R TAJE 

"POR 1\lEDIO DEL 1APREN01Zr\.JE· SERVICI01 LOS ESTLIDir\iVI'ES SON PREPARr\DOS PAR-\ 

ROLES COMUNITARIOS QUE RELACIONAN CON LOS CONTENIDOS DE l.:\ CLASE . • , 

Alice Halsted 

Z
ona Educativa: ¿En 
qué consiste el apren
dizaje-sen'icio (seni
ce learoing)? 
Alice Halsted:El apren

dizaje-servicio es un proceso a tra
vés del cual los estudiantes son pre
parados para roles comunitarios que 
se relacionan con los contenidos que 
se ven en la escuela. 

ZE: ¿Cómo se capacita a los do
centes? 
AH: En realidad, se debe preparar a 
toda la comunidad escolar: docentes. 

"N o se trata de un 
proyecto puntual sino 

de un proceso a través 
del cual los alumnos le 
encuentran sentido a 
sus experiencias. " 

La especialista norteamericana :Wce 
Halsted pertenece a la .Vational :illiance 
for Service Learning (Alianza .Vacional 
para el 1'Aprendizaje-Senicio"). Conrersó 
con Zona· Educativa sobre cómo 
funciona este programa en su paí . Wjo 
que las experiencias de e cuelas 
argentinas que ~inculan la enseñanza J la 
comunjdad son muy buenas. 

No se trata de un proyecto puntual 
sino de un proceso a través del cual 
la gente joven le encuentra sentido a 
sus experiencias. aprenden de ellas 
y las relacionan a su actividad en el 
aula. Esto requiere de mucho pla
neamiento. 

ZE: ¿Cómo funciona este siste
ma en Estados l1nidos? 

administrativos. directivos, padres y 
supervisores. Lo primero que se de
ben preguntar es por qué quieren 
emprender este tipo de enseñanza. 

AH: Allá usamos la palabra con
senso. Es decir. no sólo que todos 
comprendan lo que se está haciendo 
sino que también estén de acuerdo. 
Por ejemplo: hubo una experiencia 
donde los chicos. luego de un estu
dio, llegaron a la conclusión de que 
una de las necesidades más urgentes 
de la escuela era un semáforo. En
tonces. averiguaron qué organismo 
se encarga de su colocación. cuáles 
son los requisitos. a quién hay que 
llegar. etc. Con esto aprenden acer
ca del gobierno y de la comunidad. El 
aprendizaje se ve en la práctica. y 
entonces se dan cuenta cómo se 
aplican las teorías en la vida rea l. 
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"E 1 nivel más alto de 
evaluación consiste en 
realizar investigaciones 
acerca del impacto de 

este modo de 
aprendizaje." 

ZE: Entonces, ¿cuál seria el pa
pel del doreute? 
AlfPueden interpretarlo de muchas 
maneras. Es importante que pueda 
evaluar lo que se hizo. A veces uno no 
se da cuenta de lo rico de una expe
riencia hasta que vuelve a analizarla. 

REPORTAJE 

Ese proceso debería ser dirigido por 
un docente. A eso lo llamamos "refle
xión del proceso". 

ZE: ¿Podría dar un ejemplo? 
AH: En Salud se enseñan las distin
tas etapas de la vida, desde la infan
cia hasta la ancianídad. Para apren
der esto de una manera más profun
da, se manda a algunos alumnos a 
trabajar con niños pequeños y a 
otros, con gente mayor. Luego, en la 
clase, se ven las capacidades que se 
tienen a los dos años, a los seis o a 
los ochenta. Cuando vuelven, se reú
nen y cuentan su experiencia, y es 
ahí cuando se dan cuenta de todo lo 
que aprendieron. Ese refuerzo tiene 
que venir de un docente entrenado, 
de alguien que comprenda el proceso 
de reflexión. 

ZE: ¿Cómo se debe organizar la 
escuela para nevar a cabo una 
experiencia de este tipo? 
AH: Supongamos que hay un geriá
trico cerca de la escuela y nadie va a 
visitar a los ancianos. Si el director 
detecta que esta situación puede ser 
buena para que los alumnos se rela
cionen, entonces establece una co
nexión, y ni siquiera se necesita un 
micro. ¿Cómo aplicar este trabajo? 
Sigamos con el ejemplo de la clase 
de Salud y los procesos de envejeci
miento. Los alumnos pueden entre
vistar a la gente mayor. y ellos a su 
vez les pueden dar consejos, como 
"no empieces a fumar, yo lo hice y 
mira lo que me pasó". El vínculo tam
bién lo puede establecer el docente 
de Sociales para trabajar cómo vive 
la tercera edad en el país, ¿qué can
tidad de pobres hay?, ¿de dónde pro
viene el dinero de la jubilación?. etc. 

ZE: ¿Cuáles son los aspectos 
más importantes que hay que 
tener en cuenta para comenzar 
a traJJ.yar de esta manera? 
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AH: Por un lado, hay que poner en 
claro cuáles son los objetivos que se 
quieren alcanzar. Para eso es nece
sario planificar. Por ejemplo, se 
apunta a que los chicos aprendan 
cómo funciona el gobierno y a que 
sean más responsables. Entonces, 
se diseña el currículum para unir 
esos dos objetivos. Ésa es una parte 
muy importante del trabajo. La otra 
es la logística. es decir, cuándo se va 
a llevar a cabo, qué chicos van a 
participar, cómo se los va a evaluar, 
con qué sector de la comunidad se 
va a trabajar. Alguien tiene que ser 
el responsable de coordinar todo y 
de capacitar a los maestros. 

ZE: ¿Cuánto dora y cómo se 
evalúa la experiencia? 
AH: En EE.UU. es una cosa muy 
particular de cada escuela. Depende 
de los programas y de cuáles sean 
las otras prioridades de la institu
ción. Algunas lo hacen por semes
tres: otras, por todo el año lectivo o 
fuera del horario de clases. Es una 
cosa muy flexible: creo que es una 
de las cosas más importantes que 
quiero trasmitirle al lector. Es una 
decisión que no se puede imponer 
desde afuera. Nadie puede decirles 
cómo hacerlo: sólo se pueden mos
tr¡¡.r diferentes opciones. Un conse
jo: si a un maestro, por ejemplo, no 
le interesa el medio ambiente, no 
trabajen este tema en el proyecto de 
aprendizaje-servicio porque los 
alumnos se van a dar cuenta. O si se 
sienten incómodos con ancianos, no 
lleven a sus alumnos a trabajar con 
ellos. Se debe trabajar a partir de 
los intereses del educador. 

ZE: ¿Se recibe ~ouna respues
ta de la comunidad después de 
realizar este tipo de progra
mas? 
AH: Pasan muchas cosas en la co
munidad. Es frecuente que los adul-

1 



1 

tos piensen que los jóvenes no traba
jan tan duro como lo hicieron ellos. Y 
a la inversa, la juventud en general 
piensa que la gente mayor no la en
tiende. Entonces lo mejor es reunir
los para que comiencen a compren
derse mutuamente. En segundo lu
gar, muchos de los lugares donde los 
alumnos participan son organizacio
nes no gubernamentales en donde 
los necesitan; tienen necesidades 
que no pueden solventar. Entonces, 
empiezan a pasar muchas cosas: hay 
una relectura del servicio social y la 
comunidad responde. Yo he asistido a 
ceremonias en donde la gente joven y 
los adultos se reconocen mutua
mente. 

ZE: ¿Es la escuela la que reali
za la evaluación? 
AH: Existen diferentes niveles de 
evaluación. Primero y principal, hay 
que determinar cómo se va a evaluar 
a los alumnos. No se le puede poner 
una nota a un trabajo en la comuni
dad. Se debe registrar si el alumno 
partícipó y en qué condiciones. Des
pués hay que decidir sobre la efecti
vidad del programa: determinar si 
tuvo éxito o no. El nivel más alto de 
evaluación consiste en realizar in
vestigaciones acerca del impacto de 
este modo de aprendizaje. Ya se sabe 
que mejora la actítud hacia la escue
la y que han disminuido los proble
mas de disciplina en los estudiantes 
que realizan estas tareas sociales. 

ZE: ¿Este programa está fun
cionando en todas las escuelas 
del país? 
AH: No, para nada. Sin embargo, el 
gobierno federal ha implementado 
desde hace unos años el programa 
"Learn & Serve", que fmancia pro
yectos de aprendizaje-servicio, y 
cerca del 20% de las escuelas han 
comenzado algún tipo de proceso de 
este tipo. 

REPORTAJE 

En el Seminario de Servicio comürti
tario que se realizó en la Argentína, 
me enteré que aquí ya se está apli
cando y con muy buenos resultados. 

"U no de los mayores 
obstáculos con 
que se topa el 

aprendizaje-servicio es 
la creencia de que 

los horarios lo 
rigen todo." 

No hay que mirar siempre hacia fue
ra. Todos podemos aprender del otro. 
Ustedes ya lo están haciendo, y noso
tros vamos a aprender de ello. 

ZE: ¿Puede un chico negarse a 
realizar un determinado tipo de 
actividad? 
AH: Si se está trabajando con alum
nos chicos, muchas veces hay que in-
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sistirles por lo menos dos veces pa
ra que vayan y experimenten de qué 
se trata. Eso es lo que recomiendo. 
Lo que se hace en general es permi
tír que los chicos puedan elegir a 
dónde quieren ir. Por ejemplo: hay 
treinta chicos en la clase y 10 luga
res distíntos. Entonces se realiza 
una encuesta y se les pide que pon
gan tres opciones en orden de priori
dad. 

ZE: ¿Cuáles son las mayores di
ficultades que aparecen al tra
bajar de esta manera? 
AH: Uno de los mayores obstáculos 
es la creencia de que los horarios lo 
rigen todo. En nuestras escuelas se
cundarias hay horas de 40 minutos y 
los chicos se van mudando de aula se
gún la materia. Lamentablemente, 
existe la idea entre algunos docentes 
y directores de que no se puede hacer 
nada al respecto. Entonces, cuando 
se llega con el aprendizaje de servi
cio, se arma un revuelo. No se puede 
concebir sacar a los chicos durante el 
horario escolar. Todo está muy es
tructurado. 

ZE: ¿Qué se puede hacer en 
esos casos? 
AH: En esos casos hay que recurrir a 
la creatividad. Tal vez se puede apro
vechar la hora del almuerzo. Otra ba
rrera es la insistencia de algunos pa
dres y educadores en que esto no es 
educación. Para poder superar esta 
actitud se requiere de mucha conver
sación y paciencia: la gente suele ser 
bastante razonable pero para eso ne
cesita estar informada. Es un error 
mandarles una nota que diga que la 
semana que viene su hijo va a ir a 
atender ancianos sin siquiera tener 
una charla previa con ellos. Hay que 
organizar reuniones y traer a gente 
de la comunidad a participar. Cuando 
se hace de esta manera, adquiere 
más sentido para la gente. + 



~--------------1 REPORTAJE 

"ESTMtOS PROTAGONIZANDO UNA TRANSFORMACIÓN COMPLETA, INÉDITA, A FONDO". 

La transformación 
educatil'a en la enseñanza 
pril'ada desde la mirada de 
uno de sus protagonistas. 

M 
aestro normal nacio
nal, Ribet posee una 
extensa actuación 
en el nivel medio, 
terciario y universi

tario. En la actualidad es Director 
general del Colegio De La Salle de 
Buenos Aires. Dedicado al estudio 
del Sistema Educativo Argentino y de 
la Política de la Educación, es autor 
de varios libros y numerosos artícu
los. Convocado por la Lic. Susana 
Decibe. integra el Gabinete de Aseso
res de la ministra. 

ZOJJa Educatinl: ¿Cómo ,.e la ac
lual ll'ansforma(:ión cducaLh·a? 
Néstor Ribet: Viene a cumplir los vie
jos sueños de muchos docentes por
que significa un cambio profundo. No 
es simplemente un conjunto de re
miendos para mejorar un sistema 
que ya no da para más. La crisis pue
de evaluarse en infinidad de aspec-

~ ' . 
Nestor Rtbet 

"U na escuela 
privada no debe ser 

una escuela privativa; 
debe estar abierta a la 

comunidad." 

tos. Basta mencionar la disparidad 
de planes y programas. Ahora conta
mos con Contenidos Básicos Comu
nes para cada nivel desde el Inicial 
hasta la Formación Docente. En este 
contexto las provincias, las escuelas 
y los docentes, gracias al ejercicio de 
una autonomía responsable, pueden 

lona Educativa fij) Mayo de 1998 

ampliar y enriquecer su tarea, desde 
una perspectiva actualizada y flexi
ble. 
La sanción de la Ley Federal de Edu
cación 24.195, primera ley marco de 
la educación argentina considerada 
en toda su extensión, otorga seguri
dad, garantía y permanencia a las 
políticas educativas que en un país 
federal, deben ser fruto del acuerdo 
entre la Nación y las provincias. 
El reconocimiento a la libertad cons
titucional de enseñar y aprender 
cuenta ya con la normativa legal que 
la rige y la garantiza. 

ZE: ¿Hubo intentos de cambio 
anteriores? 
NR: Después del proyecto educativo 
de fines del siglo pasado, cuya ex
presión más acabada es la ley 1.420, 
hubo intentos y acciones de modifi
cación del sistema con resultados di
versos, y en directa relación con la 
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situación política del país. Algunos 
los recordamos con dolor, porque 
fueron respuesta a la ideología auto
ritaria de los gobiernos militares. Pe
ro durante los períodos democráticos 
hubo intentos de avance significati
vos. aunque siempre parciales. Esta 
es la primera vez en el siglo XX que 
partiendo de la participación popular 
en el Congreso Pedagógico Nacional, 
cuyas conclusiones inspiran la Ley 
Federal de Educación, nos enfrenta
mos al desafío de construir juntos la 
reforma global de nuestro sistema. 

ZE: ¿Cómo explica que los 
Acuerdos del Consejo Federal 
se aprueben por unanimidad 
cuando la realidad indica que 
está integrado por gobiernos de 
distintos partidos? · 
NR: Pienso que más allá de las dife
rencias. de las tonalidades y de la ri
ca diversidad de un país como el 
nuestro. declarar a la Transforma
ción Educativa como una Política de 
Estado, permite que el Consejo Fede
ral se haya convertido en el espacio 
para el diálogo, la discusión y la con
certación. Se trata de una práctica 
efectiva y eficaz del federalismo en 
un contexto democrático. Por prime
ra vez las provincias cobran un pro
tagonismo nunca visto. 
Es cierto que hay quienes hablan de 
este proceso como de algo utópico. 
La utopía no es lo irrealizable. es la 
meta a la que queremos llegar. Este 
es un ejemplo de cómo cuando se mi
ra la realidad con profundidad y de
sinterés sectorial. se puede ver más 
allá del horizonte. 

El rol de los privados 
ZE: ¿Cómo se ajusta un colegio 
privado a las pautas provincia
les? 
NR: La educación de gestión privada 
integra el Sistema Educativo de la 

REPORTAJE 

provincia a la que pertenece y debe 
responder. por lo tanto. a las exigen
cias que los órganos de gobierno van 
estableciendo. los que no difieren 
sustancialmente de las directivas 
que atañen a la gestión oficial. En re
lación con el proceso que sigue el go
bierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
definido por sus autoridades como de 
avance progresivo. me preocupa la 
lentitud de los tiempos que se le im
primen a la transformación. No obs
tante. ajustándonos a las disposicio
nes oficiales, estamos trabajando en 
la renovación del Nivel Inicial y los 
dos primeros ciclos de la EGB. Espe
ramos que sin demora, se instrumen
te junto con los diseños curriculares· 
jurisdiccionales. el s.c.c Ciclo de la 
EGB y el Polimodal. 

ZE: ¿Son escuelas privilegia
das? 
NR: No, son escuelas privadas. que 
poseen un Ideario y su Proyecto Edu
cativo que le imprimen identidad 
propia, pero pertenecen al Sistema 
Educativo Argentino quien las reco
noce y ampara a la luz del precepto 
constitucional del articulo. 14. Una 
escuela privada no debe ser una es
cuela privativa. Debe estar abierta a 
la comunidad. convertirse en espacio 
de encuentro. facilitando sus intala
ciones y el intercambio de experien
cias con otras instituciones privadas 
y oficiales. De lo contrario, estare
mos frente a unidades elitistas y pri
vilegiadas: sólo para los que pueden. 

ZE: ¿Qué representa la educa
ción privada para el Sistema 
Educativo Argentino? 
NR: En todo el país se aproxima a 
una cuarta parte del servicio educa
tivo si consideramos la totalidad de 
los niveles. En la ciudad de Buenos 
Aires. prácticamente es el 50o/o. Es 
importante destacar que la inmensa 
mayoría de las escuelas privadas son 
gratuitas y atienden a sectores so-
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"C on la EGB3la 
escuela no sólo tendrá 
al alumno durante más 

años sino que éstos 
serán los años claves 
de su formación." 

ciales medios bajos y bajos, sin nin
gún tipo de distinción, gracias al 
aporte estatal y a las contribuciones 
de las familias. Escuelas como la 
que yo dirijo, sin aporte, sostenida 
exclusivamente a través de sus 
aranceles, representan una minoría 
dentro del conjunto. 

ZE: ¿Cuál es su opinión respec
to a los reclamos docentes? 
NR: No tengo dudas respecto a que 
las condiciones salariales y de pres
tación de servicio no son las que de
bieran. La justicia con la profesión 
docente llegará no sólo de la mano 
de un aumento de sueldo, sino tam
bién cuando la misma se jerarquice 



"En 1998 la 
inversión total en 

educación, como lo 
establece la Ley 

Federal, será el doble 
de la de 1992." 

por el nivel de actualización y com
petencia de quienes aceptamos con 
alegría desempeñar una tarea de al
to contenido social. Hoy como nunca 
se trata de resolver las deudas pen
dientes con los docentes. y para ello, 
la búsqueda de fuentes de financia
miento que no signifiquen un remedio 
transitorio, sino una solución perma
nente. Simultáneamente. ofertas de 
calidad para la actualización y el 
perfeccionamiento, criterios innova- . 

REPORTAJE 

dores en la formación inicial y una 
revisión de las normativas que rigen 
nuestra actividad profesional. 
Es importante señalar el crecimiento 
de la inversión total en educación, ya 
que si comparamos la partida presu
puestaria de 1998 con la de 1992. ha 
existido un incremento sustancial. 
Esto, hay que decirlo así. no pasó 
nunca antes. 

El papel del 
Tercer Ciclo 

ZE: ¿l,or qué el EGB3 es clave 
para la Transformación? 
NR: Porque resuelve uno de los pro
blemas más graves de nuestro siste
ma. la desarticulación entre la es
cuela primaria y la secundaria. rea
lidades ambas que crecieron en todo 
sentido por caminos separados. Bas
ta verlo en instituciones que poseen 
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en su interior diferentes niveles. Mu
cho más acentuado cuando la sepa
ración es. además. física por funcio
nar en distintos locales. 
Permite. asimismo. que la obligato
riedad escolar se extienda a diez 
años. convirtiéndose de esta manera 
en un acto de justicia social. que re
suelve otro mal endémico de la edu
cación argentina, como es la deser
ción escolar. La escuela del 3tt Ciclo 
atiende a los alumnos en un momen
to clave de sus vidas. cuando se de
finen posturas personales y comien
zan a descubrirse aptitudes y limita
ciones. Hasta ahora son los padres 
por lo general, quienes eligen el plan 
de estudios secundario. El EGB3 
orienta y capacita para que cada 
alumno al concluir el 9° año pueda 
decidir por sí mismo y de manera 
consistente. cuál de las orientacio
nes ofrecidas por el nivel Polimodal 
habrá de seguir .. 

ZE: ¿Cómo se integrarán EGB 
3, Polimodal y los Trayectos 
Técnicos Profesionales? 
NR: Estamos ante un concepto com
pletamente innovador. El nivel medio. 
que hasta hoy es sinónimo de escuela 
secundaria. se transformará en un 
conjunto coherente e integral forma
do por el 3tt Ciclo de EGB. el Polimo
dal y los Trayectos Técnicos Profesio
nales. El nivel medio, así entendido, 
constituye un desafío central de la re
forma. La primaria insuficiente o in
conclusa y el viejo secundario deben 
dar paso a esta verdadera revolución. 
lo que exige. entre otras cosas. la ca
pacitacion de los docentes que ten
drán la responsabilidad de atender 
las nuevas demandas. No creo que un 
profesor solamente con los conoci
mientos de su formación inicial esté 
en condiciones de asumir con éxito 
esta tarea. Por eso, la exigencia para 
todos nosotros es la actualización.+ 



1 er. CONGRESO 
ARGENTINO de 

; 

EDUCACION 
; 

MATEMATICA 

Des.tin,ado a todas a.quellas personas q 
mane.ra u otra están involucradas. con la 
matemáti·ca1 para impuls.a.r su desarroll 
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EN FOCO 

Para crear hay que 
saber 

En los úlUmos años, se 
ha modificado 
sustancialmente la idea 
de lo que significa promover 
la creatMdad. Hoy se 
comprende la necesMad de 
que el alumno haya incorporado 
ciertos conocimientos, y de que 
cuente con algunas estrategias de 
trabajo para que el proceso creaUvo 
sea posible. 

E
s muy usual 
asociar el 
proceso 
creativo en 
la escuela 

con un "todo vale" sin 
la menor indicación o 
careciendo de toda 
propuesta de trabajo. 
Bajo el pretexto de no coartar la li
bre expresión de Jos más jóvenes. el 
espacio para la creación estaba re
ducido a un "dejar hacer" sin ele
mentos y sin rumbo. Sin embargo, 
promover la creación en Jos niños 
no significa permitirles hacer cual
quier cosa de la manera que ellos 
quieran. Sólo a través de la incor
poración de ciertos conceptos y de 
ciertos procedimientos se accede a 
la auténtica creación. 
La libertad propia del proceso crea
tivo aparece cuando el sujeto tiene 
tan incorporadas las nociones de su 
campo que es capaz de atreverse 

con nuevos caminos. La carencia to
tal de elementos conceptuales y pro
cedimentales no promueve la creati
vidad. sino más bien la inmovilidad. 
Sin contar con una idea básica acer
ca de qué es lo que se puede hacer o 
de cuál es la forma de hacerlo. el 
proceso de la creación es imposible. 
Ahora bien. por el otro lado, una vez 
que se han incorporado ciertas for
mas de observar. ciertas estrategias 
de acción y/o el uso de ciertas herra
mientas. no nos podemos cerrar a 
una sola forma de resolver un pro
blema. o a un único modo de generar 
un determinado producto. 
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Nuevos 
caminos 

La creatividad no 
necesariamente 
supone la geniali

dad. la obra maestra. el logro único. 
Se refiere. desde este enfoque. a la 
posibilidad de poner en acción tos 
elementos adquiridos en pos de nue
vos caminos. de nuevas respuestas. 
Esto de ningún modo está haciendo 
referencia a un campo del conoci
miento en particular por encima de 
otros. Generalmente, la palabra 
"creatividad" está asociada con el 
ámbito de las artes. pero lo cierto es 
que en todas las actividades escola
res se debe favorecer la búsqueda de 
nuevas formas de hacer y resolver. 
La cuestión aquí es pensar qué cosas 
dentro de cada área pueden favore-



..................................................................... ~ 

cer un proceso creativo. una vez que 
están afianzados ciertos conocimien
tos propios de la disciplina, sea des
de el punto de vista conceptual o 
procedimental. 
En la medida en que se brinden ma
yores márgenes de libertad, que se 
aliente al alumno a dar su propia vi
sión. que se permitan nuevas estra
tegias resolutivas. pero con consig
nas que supongan ciertas metas. se 
estará favoreciendo la creación. 
Como se ve. el rol del docente es fun
damental: debe poder otorgar más li
bertad. pero sin perder de vista 
aquello que debe ser incorporado. 
Debe además generar un clima tal 
que permita la originalidad y hasta 
una cierta osadía, pero debe estar en 
condiciones de explicar por qué no 
todas las respuestas son igualmente 
válidas. Y, fundamentalmente, per
mitirá que ciertos contenidos propios 
de la asignatura sean descubiertos 
por los propios estudiantes. en vez 
de ser expuestos para su posterior 
memorización. 
En síntesis: el docente debe tener 
una actitud creativa. Si los pasos de 
resolución de un determinado tipo de 
problema están suficientemente in
corporados. el alumno estará en con
diciones de generar nuevos caminos 
o nuevas etapas de resolución. Éste 
tendrá mayores posibilidades de 
crear en la medida en que las proble
máticas que se presentan sean dife
rentes. Y brindar esta diversidad de 
planteas y actividades es tarea del 
maestro. 

Más allá del aula 
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
deberá ser presentado por el propio 

EN FOCO 

'' La carencia total 
. de elementos 
conceptuales y 
procedimentales 
no promueve la 

creatividad, sino más. ' 
bien la inmovilidad. ' 

docente como un proceso creativo 
(y no rutinario. repetitivo, sin espa
cio para una nueva respuesta o una 
nueva pregunta) . El maestro debe 
ser un modelo de creatividad. Ade
más. la constante observación y eva
luación que se realiza cotidianamen
te en el aula brinda un material inva
lorable a la hora de plantear distin
tos enfoques o alternativas de traba
jo: se evidencia que cada alumno tie
ne sus propias preferencias o aptitu
des enfocadas. no sólo a determina-
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dos temas del área por encima de 
otros. sino también a ciertos proce
dimientos o herramientas de trabajo. 
Esto no termina aquí. en el aula. si
no que se extiende a toda la escuela: 
una institución que se repi te. que 
produce siempre los mismos proce
sos, todos los años. se convierte en 
una institución reiterativa. ru tinaria 
y poco original. La insti tución debe 
buscar permanentemente tanto en 
sus formas de organización como en 
sus propuestas de proyectos. la in
centivación de nuevas estrategias 
desde las cuales enca rar el proc~so 
de enseñanza. Esos planteas ele 
creación. de constante cambio y !'e
novación sirven de modelo para que 
el alumno también encuentre cami
nos para crear. 
La escuela debe ser lo suficiente
mente abierta desde lo institucional. 
como para capitalizar las alternati
vas que ofrece el contexto cotidiano 
del alumno y presentarle desde cada 
área -matemáticas. ciencias. artes. 
lengua. tecnología. etc.- problemas a 
resolver. de modo tal que pueda apli
carle su propio genio resolutivo. Co
mo hemos visto, para ello. es necesa
rio que el alumno haya capitalizado 
ciertos conten idos conceptuales. 
procedimentales y actitudinales pro
pios del área en cuestión . Se tendrán 
en cuenta además estrategias que 
pongan el acento en la percepción. 
en la utilización de herramientas -
concretas o intelectuales- para la re
solución de problemas o la genera
ción de productos. y se propondrá 
una variedad de modos de hacerlo. 
El docente. además de conocer a fon
do su asignatura. deberá ser. junto 
con la propuesta institucional de la 
escuela. un modelo de cambio. de re
novación. De creatividad.+ 
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Educación Secundaria 
de calidad 

Uno de los más grandes desafÍos que 
plantea la TransformacÍÓn Educativa es el 
de extender la obligatoriedad escolar. 
Para hacer esto posible aun en las 
condiciones socioeconómicas más diffciles, 
se implementan programas especiales de 
cooperación técnica y financiera para que 
todos accedan a una educación de calidad. 

E
. 1 programa ··Mejor Edu

cación para Todos" 
-uno de los que lleva a 
cabo el Plan Social Edu
cativo- está integrado 

por distintos proyectos. Uno de ellos 
es el de "Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Secundaria". Pro
mueve la formulación y ejecución de 
proyectos de enseñanza que integren 
los recursos disponibles para brin
dar respuestas educativas a los 
alumnos del tercer ciclo de EGB y 
del nivel Polimodal, así como pautas 
institucionales que incidan positiva-

''E 1 proyecto apoya a 
las instituciones en 
la construcción de 
alternativas que 

permitan disminuir la 
deserción. ' ' 

mente en los niveles de retención y 
promoción escolar. Además se pro
vee o amplía el equipamiento didác
tico, bibliográfico e informático que 
poseen las escuelas. promoviendo su 
uso intensivo y atendiendo las nece
sidades individuales de los alumnos. 

¿Qué escuelas 
participan del 

proyecto? 
Las autoridades jurisdiccionales se
leccionan los establecimientos de 
educación secundaria o los actuales 
terceros ciclos de EGB y Polimodal 
que atienden en más de un 50% a 
una población con necesidades bási
cas insatisfechas. Particularmente 
se favorece a las escuelas que ten
gan un número significativo de alum
nos que trabajen o pertenezcan a po
blación aborigen o migrante. 
Es muy importante el compromiso 
que asumen las escuelas poniendo 
de manifiesto la decisión de conti
nuar participando de las líneas .de 
acción del Plan Social Educativo, y 
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elaborando una propuesta que per
mita mejorar los niveles de retención 
de sus alumnos. El esfuerzo que se 
solicita para elaborar las propuestas 
de retención permitirá el mejor 
aprovechamiento de los recursos; y 
además hará posible la difusión de 
las acciones que realizan miles de 
docentes en todo el país. 

Las líneas de acción 
del proyecto 

Para atender a las necesidades indi
viduales de los alumnos se imple
mentan diferentes líneas de acción. 
Provisión de materiales de estudio. 
libros para formar las bibliotecas del 
aula (libros de textos por cada divi
sión de 1 o y 2° año del secundario u 
8° y go años de EGB) y para comple
tar la biblioteca institucional en Poli
modal (obras de consulta, divulga
ción, textos. obras de literatura). Se 
entregan también hojas de carpeta 
según la matrícula de la escuela. 
Como este proyecto se articula con el 
Programa Nacional de Becas Estu
diantiles, los alumnos pueden aspi-



El proyecto "Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Se

cundaria busca integrar los 
recursos disponibles para que 

la mayor cantidad posible de 
adolescentes y adultos estén 

en condiciones de recibir una 
educación de calidad 

rar también a becas que se otorgan 
por riguroso orden de prioridad so
cioeconómica. 
Para apoyar el trabajo de enseñanza 
en el 3er. ciclo de EGB, se financian 
proyectos de: promoción de lectura; 
producción de textos expositivos. al
fabetización informática, resolución 
de problemas matemáticos. trabajo 
por áreas en ciencias sociales y cien
cias naturales. En el nivel Polimodal 
se financian proyectos de reequipa
miento informático. telemático; se 
envía equipamiento tecnológico para 
ciencias naturales. matemática y 
tecnología; recursos multimediales 
para ·enriquecer la biblioteca institu
cional; y se provee equipamiento in
formático. En ambos niveles se reali
zan aportes económicos para la ad
qu!sición de material didáctico por 
área. insumas de computación y 
equipamiento institucional. 
A su vez las escuelas reciben mate
riales para orientar la definición de 
prioridades pedagógicas de la escue
la. es decir. aquellos contenidos fun
damentales que no pueden dejar de 
ser enseñados. 
También se apoya la capacitación do
cente. Entre otras posibilidades los 
docentes pueden acceder en forma 
gratuita a cursos de Prociencia, se 
envía material documental. publica
ciones pedagógicas sobre experien
cias escolares significativas y un 
aporte para la contratación de capa
citación informática autogestionada 
por la escuela. 
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Propuestas de 
retención 

La actual transformación educativa 
incluye la extensión de la obligatorie
dad escolar. Este desafío contempla 
la permanencia de los alumnos en el 
sistema y una mejor calidad de 
aprendizaje. Por este motivo. se apo
ya a las instituciones en la construc
ción de alternativas que permitan 
disminuir la deserción. Muchas es
cuelas incluidas en el proyecto "Me
joramiento de la Calidad de la Escue
la Secundaria" ya han realizado ac
ciones en ese sentido. El traba jo que 
rea lizan se puede plantear en tres 
etapas. 
La primera es la de "dimensiona
miento del problema". Las escuelas 
identifican a los alumnos que necesi
tan atención especial. dado que 
afrontan una situación de riesgo. La 
detección se realiza observando 
cuántos y quiénes son los alumnos 
repetidores. con sobreedad o que 
abandonaron la escuela. Asimismo. 
se trata de determinar cuáles son las 
áreas que resultan "'filtro" y en qué 
año o turno se concentran. 
La segunda etapa es la de "elabora
ción e implementación de acciones 
de retención". Las escuelas proyec
tan y ponen en práctica acciones 
orientadas a mejorar su capacidad 
de retención, especialmente en el 
tercer ciclo de la EGB o en los dos 
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primeros años de la escuela secun
daria. Aquí se intenta detectar cuá
les son los problemas prioritarios de 
la institución a partir del análisis de 
la información recogida en la prime
ra etapa. A la luz de estos resultados 
se diseñarán y se pondrán en prácti
ca algunas estrategias para que los 
alumnos en el grupo de riesgo per
manezcan en la escuela. 
La tercera etapa es la de ··elabora
ción e implementación de un proyec
to institucional de retención··. Se re
visan los resultados obtenidos en la 
primera y segunda etapas . Las ac
ciones parciales serán articuladas 
de modo tal que la propuesta global 
de la institución sea coherente y fun
cional. Se intentará mejorar la ense
ñanza y la gestión. y comprometer a 
padres. docentes y a toda la comuni
dad en la tarea de incrementar la re
tención.+ 

Como requisito para continuar 
recibiendo aportes materiales, 
financieros y técnicos. las es
cuelas deberán presentar: 
l .EI acta de compromiso. por la 

cual la escuela manifiesta la 
necesidad de continuar parti
cipando de las líneas de ac
ción del Plan Social Educati
vo. 

2.La propuesta que permita 
mejorar los niveles de reten
ción de los alumnos: 
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Una iniciativa integradora 
. . . 

La escuela salteña No 395 "Comodoro Luis Py" de 
General Güemes fue una de las galardonadas en el 
"Concurso Paulo Freire". El premio le fue otorgado 
por su proyecto "La Patria vive en la escuela 
rural". 

A1'1'ib<1. escen<J del izamie11to de la bandera en la es
cuela NI'O. 124 "El Sauce". A la derecha, una 
alum11a e11trerista al gobernador de Salta, Dr. Juan 
Carlos Romero. en el marco de uno de los talleres 

L 
a integración de las es
cuelas rurales del depar
tamento de General Güe
mes y sus comunidades. 
en la provincia de Salta. 

y la revaloración del sentimiento pa
trio Fueron los objetivos principales 
de "La Patria vive en la escuela ru
ral" . El proyecto nació el 25 de mayo 
ele 1995 en la escuela Nº 395 "Como
doro Luis py-·. junto a la escuelas Nº 
127 "Madre Vieja". Nº 124 "El Sau
ce". Nº 733 "El Zapallar'· y Nº 268 
"El Ceibal". Posteriormente, se fue
ron integrando otros establecimien
tos ele la zona. Desde esa fecha se 
encuentra en marcha y cada año se 
van sumando nuevas instituciones de 
diferentes lugares. 

Una comuna alejada 
Las "Escuelas Rurales Plurigrados" 
están alejadas y por ello presentan 
dificul tades para estar integradas 
entre sí y con el medio circundante. 
Estos problemas se veían reflejados 
en los niños en las dificultades para 
su expresión oral y escrita. para in
terpretar y razonar. entre otras. 
Por todo esto surgió el proyecto. in
tentando revertir esta situación me
diante acciones compartidas con el 
fin ele revalorizar y jerarquizar las 

escuelas rurales y, en ellas, las Sec
ciones Plurigrados. 
La iniciativa de la escuela "Comodo
ro Luis Py" fue trazar un plan de tra
bajo basado en los actos patrios y las 
fechas significativas. 

Manos a la obra 
En cada encuentro se desarrolló un 
programa que abarcó la recepción de 
delegaciones escolares, el chocolate 
a los niños, la formación del alumna
do y acto escolar. el almuerzo y los 
talleres pedagógicos. La forma de 
trabajo se sustentó en la estrategia 
de "Aula Taller". Ello significó asumir 
un estilo activo de aprendizaje, que 
privilegia la integración teórico
práctica. Jos vínculos. la reflexión y 
la acción. 
Se constituyeron equipos de siete 
alumnos integrando a 1°, 2° y 3cr ci
clos. Se estipuló un tiempo para el 
desarrollo de las actividades y luego 
se realizó una exposición con los tra
bajos de los alumnos. 
De esta forma y teniendo en cuenta 
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las fechas conmemorativas y actos 
patrios. se desarrollaron una serie 
de talleres (ver recuadro). 
En algunos casos. se invitó a un gra
do de cada ciclo de primaria y un 
curso de la secundaria para inte
grarlo con el tercer ciclo de las es
cuelas rurales. En cada jornada, la 
parte formal la desarrollaron los 
alumnos del secundario preparando 
con su profesor/a discursos, glosas, 
conducción y números alusivos de 
las distintas unidades educativas. 
Al finalizar cada encuentro se entre
garon premios (libros, juegos didác
ticos, etc.) a los mejores trabajos y, 
a través de reuniones evaluativas, se 
pudieron corregir errores y ratificar 
aciertos sobre lo proyectado. 

Misión cumplida 
El proyecto logró que los alumnos 
enriquecieran la expresión oral, se 
ejercitaran a través del cálculo, res
cataran los valores populares. ad
quirieran conocimientos históricos 
y geográficos y se desarrollaran 



I N~ O VAC IO NES E O LCAT I VAS 

personal y actitudinalmente. 
Asimismo. se cumplió con el objeti
vo. que era lograr la participación. 
integración. cooperación y solidari
dad entre las distintas comunidades 
y las Escuelas Plurigrados. Para es
to. fue fundamental la participación 
y cooperación entre las unidades 

educativas y el municipio. la policía. 
el hospital y la iglesia, cuyos repre
sentantes estuvieron presentes en ca
da jornada. Esto sirvió para obtener 
un cambio de actitud en la comunidad. 
que de manera positiva se sintió pro
tagonista y colaboradora activa. 
Además. la aplicación continua del 

proyecto a lo largo de estos años per
mitió potenciar la comunicación e in
tegración de la comuna. Por interme
dio del encuentro personal, el espacio 
compartido. la interacción motivadora 
y creativa. se construyó el conoci
miento. mejorando la calidad educati
va y de vida.+ 

Mayo Primer Ciclo: 
''Vivenciar lo 

histórico" Segundo y Tercer Ciclos: 
Objetivo: 

Enriquecer la expresión 
oral y escrita 

Julio Primer y Segundo Ciclos: 
"Recorriendo 

mi país" Segundo y Tercer Ciclos: 
Objetivo: 

Describir las caracterís
ticas de cada provincia. 

Agosto 
"Midiendo las 

alturas" 
Objetivo: 

Desarrollar habilidades 
para el cálculo y el uso 

de las medidas. 

Septiembre 
"Lectura 

informativa" 
Objetivo: 

Producir textos 
informativos. 

Octubre 
"América y su 

ecología" 
Objetivo: 

Desarrollar actitud 
reflexiva y de respeto 

por la naturaleza. 

Noviembre 

Primer Ciclo: 

Segundo Ciclo: 

Tercer Ciclo: 

Primer Ciclo: 

Segundo Ciclo: 

Tercer Ciclo: 

Primer Ciclo: 

Segundo Ciclo: 

Tercer Ciclo: 

Primer y Segundo Ciclos: 

"Viva lo nuestro" Segundo y Tercer Ciclos: 
Objetivo: 

Rescatar los valores A cargo de los padres: 
populares. 

A cargo de docentes y 
padres: 

Actividades: 

Interpretación pictórica. 

Discurso. narraciones. descripciones. Exposición de traba
jos. 

Construcción de maquetas y rompecabezas. 

Estudio geográfico. político. social y económico de cada 
provincia. 
Presentación de stand por cada establecimiento. 

Comparación de largo. corto. ancho. grueso, fino. grande. 
mediano y pequeño. 

Construcción de materiales de medición y su utilización 
(balanza. pesa. metro. recipiente. etc.) 

Concurso de situaciones problemáticas. 

Graficar. 

Reportaje a maestros. 

Exposición de trabajos: historietas. noticias periodísticas y 
crónicas. 

Concurso de herbarios. 

El agua en la naturaleza: estado. ciclo. propiedades. 

Exposición de experiencias: clorofila. almidón, fotosíntesis 
y potabilización. 

Concurso de coplas y bagualas. 

Concurso de baile: chacarera. zamba y malambo. 

Feria de platos y bebidas regionales. 

Baile del Pericón Nacional. 
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H 
a ce más .de un año que 
la FM comenzó a fun
cionar. dentro del ho
rario de clases. con 
una transmisión de 

media hora diaria y con la idea de 
aumentar luego su duración de 
acuerdo con los resultados obteni
dos. 
Hoy, el tiempo ha sido extendido a 
noventa minutos debido al éxito a ni
vel pedagógico del proyecto y a la im
portancia social que adquirió en la 
comunidad. 
En La Brava existe un considerable 
porcentaje de semianalfabetismo y 
un alto grado de incomunicación en
tre sus pobladores. Ellos son. en su 
mayoría. peones rurales que forman 
una colonia muy dispersa. Reciben 
un caudal muy escaso de informa
ción porque. hasta allí, no llegan dia
rios ni revistas y hay muy pocas ca
sas que cuenten con un televisor. 
Los docentes de la Escuela N° 6098 
"Segundo Fernando Sonzogni". ob
servaron que la influencia de estos 
factores se extendía al ámbito esco
lar y repercutía en el desenvolvi
miento de los alumnos. La expresión 
oral de la mayoría era pobre e inco-

La creación y puesta en el aire de 
la "FM Encuentro" fue el proyecto 
que la Escuela W 6098 "Segundo 

Fernando Sonzogni" de la localidad 
de La Brava, Santa Fe, desarrolló 

en el marco del"Premio ?aula 
Freire". Con la experiencia se logró 
incrementar el rendimiento escolar 

de los alumnos y facilitar el 
aprendizaje de los contenidos 

de las áreas. 

rrecta y algunos se mostraban inhibi
dos a la hora de interactuar con sus 
compañeros y maestros. 
Por otra parte, la comunidad tenía 
una actitud apática hacia la institu
ción escolar y era necesario crear un 
medio que convocara y sirviera de 
nexo permanente con las familias, en 
especial con las de los chicos alber
gados. 
La instalación de una radio pareció 

Zona Educativa @ Mayo de 1998 

ser la solución más adecuada y com
pleta para atender esta problemáti
ca. El emprendimiento fue posible 
gracias al dinero enviado por el Pro
grama de Equipamiento Institucional 
del Plan Social Educativo y estuvie
ron a su cargo los docentes Marcela 
Fullana. Rosa Espinoza y Daniel Val
gart. 

La radio: 
un recurso didáctico 

El proyecto se organizó de tal mane
ra que la FM pudiera integrarse al 
desarrollo de todas las áreas y re
sultara de utilidad para fijar y llevar 
a la práctica los temas tratados en 
clase. Por esta razón, se hizo parti
cipar, por turnos. a todos los grados 
de los distintos años con diferentes 
actividades. experiencias de aula y 
evaluaciones de las tareas realiza
das. 
En Lengua. se trabajó, entre otras 
cosas. con poesías que luego fueron 
leídas al aire. La producción de 
textos para los programas fue una 
actividad que motivó a los alumnos 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

para mejorar la redacción ante el 
conocimiento de que lo que escribían 
sería escuchado. 
En Matemática se prepararon pro
blemas que tuvieran alguna "tram
pa" en su resolución para proponer
los luego a la audiencia a manera de 
acertijos y divulgar sus resultados 
en emisiones siguientes. 
También se realizaron experiencias 
en el área de Ciencias Naturail's. Los 
alumnos estudiaron las propiedades 
de la materia y arribaron a conclu
siones que luego explicaron frente al 
micrófono. 
Tal como se esperaba, la radio esco
lar resultó ser un elemento potencia
dar de la capacidad de comprensión 
y creatividad de los chicos. 

Actividades 
Ellos realizaron todas las activida
des necesarias para poner en mar
cha a "FM Encuentro", desde la 
adaptación del recinto hasta las ta
reas técnicas (cuidado y manejo ade
cuado de los equipos de audio) y de 

"E;x EL .\IRE" 

Los chicos de sexto y séptimo 
grados junto con los tres docen
tes a cargo. incluido el director 
y el portero construyeron la sa
la de locución y de audio. 
Se instaló un gran vidrio. a tra
vés del cual los que están en lo
cución, pueden ver y comuni
carse por señas con los respon
sables de la parte técnica. 
El primer contacto con el mi
crófono fue emocionante para 
ellos. Primero se escuchó músi
ca y luego se fueron leyendo fá
bulas y leyendas para ir pro
bando. El resto de los alumnos . 
desde un receptor instalado en 
el patio y otro en la cocina. es
cuchaba y se asombraba de oír 
a sus compañeros. 

producción de la programación. 
Buscaron material ·e información; 
elaboraron entrevistas y reportajes. 
También se encargaron de la selec
ción crítica de la música que. según 
el reglamento establecido por los do
centes. debe ser nacional. 
Varias actividades estuvieron orien
tadas a promover el acercamiento 
entre la escuela y la comunidad. Se 
difundió el accionar de las institucio
nes locales y se usó la radio para fa
vorecer la comunicación con los pa
dres. especialmente para enviar 
mensajes a las familias de los alum
nos albergados. 
La evaluación de lo realizado se hizo 
a través de encuestas a los poblado
res de La Brava y escuchando graba
ciones de los programas ya emitidos 
para efectuar críticas constructivas. 

Un disparador 
pedagógico 

Con el tiempo, los alumnos fueron 
perdiendo la inhibición y mejoraron 
su expresión oral. Además. en el 

transcurso de la experiencia se des
cubrió otro efecto a nivel didáctico 
que no se esperaba. El trabajo grupal 
originó que los chicos se agruparan 
según sus gustos e intereses. Así, se 
fueron acercando por afinidad: de
portes, noticias, .cultura y otros te
mas que forman parte del material 
de producción de los contenidos de la 
FM. 
Mediante el desarrollo de estas acti
vidades los alumnos aprendieron 
desde la parte técnica hasta la auto
nomía en la toma de decisiones. ya 
que tuvieron libertad para desarro
llar su creatividad. 
Dentro de lo contemplado a la hora 
de establecer qué aspectos se desea
ban potenciar en los alumnos se pen
só en las actitudes y valores. La ra
dio cumplió con las expectativas en 
este sentido por dos motivos: su fun
ción social y el rol como difusora de 
la cooperadora de la escuela. 
Esto último también sirvió como ne
xo entre la primaria y la secundaria, 
ya que La Brava posee un estableci
miento de Enseñanza Media con 
Orientación Cooperativa (Escuela N° 
9313 Martín Miguel de Güemes).+ 

Los alumnos de la escuela N. 6098 "Segundo Fernando Sonzogni" 
participan entusiasmados de la programaci6n de FM Encuentro. 
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El uso de las redes 
en la educación 

Mediante el uso del correo electrónico se pueden conseguir, brindar 
y comparUr todo tipo de informaciones referentes a uno o varios 

temas especÍficos. En esta nota explicamos los requisitos y pasos a 
seguir para integrar una lista de interés. 

L 
a computadora pasó de 
ser una máquina de cal
cular a ser una máquina 
de comunicar. A través 
de ella hoy es posible 

transmitir textos y también sonidos. 
voz e imágenes. Para la educación 
esto adquiere particular relevancia. 
Ya es conocido el poder de comunica
ción de Internet a través de las pági
nas web. Pero más útiles son todavía 
las posibilidades que ofrece el uso de 
las listas de interés. que se trasmi
ten mediante el correo electrónico. 
Se trata de agrupamientos de usua
rios de correo electrónico que inter
cambian información. Hay una gran 
cantidad de temas que abarcan casi 
todas las disciplinas académicas, y 
también discusiones de política, eco
nomía, deportes, cocina, entreteni
miento, etc. 
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Mensajes a bajo 
costo 

Este medio de comunicación tiene la 
ventaja de que un miembro de una 
lista puede enviar su opinión, un pe
dido de ayuda, una pregunta. o sim
plemente plantear una duda dentro 
de la temática de la lista a la direc
ción de correo electrónico que la 
identifica, y ese mensaje lo reciben 
todos los miembros. Este intercam
bio la convierte en un verdadero foro 
de discusión. 
Suscribiéndose a una lista de correo. 
se podrá recibir periódicamente gran 
cantidad de información referente al 
tema que a cada uno le interesa. Y se 
puede suscribir a uno o más temas, 
porque no hay límite al respecto. 
Pero por sobre todas las virtudes, 
esta nueva herramienta de comuni
cación tiene dos ventajas enormes: 
la rapidez y el bajo costo. A diferen
cia del correo tradicional, los mensa
jes enviados por e-mailllegan en se
gundos al destinatario, utilizando lí
neas telefónicas. El envío de un pa
quete de mensajes tarda poco más de 
un minuto (a veces menos) , un tiem
po similar al que emplea un usuario 
en vaciar su buzón. Traducido en pe
sos, el costo de cada envío o recep
ción, no llega a los 1 O centavos. 

¿Cómo participar en 
las listas? 

La Red Electrónica Federal de For
mación Docente Continua tiene un 
servidor de correo electrónico que 

satisface las necesidades de más de 
1.000 instituciones. Todas aquellas 
que dispongan de una PC, un módem 
y una línea telefónica, pueden pedir 
un nodo de correo electrónico. 
Además, cualquier persona o institu
ción puede participar de las listas de 

'' E sta nueva 
herramienta de 

comunicación tiene dos 
ventajas enormes: la 

rapidez y eL ' 
baJO costo.' 

interés, más allá de pertenecer o no 
a la REFFDC. Para ello debe poseer 
una dirección de correo electrónico, 
servicio que se puede contratar con 
un servidor de Internet, o en muchos 
casos, obtener gratuitamente. 
Para comunicarse mediante e-mail 
se usan distintos programas. Los 
más comunes son Outlook Express, 
Eudora, Pegasus, Netscape Messen-
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ger o Internet Mail. Para enviar un 
mensaje se deben completar los ca
silleros de dirección del destinatario 
(ej.· postmaster@zona.mcye.gov.ar) , 
asunto (para que sepa de qué se tra
ta el mensaje antes de abrirlo) y lue
go escribir en el cuadro de texto. 
Para suscribirse a una lista de co
rreo hay que enviar un mensaje ad
virtiendo que se desea participar en 
uno de sus grupos. Este mensaje va
ría según cada lista de correo. Gene
ralmente se debe escribir la palabra 
"suscribe", seguida del nombre de la 
lista. El subject o asunto debe dejar
se en blanco. 

Las redes ASCO 
La Association for Supervision & Cu
rricular Development de los Estados 
Unidos posee unas 49 redes consti
tuidas por grupos de gente unidas . 
por un propósito común, interesadas 
en una temática educativa especial, 
o que buscan información similar. 
Permiten a los docentes, directores, 
supervisores, etc., el intercambio 
de ideas, resolver problemas, 
crecer profesionalmente y establecer 
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LISTAS DE I~TERÉS 

En la Argentina se pueden consultar: 
+ DIDACTEC (Didáctica y Tecnología): temas académicos y relativos a la 

problemática escolar vinculados a la Educación Tecnológica. 
En mayordomo@mcye.gov.ar luego didactec 

+ EDUFISICA: Educación Física, deporte, juego, recreación, actividades 
en la naturaleza, tiempo libre. En mayordomo@mcye.gov.ar luego edfi-
sica . 

+ EGB3: experiencias pedagógicas en EGB3, actualización curricular e 
institucional. Formación, actualización y capacitación docente; funcio
nes y roles docentes. Difusión e intercambio de proyectos instituciona
les. En mayordomo@mcye.gov.ar luego egb3 

+ESPECIAL: de y para la educación especial. Necesidades educativas 
especiales, con enfoque técnico. pedagógico e interdisciplinario. 
En mayordomo@mcye.gov.ar Juego especial 

+ FACILITADORES: tecnología para docentes. 
En majordomo@intercol.satlink.net luego facilitadores 

+ FODOCOAR: temas académicos sobre la Formación Docente Continua. 
En fodocoar@mcye.gov.ar 

+INFOEDU: nuevas Tecnologías y Educación - Informática Educativa. En 
majordomo@ccc. uba.ar luego infoedu 

+ LIEdu: lista de Información Educativa. 
En majordomo@nalejandria.com luego liedu La suscripción es on line 
en http://www.nalejandria.com/forms/req-doce.ttm 

+ LOGO: vincula a docentes y usuarios para tratar el uso y las aplicacio
nes didácticas del lenguaje LOGO para computadoras. 
En mayordomo@mcye.gov.ar luego lago 

Otras listas interesantes son: 
+ EDINFO(México): Educación Informática. 
En majordomo@sunserver.dsi.uaq.mx subscribe ed_info 
+EDUCA (Brasil): impacto de las nuevas tecnologías en educación. 
En majordomo@nc-rj.rnp.br en el texto subscribe educa 
+ EDULIST (España): Lista de Educación. 
En listserv@listserv.fediris.es subscribe edulist 
+ EDUTEC (Perú): Tecnologías de la Educación. 
En listas@concytec.gob.pe en el texto suscribe edutec 
+ EDUTEC-L (España): Educación y tecnología. 
En listserv@listserv.rediris.es subscribe edutec-1 
+ EDUVIR (Perú): Educación Virtual. 
En listasrcp@rcp.net.pe subscribe eduvir 
+ L-DIE (México): Lista de Informática Educativa. 
En majordomo@udlapvms.pue.udlap.mx subscribe 1-die 
+PROYECTOS EDUCATIVOS (Francia): 
en español proyectos.educativos@coollist.com 
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relaciones entre las distintas institu
ciones educativas. 
Cada una opera independientemente 
de las otras. Algunas producen bole
tines de noticias, conducen un en
cuentro en una conferencia anual, y 
proveen información y recursos a 
sus miembros. Para entrar en ellas 
se debe contactar a los facilitadores 
de cada lista. Éstas son las más im
portantes, seguidas por la persona a 
contactar y su e-mail: 
Aprendizaje basado en proble
mas, Linda Torp: ltorp@imsa.edu 
Aprendizaje cooperativo, Harlan 
Rimmerman: S2R2@wwgr.com 
Desarrollo del talento, Brian 
Reid: cfbrl@eiu.edu 
Desarrollo escolar. John Mclnty
re: mcintyr@caldwell.edu 
Educación de los pueblos indí
genas. Julie Cajune: ted@ronan.net 
Educación en la primera infan
cia, Cherie Krieger: 
krieger@itoucb.net 
Educación global, Jay Harris: 
barrjt@sncad.scn.edu 
Educación holística, Jack Miller: 
¡mmer@oise. u toron to. ca 
Educación sobre medio ambien
te, Charlotte Danielson: 
cfdnj@aol.com 
El arte en la educación, Gene Van 
Dyke: 
vandykeg@bersbey.pvt.k12. pa. us 
Enseñanza y aprendizaje acele
rados, Douglas McPhee: 
dmpbee@cts.com 
Religión y educación pública, 
James Uphoff: 
jupboff@desire. wright.edu 
Enseñanza para las inteligen
cias múltiples, Thomas Hoerr: 
thoerr@aol. com 
Resolución de conflictos, Steve 
Klein: stevecman@aol.com 
'frabajo y trabajadores para el 
siglo XXI, Linell Burrell: 
linellb@aol.com + 



' 

GUSTAVO GENUSSO 

Gustavo Genusso es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, donde 
trabaja en la actualidad. Además es el responsable curricular del área de 

Tecnología de la provincia de Río Negro y se desempeña como director del Taller 
de Capacitación "Enrique Angelelli", una escuela de jóvenes 

¿Los chicos provenientes 
de los sectores más po
bres son potenciales de
sertores de la EGB3? El 
tener que responder sólo a 
esta pregunta. que es una 
de tantas, indica que la 
implementación de EGB3 
en los sectores margina
dos, excluidos, populares. 
merece la mejor y mayor 
atención. En primer lugar, 
la educación en sectores 
populares necesita de es
trategias puntuales en el 
ámbito educativo, enmar
cadas en pautas globales 
que abarquen al individuo 

- y adultos de un barrio popular de Bariloche. 

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

en todos sus aspectos: sa
lud, educación, trabajo, 
etc. Además del equipa
miento e infraestructura 
necesaria para las escue
las de estos sectores, se 
deberán considerar estra
tegias que permitan hacer 
de ellas ·verdaderas es
cuelas para sectores po
pulares". Escuelas en don
de los que no tienen pue
dan, desde lo educativo, 
alcanzar la franja de la 
"igualdad de condiciones" 
para tener oportunidades. 
Pensar que solamente la 
escuela posibilitará alean-

zar esta franja sería un in
genuidad, pero sabemos 
que sin educación es casi 
imposible lograrlo. De allí 
la responsabilidad que nos 
compete. 
Las estrategias institucio
nales deberán ser muchas 
y variadas. Es necesario 
no uniformar sino diversi
ficar buscando la mejor 
solución para cada lugar y 
momento concreto. Podre
mos encontrar. sin ·embar
go, algunas líneas genera
les que nos ayuden en es
ta búsqueda. Me quiero 
referir en especial a una 
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estrategia que hemos pro
bado en distintos niveles 
en sectores populares y 
que creo debería estar 
presente en la implemen
tación de la EGB3. 
Permítame el lector aquí 
hacer un paréntesis para 
plantear la inclusión en 
EGB3 de jóvenes y adultos 
que no han terminado el 
ciclo primario o que ha
biéndolo terminado de
sean continuar. La razón 
resulta evidente si se co
noce a estos sectores. Hay 
muchos jóvenes y adultos 
que se sienten en inferio-



ridad de condiciones con 
su séptimo grado. Recla
man un lugar que la edu
cación debe darles. Saben 
o sabernos que un mayor 
nivel de estudio no les ga
rantizará trabajo. pero es
tamos casi seguros de que 
sin estudio no hay trabajo. 
Y lo que es más importan
te. sin estudio no están 
sentadas las bases para 
tener ciudadanos libres. 

Contjendón y 
cali(lad cducath·a 
Uno de los problemas a re
solver que nos presenta la 
EGB y en particular el ter
cer ciclo. en los sectores 
populares. es la perma
nencia en la escuela de los 
alumnos. asegurando ade
más la calidad educativa 
que se propone. Muchas 
veces la preocupación por 
la contención fue en des
medro de la calidad edu
cativa. 
Busquemos entonces pro
puestas de contención con 
calidad educativa o pro
puestas de calidad educa
tiva que contengan. 
La realidad nos muestra 
que generalmente el nivel 
de aprendizaje que mani
fiestan los alumnos de 
sectores populares es de
sigual al compararlos con 
otros provenientes de sec
tores menos desfavoreci
dos. Aun antes de ingresar 
a la escuela estos niños ya 
han acumulado suficientes 
desventajas que requieren 
la búsqueda de caminos 
distintos para intentar re
vertirlas. en aquellos ca
sos donde es posible. A ve-

ces. lo que perdimos en 
los primeros años no lo re
cuperaremos más. Empe
zar el camino educativo 
"cuanto antes". a tempra
na edad. pareciera ser una 
necesidad irnpostergable. 
El medio en el que viven 
también es generador y 
multiplicador de las dife
rencias. Son pocos los que 
encuentran en el hogar un 
ambiente apto para estu
diar. 
Frente a la acuciante ne
cesidad de trabajo los pa
dres necesitan que sus hi
jos entren rápidamente al 
mercado de trabajo para 
aportar en el sostenimien
to del hogar. o si no vis
lumbrar que la escuela 
permitirá enfrentar esta 
demanda laboral con me
jores posibilidades . 
Los padres que declaman 
muchas veces la necesi
dad de educación para sus 
hijos no actúan siempre 
en consecuencia. y cons
ciente o inconscientemen
te favorecen el abandono. 
"Tiene que cuidar a los 
hermanos". "Fue a hacer 
la leña", "La semana que 
viene lo mando". "No tenía 
ropa seca"; son frases oí
das aquí en el Sur. 

La opdón 
de los taller s 

Lo que propongo para el 
debate está basado en que 
se lleve a la práctica en el 
área de Proyectos. orien
tación y tutoría. la oferta 
de Talleres de Capacita
ción para el tercer ciclo de 
EGB. Hablar hoy de talle
res. dentro de la escuela. 

E L (~ O L l l ~1 N 1 
- ~- - - - - --

que capaciten en técnicas 
que tengan que ver con la 
habilidad manual o inte
lectual parece una anti
güedad. Sin embargo. en 
el transcurso de nuestro 
trabajo hemos encontrado 
que éstos ofrecen solucio
nes a algunos de nuestros 
problemas. 
Sabernos que la mejor pre
paración para el mundo 
del trabajo no es la que 
meramente transmite téc
nicas. sino aquella que 
prepara personas con ca
pacidad y herrarnien tas 
para elaborar razona
mientos. ¿Por qué talle
res? 
l'OHitH' huy unn dt•
muncln ('OIH'I't'l n dt.·~ch• 
c.•l ~('ft.or: en los sectores 
populares se pretende ver 
generalmente en la educa
ción una relación directa 
con el mundo laboral. Esa 
relación lleva a demandar 
para sus hijos oficios o 
una capacitación orienta
da a un área de traba jo es
pecífica. Más allá de que 
sepamos que el mundo del 
trabajo requiere cada vez 
menos personas formadas 
en un oficio tradicional. no 
podemos obviar la deman
da. Esto genera mayor in
terés de parte de los pa
dres y los chicos para con
currir a la escuela. 
lJOI'tiUf ~on un C.'S()UCiO 
de• aaw.-ndi;¡.<tjt• ~ signi
Of<~l'itin: los talleres pue
den resultar un espacio 
privilegiado desde lo peda
gógico. La sola existencia 
del espacio propone más 
horas en la escuela para 
aquellos que realmente la 
necesitan. El taller puede 
permitir resignificar y re
crear conocimientos que 

provienen de las áreas cu
rriculares y además plan
tear interrogantes a las 
áreas en un ida y vuelta 
enriquecedor. No propone
mos integraciones forzo
sas entre talleres y áreas 
curriculares. sino una in
tegración dinámica a tra
vés de talleres que poten
cien las áreas y conse
cuentemente áreas. que 
potencien los talleres. Por 
ejemplo, si el área de len
gua es una de las que se 
quiere potenciar. un taller 
en el ámbito de la comuni
cación constituirá una 
propuesta adecuada. 
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Porque son espacios 
para enriquecer la an
lot•stinla: frente a situa
ciones abstractas muchos 
chicos provenientes de los 
sectores populares se 
sienten disminuidos y eso 
constituye un freno en su 
actitud frente al aprendi
zaje. Es necesario que se 
reconozcan como alguien 
que aprende. El trabajo 
desde lo concreto en los 
talleres ayuda en tanto lo 
entiendan como un lugar 
de la escuela en el cual 
son capaces de aprender. 
El "yo puedo" que viven en 
los talleres les aporta se-

guridad y esa autoestima 
necesaria que les facilita 
llegar al aula con mejor 
predisposición. 
J>orque es un lugar de 
preparación para el 
mundo del trabajo: en 
los sectores populares 
más que en otros la prepa
ración para el trabajo no 
pasa. solamente por un de
sarrollo y manejo de las 
competencias básicas. si
no también por internali
zar pautas que el mundo 
laboral contempla. Cali
dad, responsabilidad, ges
tión, son variables que se 
manejan en el mercado de 
la producción y es necesa
rio que las conozcan y va
loren críticamente. 
Porque pel'mite la re
flexión sobre el mundo 
del trabajo: el mundo del 
trabajo está en crisis y 
predecir su futuro es casi 
imposible. Si nos atene
mos a la demanda, debe
ríamos concentrarnos en 
formar superhombres doc
torados en varias ciencias 
para que puedan tener po
sibilidades de inserción. 
Entendiendo que el hom
bre y el trabajo son una 
unidad indisociable, que el 
hombre "es" cuando tra
baja, proponer espacios 
donde se produzca un con
tacto íntimo entre el hom
bre, la transformación de 
la naturaleza y su produc
to. debiera ayudar a la re
flexión. 
Port,uc e u lunnr 
contenedor· el ámbito 
del taller es generalmente 
un lugar buscado y queri
do por el alumno. donde la 
estructura es distinta a la 
del aula tradicional y se 
siente más a gusto. Por 

otra parte el profesor o 
maestro del taller tiene la 
posibilidad de estar mu
chas horas con el alumno, 
lo que lo convierte en un 
referente institucional dis
tinto frente a la realidad 
de profesores que sólo 
comparten con sus alum
nos algunas horas en la 
semana. El taller en gran 
parte de los casos contie
ne desde lo pedagógico y 
desde lo afectivo. 

El maestro 
del taller 

Este tipo de propuestas 
necesita de mucha flexibi
lidad en cuanto a su moda
lidad de aplicación en ca
da institución y requiere 
además un muy buen con
trol de gestión para que no 
se aleje de los objetivos 
propuestos. Es determi
nante para la vigencia de 
estos talleres la existencia 
de un proyecto institucio
nal sólido que los contem
ple. no como un anexo a la 
escuela, sino como un 
área que además debe 
buscar y recibir propues
tas de integración. Esto es 
justamente lo que implica 
organizar la escuela para 
dar los talleres como par
te del proyecto curricular, 
dentro del horario de Pro
yectos. orientación y tuto
ría. Aunque también pue
de ser adecuado que estos 
talleres se brinden en un 
horario de extensión a 
aquel dedicado a las áreas 
curriculares establecidas. 
Experiencias de este tipo, 
en nivel secundario. de
muestran que es impor-
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tante la existencia de más 
de un taller y que los 
alumnos roten por los mis
mos de ¡panera de ir ad
quiriendo y trabajando 
distintas habilidades. 
Una pregunta diffcil de 
eludir es: ¿qué perfil debe
rá tener el maestro del ta
ller? Es muy difícil definir
lo. En la práctica nos en
contramos generalmente 
con docentes hábiles en 
alguna técnica de trabajo, 
pero que no tienen estu
dios pedagógicos específi
cos. Es casi imposible en
contrar muchos maestros 
con esta doble condición. 
Sin embargo se puede 
pensar en realizar un for
mación sistemática para 
que estos maestros pue
dan desempeñar con me
jores herramientas su tra
bajo. 
Cuando hablamos de talle
res no podemos obviar los 
recursos. La experiencia 
demuestra que es frus
trante encontrarse con ta
lleres donde una sola má
quina o herramienta debe 
compartirse entre 20 o 
más alumnos. 
Creo que la propuesta de 
talleres integrados es váli
da para todos los sectores. 
pero que es muy impor
tante en los sectores po
pulares. Tanto en EGB3, 
como en educación para 
adultos el taller no debe 
pensarse como un comple
mento sino como una par
te de un todo. Como decía 
al principio: la educación 
en sectores populares me
rece la mayor y mejor 
atención. Todos los deba
tes que podamos proponer 
en esta temática serán en
riquecedores. + 
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En esta edición Zona Educativa ofrece una reseña de los tres volúmenes 
de Materiales de Apoyo para la Capacitación Docente para el primero y 

segundo ciclos de la Educación General Básica que el Ministerio de 
Cultura y Educación editó en el marco de la transformación de la 
capacitación docente y el cuadernmo de actMdades de la Tercera 

Campaña Nacional Educativa "Semana por los Derechos 
del Niño y del Adolescente". 

TERCERA GthtPAÑA NACIONAL EDllCATIVA ''SEMANA POR 
LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE". Nn'EL 
INICIAL Y EDUCACIÓN GEiVERAL BÁSICA. MINISTERIO DE 
ClJI.,TlJRA Y EDUCACIÓN. 1997. 

ste material fue 
elaborado para 
acompañar las ac-

tividades de los alumnos y 
docentes durante la Cam
paña Nacional Educativa 
··semana por los derechos 
del niño y del adolescente .. 
-a realizarse en agosto de 
1998- que impulsa el Mi
nisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación desde 
1995. junto a la Asocia
ción por los Derechos de 
la Infancia (ADl) y con el 
apoyo de la oficina de Rad
da Barnem para América 
del Sur. 
La campaña se plantea 
como una estrategia de 
sensibilización y de infor
mación. Su objetivo es que 
la comunidad educativa 
tome contacto con las 
nuevas perspectivas sobre 
la infancia planteadas por 
la Convención Internacio
nal por los Derechos del 
Niño y del Adolescente. 
Las actividades del cua
dernillo están dirigidas a 

alumnos de Nivel 
Inicial y EGB y de
sarrollan ejes te
máticos que du
rante los cinco días 
que dura la campa
ña puedan articu
larse con la ense
ñanza de los conte
nidos de las diferen
tes áreas. Para facili
tar esa integración se 
sugieren ejercicios 
que pueden ser utili
zados como activida
des de motivación. in
dagación o aplicación 
en las áreas de Lengua. 
Ciencias Sociales, Ma
temática. Expresión Ar
tística y Educación Físi
ca. Los ejes temáticos 
han sido seleccionados 
teniendo en cuenta las 
expectativas de logro de 
los bloques de .. Persona··. 
-valores.. y .. Normas so
ciales" del capítulo de 
Formación Ética y Ciuda
dana de los Contenidos 
Básicos Comunes. 
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ltiATERJALES DE APoro PARA M CAPACITACióiv DocE1vrE. 

EGB, CARACTERIZACIÓN DE LOS CAP{TULOS DE LOS CBC, 
EGB 1 Y EGB 2. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN. 1997. 

os Materiales de 
Apoyo para la Capa
citación Docente 

constituyen un recurso 
más que aporta el Ministe
rio de Cultura y Educación 
de la Nación al proceso de 
transformación de la capa
citación docente. Provee 
nuevas y diversas pers
pectivas, así como infor
mación actualizada. Estos 
textos de consulta se in
corporan a la difusión de 
los documentos de refe
rencia: Contenidos Básicos 
Comunes. Acuerdos Mar
co. etc. 
Los tres volúmenes de Ma
teriales de Apoyo para la 
Capacitación Docente re
toman la propuesta de 
acercamiento a los Conte
nidos Básicos Comunes 
iniciada en Los CBC en la 
escuela -serie también de
dicada a todos los docen
tes y de la que se han pu
blicado y distribuido. hasta 
ahora, los ejemplares co
rrespondientes a Nivel Ini
cial. EGB 1 y EGB 2-. 
En particular, estos mate
riales se elaboraron con el 
propósito de contribuir a 
los procesos de capacita
ción para la transforma
ción curricular-institucio
nal. como uno más entre 
las herramientas que cada 
provincia o institución 
pueda considerar perti
nentes. de acuerdo con su 
organización, necesidades 
y posibilidades. 
Las áreas abordadas son 
Lengua. Matemática, Cien" 
cias Naturales, Ciencias 
Sociales y Tecnología. El 
primer volumen procura 
una caracterización gene
ral de cada una de las 

áreas desde la perspectiva 
inaugurada por los CBC, 
por lo que se recomienda 
su lectura y análisis antes 
de encarar el tratamiento 
de los volúmenes específi
cos para cada ciclo. Se in
cluyen desarrollos concep
tuales de los bloques de 
contenidos. sugerencias 
para su tratamiento didác
tico. análisis de situacio
nes reales de enseñanza y 
aprendizaje, estrategias 
para la integración de con
tenidos conceptuales. pro
cedimentales y actitudina
les, etc. Se desglosa cada 
área de los CBC en los blo
ques que la constituyen. se 
los analiza y se sugieren 
actividades para cada uno 
de sus ejes. Sólo en el ca
so del área de matemática 
los bloques se caracterizan 
al principio y luego se 
plantea su integración a 
través de diversos ejes con 
sus actividades correspon
dientes. Estos aportes 
constituyen una propuesta 
para dinamizar el proceso 
de capacitación del docen
te. A partir de ellos se fa
vorece la confrontación de 
fuentes y la apertura a di
versas posturas teóricas. 
actividad verdaderamente 
enriquecedora. ya que ase
gura la multiplicidad de 
perspectivas en los enfo
ques. 
Los volúmenes específicos 
para EGB 1 y EGB 2 reto
man el tratamiento de los 
contenidos según los al
cances propios del ciclo 
respectivo. En estos dos 
tomos también se trabaja 
cada capítulo de los CBC 
dividido en bloques y se 
proponen actividades para 

as ....... ...... 
u m n 

... S M 1 lar ....... _ .. 
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...... ...... 
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el docente que se capacita 
y para que desarrolle en el 
aula con los alumnos. Al
gunos temas son: la ense
ñanza de la lengua escrita 
en el comienzo de la alfa
betización, la ortografía. la 
literatura y los mundos po
sibles, aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la en
señanza de la multiplica
ción. combinatoria y pro
babilidad; ¿qué pueden 
aprender en ciencias natu
rales los niños y las niñas 
de 6 a 8 años?: la ciudad 
como ecosistema; selec
ción y tratamiento de la in
formación en ciencias so
ciales; ¿cómo planificar la 
enseñanza de una unidad 
didáctica?: características 
generales de los alumnos y 
las alumnas del primer ci
clo en relación con los con
tenidos de tecnología; los 
procedimientos tecnológi
cos en el aula. 
Sin embargo, con la elabo-

ración de los Materiales de 
Apoyo para la Capacita
ción Docente se ha preten
dido dar un paso más allá 
en la explicación de los 
CBC y de cómo entender
los y enseñarlos. Los equi
pos de especialistas de ca
da área encararon esta ta
rea analizando experien
cias en clase y los propios 
trabajos de las alumnas y 
los alumnos. retomando 
los elementos de uso habi
tual para el aprendizaje. 
reexaminando los textos 
escolares y sugiriendo bi
bliografía complementaria. 
A través de la edición se 
procuró. fina lmente. un 
acceso claro y directo a las 
diferentes secciones. de 
manera de facilitar lectu
ras por ciclo, por capítulo 
de los CBC o por temas 
particulares. 
Este material forma parte 
de la Biblioteca Profesio
nal del Docente 
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ZONA EST 

La Evaluación Censal 
del Secundario 

Promedio de 
respuestas: 

• Correctas 
• Incorrectas 

Omitidas 

t:c»mo •·c·slwndic·•·on los alumnos 

1,09 °/o 

;\ lr•nl-s dt• los años(* ) 
1 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

66,40% 60,30% 65,18% 

. 1995 

. 1996 

. 1997 
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Como todos los años para esta mÍsma época se presentan los resultados del OperaUvo NacÍonal de 
EvaluacÍÓn. En su quÍnto año el SÍstema NacÍonal de EvaluacÍÓn (SÍnec) reanzó además la prÍmera 
EvaluacÍón Censal de FÍnaljzacÍón de la EducacÍÓn SecundarÍa en la que se apncaron pruebas de Lengua y 
MatemáUca a los alumnos de los quÍntos y sextos años de todas las escuelas del país. 
Los resultados que se presentan corresponden al conjunto de ejercÍcÍos de opcÍÓn múWple de las pruebas. 

l.os n·sull a el os c·n l.c·n~ua 1 HH7 ( * ) 

65,65% 61.90% 

Bachiller + Comercial Técnica 

/ ' Estatal Privada 

l.os resultados en \latt·mát ka 1 H97 ( *) 

66.63% 
Bachiller + Comercial Técnica 

/ ' Estatal Privada 

(*) Los porcentajes expresan el promedio de respuestas correctas. 
Fuente: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
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Con Educable 
los chicos están 

pensando en nuevos 
útiles escolares 

• 

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

Instituto al cual pertenece 

Domicilio 

Provind a 

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

Nivel: D Inicial O EGB O Polimodal 

I.Dcalidad 

Código Postal Teléfono Fox 

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

<Utilizan Educable? 

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

<Utilizan la Guía didáctica de distribución gratuita? 

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

-:'-.: ..,. Produce y comercializa: ~ 
lilliiiiB Programas Santa Clara S.A. ~ 

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



Con el comienzo del año lectivo se empiezan a multiplicar los cursos y encuentros que se 
organizan en todo el país para la capacitación y actualización de Jos docentes, así como 
. actividades para los alumnos. Zona de Servicios pretende ser un canal siempre abierto 
para transmitir todos esos datos. Quienes deseen enviar información· deben hacerlo dos 

Encuentros 
• En el marco del 4to. 
Congreso Argentino de 
Ciencias de la Computa
ción tendrá lugar del 29 al 
31 de octubre el Primer 
Congreso Iberolati
noamericano de Infor
mática Educativa Es
pecial en la Universidad 
Nacional del Comahue con 
sede en la ciudad de Neu
quén. Podrán asistir todos 
aquellos profesionales de 
la informática. la pedago
gía especial y otras ra
mas. interesados en cono
cer o aportar sus criterios 
acerca del impacto de la 
informática en la actividad 
educativa. Para mayor in
formación dirigirse al Lic. 
Ricardo Koon (coordina-

me<'P<' antP<' fflomn mfn¡'mn) IÍP fa nPali'TIJflinn dD fa antirrirlad fl , 
lJl LJVLJ J~VLJ lll JJV llllll lllVJ UIJ lCI 11.1 lJLJQIJJVl 1.1 Ja IJ~JV lU Q. 

Rel'ista "Zona Educatil'a" 
Sección Zona de Servicios 

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

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

dor general) a rkoon@sa
tlink.com o a la Prof. Clau
dia Rodríguez a belens
@ciudad.com.ar o pór te
léfono al (01) 791 -4029. 

• La Facultad de Filoso
fía, Ciencias de la Educa
ción y Humanidades de la 
Universidad de Morón or
ganiza el Primer Con
greso Nacional de Fra
caso Escolar a realizar
se del 20 al 22 de agosto. 
Entre los temas centrales 
se encuentran: dislexia, 
aportes de la neuropsico
logía, neurolingüística. 

etc. Participarán recono
cidos especialistas nacio
nales y extranjeros. Para 
informes e inscripción di
rigirse a: Cabildo 134 
(1708) Morón, Prov. de 
Buenos Aires, Tel. (01) 
483-1 023 int, 145 y 125, 
fax (01) 627-8551, E
mail: postmaster@umoco
m.edu.ar 

• El Centro de Diseño, 
Producción y Evaluación 
de Recursos Multimedia
les para el Aprendizaje 
(CEDlPROE) organiza el 
Seminario sobre el 
Aprendizaje y la Ense
ñanza medidos elec
trónicamente: hacia 
una buena práctica que 
se realizará el 15 y 16 de 
junio de 16.30 a 19.30. 
Para mayores informes di-

Zona Educativa (j) Mayo de 1998 

rigirse al CEDIPROE, Uru
guay 766, PB "5" (1015) 
Capital Federal, Tel. (01) 
371-9083, fax (01 ) 805-
4774. e-mail: 1 
bfainholc@ciudad.com.ar 

• Con el auspicio de la 
Unión Latina, entre el 2 y 
el 4 de junio de 1998 se 
llevará a cabo el V En
cuentro Internacional 
de Lenguas y Culturas 
Lusófonas, Universo 
de la Lengua Portu
guesa, organizado por el 
Lectorado de Portugués 
de Buenos Aires -Embaja
da de Portugal- y el Insti
tuto de Enseñanza Supe
rior en Lenguas Vivas 
"J.R. Fernández". Partici
parán prestigiosos peda
gogos, historiadores e in
tegrantes del medio cultu-



ral lu sófono de América y 
Europa. Los ejes centra
les del encuentro serán la 
lengua. la cu ltura y la en
señanza. Los interesados 
pueden solicitar más in
formación e inscribirse 
en: Secretariado Ejecuti
vo ··universo de la Lengua 
Portuguesa··. Instituto de 
Enseñan za Superior en 
Lenguas Vivas ··J. R. Fer
nández"·. Carlos Pellegrini 
151 5 (1011 ) Capital Fe
deral. Telefax 322-3992 
(Sra. Beatriz Cattáneo). 

• Los días 22, 23 y 24 de 
octubre se realizará en la 
ciudad de Córdoba el Pri
mer Congreso Nacio
nal sobre Educación 
Especial. Psicomotri
cidad y Estimulación 
Temprana. Las inscrip
ciones deben realizarse 
en el Centro Crianza: Pa
raná 525 Telefax: (051) 
256661/280496. Quienes 
deseen participar como 
expos itores deben pre
sentar la síntesis del tra
bajo anLes del 31 de agos
to comunicándose con el 
(051) 849398. 

• Con motivo de la cele
bración del 20° aniversa
rio de la creación del área 

de educación especial del 
Colegio De La Salle. esta 
institución ha organizado 
las Segundas Jornadas 
de Abordaje Comunita
rio de 'Iranstornos de 
Aprendizaje que se rea
lizarán el 26 y 27 de junio. 
El objetivo de· este en
cuentro es el intercambio 
de experiencias y conclu
siones teóricas sobre la 
problemática que se pre
senta en las comunidades 
educativas. La invitación 
está abierta a represen
tantes de instituciones es
colares, equipos docentes, 
profesionales y equipos 
interdisciplinarios. Para 
mayor información dirigir
se a: Ayacucho 650 (1 025) 
Capital Federal, Tel. (01) 
374-5808. 

• El equipo docente del 
Instituto Superior del Cha
co organiza el Primer 
Congreso Argentino 
de Educación Matemá
tica (CAEM-98) a reali
zarse del 24 al 27 de junio 
en Resistencia , provincia 
del Chaco. El propósito de 
este encuentro es brindar 
a quienes están relaciona
dos con la educación ma
temática un espacio co
mún de trabajo e inter
cambio, para consolidar 
lazos científicos. etc. Para 
mayor información e ins
cripción dirigirse a la 
Prof. Graciela Adriana 

Conci, Instituto Superior 
del Chaco, Av. Italia 350 
(3500) Resistencia, Cha
co, Tel. (0772) 43528, fax. 
(0772) 27742, 
e-mail: unichaco@chaco. 
lared.com.ar 

Cursos 
• La Fundación para la 
Educación Musical en 
convenio con la Universi
dad Nacional de Lanús es
tá llevando a cabo hasta el 
mes de julio el Programa. 
para la Capacitación 
en Arte y Tecnología 
Musical y Audiovisual. 
Está organizado en dos ci
clos: a) La Educación Mu
sical en el Aula. para to
dos los ciclos de la EGB y 
el Polimodal, dirigido a do
centes de Nivel Inicial, 
EGB y Educación Artísti
ca, b) Las Artes Visuales 
en el Campo Profesional y 
en la Educación, incluyen
do entre otros temas ini
ciación al video, tecnolo
gía MIDI, fotografía, etc. 
Para mayores informes. 
dirigirse a la Representa
ción que la Fundación tie
ne en la Universidad Na
cional de Lanús, Habana 
568 (1822) Lanús, Prov. 
de Buenos Aires, Tels . 
(01) 208-1786/1587 int. 
120 o 104, todos los días 
de10a14. 

• El Instituto I.M.A.N. 
dictará el curso denomi
nado "La nueva escue
la: un espacio para re-
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flexionar, opinar y de
cidir". Se trabajará sobre 
la nueva dinámica que ad
quieren los roles dentro de 
una institución educativa. 
La innovación y transfor
mación en la tarea docen
te a nivel nacional deman
da una reconstrucción del 
papel de cada integrante 
de una comunidad escolar. 
El curso se extiende a 30 
horas reloj y tiene carac
terísticas teórico-prácti
cas , con su correspon
diente evaluación. Es pre
sencial y está destinado a 
docentes y directivos. Pa
ra mayores· informes con
tactarse de 9 a 1 7 con el 
(01) 544-4240. 

• Organizado por Progra
mas Educativos Ambienta
les (PEA) y con el auspicio 
de la Organización Pana
mericana de la Salud y la 
Organización Mundial de 
la Salud se realizará el Se
gundo Curso de Educa
ción Ambiental por In
ternet. Participarán esta
blecimientos de todo el 
país y de Latinoamérica. 
Para solicitar mayor infor
mación enviar a pea@ie
ducativa.com.ar los si
guientes datos: nombre del 
establecimiento, dirección 
y teléfono, dirección elec
trónica y contacto. 

• El Instituto Superior de 
Investigaciones Psicológi
cas (ISIP) dictará el 
Curso de Formación 
de Mediadores Esco
lares ·auspiciado por la 



SERVICIOS 

UNESCO. El programa 
abarca distintas etapas de 
la mediación. las normas 
de convivencia, análisis 
del conflicto y la utiliza
ción de la mediación para 
resolverlos. Participarán 
del curso alumnos media
dores y docentes que im
plementan este método. 
Está dirigido a directivos. 
docentes. representantes 
legales y profesionales. 
Además el ISIP dicta cur
sos de capacitación direc
tiva. perfeccionamiento de 
profesores de inglés. sis
temas de información con
table. educación de talen
tosos y coordinación de ci
clo. Informes en Viamonte 
1716, 2° piso. Tels. (01) 
373-0604, fax (01) 374-
0161 de 15 a 19.30. 

• El Centro de Formación 
Continua del Instituto Bal
seiro planea para el mes 
de julio realizar dos de sus 
cursos-taller intensi
vos para docentes de 
nivel medio y terciario 
de Ciencias Naturales 
de todo el país. Las temá
ticas serán: El docente 
en el laboratorio focali
zado sobre los contenidos 
procedimentales de las 
ciencias. especialmente 
calorimetría y transfor
maciones de la energía; e 
Internet en la educa
ción dirigido a docentes 
en general. Las fechas 
previstas son: del 28 -de 
junio al 4 de julio y del 12 
al 18 de julio. Para plani
ficar las actividades los 

interesados deben mandar 
sus datos indicando su 
preferencia tanto de te
mática como de fecha al 
Centro de Formación Con
tinua del Instituto Balsei
ro. (8400) Bariloche, o 
por fax al (0944) 45201 o 
45299. 

~lisceláneas 
• La vida, obra e ideas 
de D. F. Sarmiento 
(http://www.clarin.com. 
ar/especiales/sarmien to )y 
la historia del movi
miento independen
tista rioplatense 
(http://www.clarin.com. 
ar/especiales/9julio) son 
dos sitios en Internet diri
gidos a docentes y alum
nos. 

• El Jardín Zoológico de 
la Ciudad de Buenos Aires 
ofrece un amplio menú 
de visitas guiadas: 
Granja, Acuario, Zoo, 
Histórica o combina
da. Además dicta talleres 
de biología y cursos de ob
servación animal · para 
alumnos de Nivel Polimo
dal y de cuidado de mas
cotas. Para informes y re
servas: Av. Sarmiento 
2827 (1425) Capital Fe
deral. o al 0-800-
50196/806-7411 (líneas 
rotativas). 

• La Fundación para la 
Educación Rural y Técnica 
convoca a escritores ar
gentinos a participar del 

Premio Fantasía In
fantil 1998. Podrán in
tervenir en el certamen 
escritores de nacionalidad 
argentina o naturalizados. 
Será posible presentar li
bros publicados en el país 
por editoriales argentinas. 
durante el período com
prendido entre junio de 
1997 y junio de 1998, diri
gidos a niños de 5 a 12 
años. Las categorías son: 
narrativa, poesía, educa
ción. medio ambiente y 
fantasía. Los participan
tes deben enviar cinco 
ejemplares de cada obra a 
la sede del Comité Organi
zador: Cerrito 1182 
(1 01 0) Capital Federal 
hasta el 30 de junio de 
1998. Para mayor infor
mación consultar a la se
cretaria de Dirección. 
Diana Dickinson. al teléfo
no (01) 622-2044 o vía 
e-mail: 
rmb@infovia.com.ar 

• El estudio de Inés Mo
reno tiene abierta la ins
cripción para las carreras 
cortas de Técnico Na
cional en Recreación, 
Técnico en Conduc
ción Educativa y Técni
co Superior en Juego y 
Creatividad. Para mayor 
información dirigirse a Vi
rrey del Pino 2714 - Capi
tal Federal, Telefax. (01) 
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785-3273, de lunes a vier
nes de 13.30 a 20. 
• La Escuela de Educa
ción Especial y de Forma
ción Laboral N° 3 de 
la ciudad de Buenos 
Aires invita a todos los 
interesados a visitar su 
homepage en Internet: 
http://www.nalejandria. 
com/01/ee3/index.html. 
Allí encontrarán, además 
de la presentación del es
tablecimiento. una página 
donde los alumnos pueden 
publicar sus trabajos. "La 
página de los Alumnets". 
Para mayor información 
contactarse con Silvia 
Mura. Escuela de Educa
ción Especial y de Forma
ción Laboral N° 3, Av. 
Francisco Beiró 4418 
(1419) Buenos Aires. 
Telfax: 501-1149. 

• La Embajada del Japón 
ha abierto la inscripción 
para las becas 1998 
para estudiantes avan
zados de idioma japo
nés y para docentes en 
actividad. Quienes estén 
interesados pueden obte
ner información en Para
guay 1126, Tels. (01) 816-
3111/4508, de lunes a 
viernes de 1 O a 12.30 y de 
14a 17. 



Un relevamiento exclusivo que da cuenta de las 100 
escuelas pioneras en la implementación del 
Poli modal-TTP. Cuáles son, provincia por provincia. 
Cómo fue el cambio y cómo están funcionando. 

E L INVITADO 
Jaime Barylko 

En nuestra nueva sección un original trabajo, 
escrito especialmente por el pensador para Zona 
Educativa. 

QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 
El pensamiento lateral 

Cómo utilizar en la clase este innovador método 
para estimular la creatividad a partir de la 
búsqueda de soluciones alternativas. 

ZONA ESTADÍSTICA 
Operativo Nacional de 

Evaluación 
El análisis de los resúltados de las pruebas del '97 
que miden el nivel de rendimiento de los alumnos 
de 3er., 6to. y 7mo. grados y 2° año. 

Encuentre, como cada mes, toda la 
información para el docente en el número~ 

de junio de 

~JJ1181W2Ü:Í '-fJ 
¡Pídasela a su director! 



Premio Pauto Freire 
al Maestro 

de/Año 1998 
Una iniciativa del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación para premiar a los 
docentes de todo el país, que se 

destacaron por su labor innovadora. 

Retire las bases y la guía de presentación y 
entregue sus trabajos (antes del 31 de octubre) 
en: 

Concurso Maestro del Año 

Pizzurno 935, 1 er. piso, 
Of . . 144 

(1020) Capital Federal 

Argentina 

- "~- ~----------

';J 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
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Uno de los componentes fundamentales para la gestión del 
proceso de transformación es la información. 
Por eso necesitamos su ayuda. 

Red Federal de 
Información Educativa Ministerio de Cultura y Educación de la Nación · 





• • • 

Participantes: Sara Melgar ls.M.I y 
Paula Carlino 1 P.C. ! del área de 
Lengua; Silvia Finocchio ls.F.I del 

área de Ciencias Sociales y María Elina 
Vergara IM.V.I del área de Matemática . 

• P.C.- Estamos hablando de comprensión lecto-
• ra y creo que habría que definirla. Se aclara

ría un poco más el "encubrimiento de la no-
• comprensión" que mencionábamos. Compren
e der un texto no es que una persona, niño o 

adulto, haya hecho una "fotocopia" mental de 
• lo que dice el texto. Por el contrario, el mismo 
e texto puede ser leído por distintos lectores y 

ser comprendido probablemente de modos di-
• ferentes. Comprender significa poder poner en 
e relación la información que trae el texto con los 
e conocimientos que posee la persona que lee o 

aquella a quien le leen y también con lo que 
e busca un lector en el texto. Por lo tanto, es pre-
• visible que diferentes lectores partan de distin

tos conocimientos, aunque estén en el mismo 
e grado, en el mismo nivel escolar, aunque ha-
• yan asistido a las mismas clases. Porque los 

conocimientos que tenemos dependen en bue-
• na medida de lo que hayamos trabajado en 
e clase, pero también de informaciones recogi

das en otros ámbitos de nuestra vida 
• er. e ...... ".!.·a- Pero igualmente el texto es un límite. 
e P.C.- Sí. 

e S.M.- En un problema matemático, surge la 
necesidad de acordar esas interpretaciones 

• para poder resolverlo. Y ahí viene el problema: 
e "el problema del problema". 
e M. V.- Eso es muy visible en el área de mate

mática. Hay un texto breve que no necesaria-
• mente es escrito. Hace falta una comprensión 
e profunda para poder establecer las relaciones 

internas de ese texto y encontrar vías de solu-
• ción. Ahí está la gran dificultad: si no existe es
e ta comprensión profunda del texto, aunque és-
• te tenga cuatro renglones, no se puede resol-

ver el problema. 
• S.M.- Y aquí vamos al "poder experto". A medi
e da que va avanzando la escolaridad, el poder 
e experto del mediador textual es más fuerte. ¿A 

qué me refiero? El profesor de Lengua no se 
e puede hacer cargo de cómo se lee el problema 
• matemático. Es el profesor de matemática el 

que muestra a sus alumnos las estrategias de 
e lectura y de comprensión que necesita que 
• ellos pongan en juego. Si no lo hace él, con el 

profesor de Lengua no basta. 

• 

Segunda Entrega 

M.V.- Sí. En matemática tenemos distintos ti
pos de enunciados y habrá que trabajar sobre 
los modos de lectura de esos textos, para que 
resulte una verdadera comprensión. Lo que 
vos decías, Sara, de las palabras "subraya
das" de alguna manera, aparece claramente 
en los textos matemáticos. Cuando en un pro
blema aparece que "fu/anito tiene tres carame
los y se comió dos, ¿cuántos le quedan?", ese 
"comió" es la clave de una respuesta sin la lec
tura profunda del enunciado. Acá aparece que 
el experto también puede proponer mal el tex
to de manera que evite la comprensión. 

S.M.- ¡Le quedan dos en la panza .. ! (Risas) 
M. V.- Cuando en un problema que no se re
suelve con la operación de resta aparece la 
palabra "quitar", si esa palabra está permanen
temente asociada a la resta, es muy probable 
que la solución sea incorrecta, porque no se 
leyó el enunciado, sino sólo la palabra en 
cuestión. 
P.C.- Quisiera retomar lo que se planteó acer
ca del texto como límite. Distintos lectores tie
nen distintas comprensiones, pero no todas 
esas comprensiones son igualmente válidas 
para el texto. Hay comprensiones más ade
cuadas a un texto, porque tienen en cuenta 
más información explícita o porque han podido 
elaborar mayores inferencias ... 

..... - Y porque su experiencia es distin
ta con respecto al formato textual en cuestión. 

...-----Posibilidades y efectos 

de la intervención docente 

P.C.- Es inevitable que en un mismo curso ca
da alumno haya comprendido lo que le permi
te la interacción entre su conocimiento previo y 
el texto que se está leyendo, pero es función 
del maestro intervenir para ayudar a desarro
llar la comprensión, para permitir que los alum
nos puedan ir reformulando poco a poco la 
comprensión que han tenido, con el fin de 
acercarse progresivamente al límite que impo
ne el texto . 

---"~el u1a 4------~J----



• S.F.- En este sentido, en el área de ciencias 
sociales es fundamental romper con la idea de 

e que el libro contiene la fotocopia de la realidad 
• y que la comprensión implica fotocopiar la rea

lidad. La consecuencia inmediata es el este-
• reotipo escolar que estipula una cantidad de 
e páginas que pueden leer los chicos. Claro, si 

uno tiene que fotocopiar, tiene límites. Es co-
• mún en ciencias sociales que se estandarice 
e un número de páginas muy reducido. La alter

nativa a este planteo sería proponer una prime
e ra lectura del capítulo completo, ver qué se en
e tendió, tener una comprensión más genera! y 

después desde allí ir abriendo otros niveles de 
• comprensión, ver qué se puede inferir, qué in
e formación falta que el docente podría acercar 
• o ayudar a encontrar, para comprender mejor 

ese texto. 

• M. V.- En la misma línea, en el área de matemá-
• tica, muchas veces se supone que el problema 
• tiene una única solución o un único procedi

miento de resolución y eso puede llevar a ex
e plicarlo solamente de "una" manera. Lo que es
e tamos proponiendo en este momento es que, 

frente a la comprensión de un enunciado, ca-
e da uno pueda llevarlo a un lenguaje gráfico, si 
e le resulta más claro, pueda volver sobre el tex

to para ver qué datos le faltan, pueda escribir
e lo en otro lenguaje (simbólico, con números ... ). 
e La resolución de un problema a lo mejor lleva 

de ida y vuelta al enunciado muchas veces. El 
• docente tendrá que orientar a los chicos para 
e que logren la mejor solución, después de ha-
• ber visto distintas, y analizar las diferencias y 

las semejanzas entre ellas. Pero desde el va-
• mos y con los saberes que cada uno tiene, no 
• hay una única comprensión y forma de resolver 

los problemas. 

• en el aula- Pero ¿hay una forma que pueda 
e considerarse mejor que el resto de los planteas 
e de solución? 

M.V.- En general, es el más económico de los 
• procesos, pero los demás hablan de la com
e prensión en distintos momentos del aprendiza-
• je del mismo concepto. Algunos alumnos com

prenden mejor si se apoyan en un gráfico, 
e otros ya pueden abstraer con el número, pero 
• si, como docente, sólo me dedico al número 

hay muchos que se quedan sin comprender de 
e qué se trata. 

e S.M.- En esto tiene principal importancia que 
• todos los docentes nos hagamos cargo de lo 

que se ha dicho acerca de los procesos que 
e vinculan a un sujeto con un texto, pero tam-
• bién se ha dicho que hay un proceso pedagó

gico. La tarea de la escuela es hacerse cargo 
e de este punto de partida: sujetos diferentes, 
e texto, resistencia, pero también la posibilidad 

interactiva. A mayor complejidad disciplinar del 
texto expositivo, se requerirá mayor trabajo re
finado de mediación docente entre esta resis
tencia interpretativa, entre estos mundos diver
sos de los sujetos frente al desafío que propo
ne el texto. No se trata de proponer "la muleta 
permanente", sino la independencia progresi
va, pero esa independencia no se logra de 
buenas a primeras. Es necesario que la escue
la se haga cargo de proyectos institucionales 
que incluyan la lectura extensiva de estos tex
tos. Estas mediaciones son pedagógicamente 
necesarias. Por eso, a medida qüe se avanza 
en la escolaridad, cuando deja de haber un 
docente único frente al curso, cada docentE. •ie
ne que hacerse cargo de los textos de su disci
plina y de los modos de leerlos, de los modos 
de producirlos, de los modos de escucharlos. 
Si no pasa esto, los chicos no quedan libres, si
no "librados" 
M. V.- Hace falta que el docente de matemática 
se haga cargo de presentar distintos tipos de 
texto y cómo leer cada uno de estos textos. En 
geometría, por ejemplo, tenemos un código 
particular, que el chico tiene que aprender a 
leer y que, a veces, el docente no se hace car
go de trasmitir. Entonces nunca está claro cuá
les son los códigos que puedo tomar del gráfi
co y cuáles son los que no puedo tomar. Cuan
do pensamos en problemas, pensamos en un 
enunciado con palabras ... 

•Es función del maestro intervenir 
para ayudar a desarrollar la 

comprensión, para permitir que los 
alumnos puedan ir 

reformulando poco a poco la 
comprensión que han tenido, con el 

fin de acercarse 
progresivamente al límite que 

impone el te o.• , 

S.M.- En formulación discursiva. 

M.V.- Pero en realidad hay muchas otras y, de 
hecho, la no transferencia de lo aprendido en el 
aula a la vida diaria tiene que ver con la pre
sentación de los problemas. En la calle, no tie
nen una formulación discursiva. Alguien ve 
una propaganda que tiene un precio y tiene 
que decidir cuántos puede comprar de eso que 
se ofrece con el dinero que tiene. Entonces, es 
obligación del docente presentar toda esta va-

-a-----en 



• riedad de textos. 
- Esto también aparece cuando se 

• les pide a los chicos que formulen problemas y 
e no saben cómo organizarlos. 
e M. V.- Bueno, ahí hay diferentes cuestiones. Es 

muy interesante el trabajo que se puede hacer 
• del tratamiento de la información a través de 
e proyectos. Particularmente tengo presente un 
e estudio para construcción de aulas, con chicos 

de 72 y 8º, donde se trabaja la lectura de pla
nos para determinar el espacio, en la averigua

e ción de información, de entrevistas con quié-• 
nes son los que van a usarlas, de tabulación de 

e elecciones sobre cómo las quieren. Esto es 
e matemática y parte de la realidad. Tenían tam-

bién la necesidad de una traducción al lengua
e je específico del área, porque una vez que se 
e recogió la información de los costos o de los 
• metros que indica el plano, hubo que transfor

marlos en metros cuadrados para poder tomar 
e una decisión sobre si cabía o no la cantidad de 
e alumnos, el volumen que necesitaba cada uno 

para estar cómodo, etc. 

• - Donde cobra sentido el propio len-
e guaje .. . 

• • • • • • • • • • • 

''A medida que se 
avanza en la escolaridad, cuan«<o deja 

de haber un docente único frente al 
curso, tiene que hacerse cargo de los 
textos de su disciplina y de los modos 

de leerlos, de los modos de 
producirlos, de los modos de 

escucharlos.•• 

e M.V.- Y además donde cobra sentido el proble-
ma matemático. Las dos cuestiones, porque 

• esto le da sentido a la cuestión matemática. En 
e los enunciados de los textos disciplinares, al 
e expresar el saber acabado del científico, cada 

palabra es clave. Hay un trabajo muy importan
e te de interpretación, porque un teorema, resu-
• mido en diez palabras, quiere decir tantas co

sas ... 
• P.C.- Yo quisiera ver si podemos pensar en 
e ejemplos concretos de cómo interviene el do-

cente para ayudar en estas circunstancias, 
• ¿no? Si vos decís que el enunciado de un pro
e blema requiere ser interpretado y que los lecto-
• res probablemente generen diversas interpre

taciones, ¿qué hace el docente en ese caso? 

• 

Se me ocurre que quien tendría que poder tra
bajarlo es precisamente el profesor de mate
mática. 

M. V.- Se puede plantear que en pequeños gru
pos traten de encontrar alguna propuesta de 
solución, a través de traducirlo a otros lengua
jes. Luego trabajar con las diferentes interpre
taciones del problema y entonces, después sí, 
comparar las distintas propuestas. Se puede 
analizar por qué un grupo lo hizo de determi
nada manera, por qué el otro lo hizo en forma 
gráfica, darle lugar a la explicitación de los dis
tintos saberes previos de los chicos que llevan 
a caminos diferentes de resolución, para evitar 
la presentación única. El rol del docente ahí es
tá en poder elegir, dentro de todas estas pro
ducciones de los alumnos, cuáles son las más 
significativas para confrontar o poner en co
mún y analizar puntualmente. Podrá retomar 
desde ahí para poder analizar por qué tienen 
tal error o por qué otros no lo tienen. Ahí se jue
ga el rol del docente. en esta puesta en común 
y en el análisis de la confrontación. 
S .F.- En el caso de ciencias sociales, también 
está todo reducido al único texto que sintetiza 
toda la información y la interpretación. Es ne
cesario que el chico ponga en sus propias pa
labras qué comprendió sobre ese concepto . 
En general, los contenidos tienen una formu
lación o una forma de enunciación muy próxi
ma a lo disciplinar. Pero efectivamente cómo 
facilitar la comprensión o cómo ayudar a un 
chico del tercer ciclo de EGB a poner en pala
bras el concepto de capitalismo, por ejemplo, 
es un trabajo de nosotros, los docentes. Ten
dríamos que diseñar estrategias para com
prender y llegar a ese alcance que nosotros 
previamente estipulamos. Porque lo que se da 
en al área de ciencias sociales es el "descarte": 
"este contenido es muy difícil, entonces no lo 
doy". No se trata de ir descartando porque son 
difíciles, sino de desarrollar una mirada estra
tégica previa delimitación de los alcances de 
cada contenido escolar. Cuando decimos "es
tos chicos no pueden", "estos contenidos no se 
pueden enseñar", vamos cerrando puertas, 
operando con exclusiones fuertes. e omprender es poder 

P.C.- Creo que lo que vos planteás parte de un 
supuesto, una dicotomía: "poder" es compren
derlo como el adulto, como el experto, y "no 
poder" es igual a cero. El problema está en que 
hay distintos niveles de comprensión, que hay 
una franja intermedia entre el experto y el cero. 
Es probable que un chico no comprenda ni co-



• mo el experto, ni como el adulto no experto, 
pero seguramente más que cero. 

• S.F.- Por eso yo digo que el chico pueda poner 
e con sus propias palabras hasta dónde pueda, 
e pero también hasta dónde el docente estipuló. 

No todo vale, ¿no es cierto? 
e S.M.- Pero lo más difícil en un proceso de com
e prensión lectora es poner con las propias pala

bras, lo mismo que en un proceso de escritura. 
• No hay nada más difícil que poner con las pro
e pias palabras. Esto debe ser enseñado, porque 

es un desafío. e 
M.V.- Que el docente pueda presentar distin-

• tos enunciados facilita, por ejemplo, que los 
e chicos puedan leer matemáticamente los gráfi-

cos que el diario les presenta. Tienen que po
e der entender lo que está escrito en el número y 
e no solamente lo que la publicidad les quiere 
• mostrar. Doy un ejemplo: si yo cambio la esca

la en un gráfico de barras, cambia la lectura. 
e Por eso, tengo que poder darles las herramien-

tas para que puedan leer la escala y no quedar 
• con la simple lectura. No pueden salir de la es-
• colaridad básica sin saber leer realmente estos 
e gráficos que se les presentan a diario. 

S.F.- "Compre las cubiertas en $5 por mes. " 
• i Pero no te informan ni el precio total ni la can
e tidad de meses! 

e M.V.- Son problemas del área de matemática 
• presentados en formato no discursivo y que la 

escuela no puede descuidar. El docente tiene 
e que abordar los problemas que se presentan 

así y la forma de lectura que es específica del 
• área. El diario está lleno de estas propuestas. 
e Un lector preparado puede leer esto. 
e S.M.- Para esto, el docente y la institución tie-

nen que estar preparados, porque el tema del 
• tiempo para la lectura en las escuelas es "todo" 
e un tema. Es muy difícil que la gente advierta la 
• cantidad de tiempo que es necesario para po

ner en juego esto, porque no son procesos li-
• neales, no se terminan en una clase. Es nece
e sario sostenerlos a lo largo de toda la escolari

dad con variados proyectos. Se ponen en jue-
• go las estrategias en cada tipo textual y, en el 
e caso particular del texto expositivo, eso requie-

re un trabajo muy meditado en cada disciplina 
• y un tiempo. 
e P.C.- Es que la cuestión no es sumar a lo que 
e ya hacen el tiempo para esto, sino reestructu-

rar lo que ya hacen para que, mientras ense-
• ñan contenidos conceptuales, estén enseñan-
• do a la vez estrategias procedimentales. 
e S.M.- A un chico que tiene una dificultad de 

lectura no se le puede decir que en cinco minu-
• tos la resuelva, porque hay que pasar a otro te
e ma. Este es el punto en el que se le sugiere 

"lea en su casa" y "lea para mañana", cuando 
en realidad el modelo de trabajo tendría que 
darse en ese momento. Nosotros mismos, co
mo docentes, deberíamos poder exponer 
nuestras estrategias lectoras de texto expositi
vo delante de nuestros alumnos. Es decir: 
"Cuando yo enfrento este texto que tiene cier
to grado de dificultad, pues yo hago esto. A lo 
mejor busco otro texto donde está más claro y 
me ayuda a entender lo que dice acá. Esta pa
labra la marco para buscarla en una enciclope
dia especializada. Acá voy a un diccionario es
pecífico. Me t'iago un esquema de taí tipo cuan
do voy entendiendo este fragmento, etc." Y es
tas estrategias de mostrar cómo hace un lector 
experto también se deben desarrollar en la es
cuela, en cada disciplina, porque los textos son 
específicos. Tienen sus estructuras, sus voca
bularios, sus formatos textuales. 

aNo son procesos lineales, 
no se terminan en una 

clase. Es necesario 
sostenerlos a lo largo de 
toda la escolaridad con 

variados proyectos. n 

M. V.- En matemática la escuela todavía no tie
ne incorporada la resolución de problemas y el 
tratamiento de la información como algo que 
requiera tiempo específico. Al abordar un con
tenido conceptual, todo el énfasis está puesto 
en ese contenido y no en la lectura del enun
ciado, en las distintas interpretaciones, en la 
búsqueda de otros caminos o en la falta de al
guna información. 

- Según un tiempo más escolar que 
el propio de los alumnos. 
M.V.- Nosotros proponemos, como otro recur
so, explicar nuestras estrategias en la resolu
ción. "Cuando tengo un problema de este tipo 
hago esto; cuando tengo un problema de este 
otro tipo hago esto otro". La cuestión es encon
trar las lógicas intemas. 

..... • - Bueno, hemos abierto 
un abanico considerable de temas 
y les agradecemos sus reflexiones. 
Esperamos poder continuar este 
análisis en otra oportunidad. 

---S..,_._ __ en 4---



• • • La investigación en Didáctica de la Matemá
• tica y muchas reflexiones desde diferentes 
e posturas, han demostrado la complejidad de la 

relación entre alumnos y problemas y de am
bos con los docentes, que trasciende las expli-• 

• caciones ligadas a la comprensión lectora. Sa-
• bemos que los problemas con enunciados es-

critos son textos que, como tales, presentan a 
• los alumnos las dificultades propias de un tex-
• to informativo. Estas dificultades fueron des
e criptas en artículos sobre el tema de "Com-

prensión lectora" publicados en números ante-
• riores de en el aula. En efecto, el uso de este 
e tipo de formato para presentar problemas (for

mulación discursiva) comparte las dificultades 
de cualquier texto narrativo y expositivo1 ya • • • • • • • • • • • • • • • • • 

que: 

-'H- Son textos cuya lógica interna re
quiere que el lector establezca relacio
nes (causales y temporales) para su 
comprensión. 

-'H- Requieren que quienes resolve
rán los problemas organicen los datos 
vinculándolos según esas relaciones y 
evalúen la información adquirida para 
tomar decisiones . 

-'H- Los alumnos también poseen es
trategias anticipatorias ante este tipo 
de textos: generalmente esperarán en
contrar los datos suficientes y organi
zados de modo tal que les permitan re
solverlo con una operación ("¿Es de 
sumar?" "¿Es de multiplicar?") 

• Con respecto a este último punto, podríamos 
e afirmar que los alumnos esperan una "estruc-
• tura canónica"; son aquellos problemas con 

enunciados clásicos que consisten en textos 
• breves en los que no faltan ni sobran datos, 
e cuya secuencia lógica de organización de los 
• datos responde a la sucesión de operaciones 

1 Véanse los números 1 y 3 de en el aula. 

Lic. Adriana Castro 

que los alumnos deberán realizar para resol
verlos. Por lo general , estos enunciados po
seen "pistas" o "palabras claves" que facilitan 
las decisiones de los alumnos. Por ejemplo: 

Este problema responde a la estructura: 
55+ 20 =X 

Es decir que el orden en que fueron presen
tados los datos se corresponde con la secuen
cia en la que deben ponerse los números. La 
otra cuestión es que en el enunciado, hay "pis
tas" o palabras que no dejan duda de lo que 
hay que hacer: "regaló" y "más". Ambas están 
asociadas estrictamente a la operación de su
ma. El ejemplo propuesto es muy simple, pero 
nos sirve para analizar otros con estructura si
milar en los cuales estaría más encubierta la 
forma de presentar esas pistas. Por ejemplo: 

La combinación de dos operaciones comple
jizó el problema, pero ofrece los datos en un 
orden temporal que revela nuevamente el or-

____ en 
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e den de las operaciones que habrá que realizar: 

• 1 2 ) 250 + 340 = X 

22) X- 20 =Y • • Es probable que los alumnos que se enfren
e ten a un problema como este no admitan más 
e que una posibilidad de resolverlo. Sin embar-

go, el descuento de $20 podría ser restado en 
• cualquiera de las cifras dadas, sin esperar el 

resultado de la suma supuestamente prece-• • dente. Es el conector "luego", el que sugiere 
que se resuelva en el orden presentado. • No es casual que los ejemplos dados sean 

• problemas del primer ciclo de la actual E.G.B. 
e Generalmente estas pistas encubiertas apare
e cen en los primeros abordajes de los proble-

mas matemáticos. Desde ciertas posturas di-
• dácticas, esto se justifica por la creencia en 
e que, para un inicio en estas actividades hay 
e que trabajar con enunciados "simples", dejan-

do de lado todo tipo de ambigüedad u otra 
• cuestión que pudiera "confundir" al alumno. 
e Sin embargo y más allá de los esfuerzos reali-
• zados en esa dirección por muchos docentes 

del primer ciclo, las mayores dificultades en la 
• resolución de problemas aparecen con rele
e vancia en el segundo y tercer ciclo de la escue-
• la y esto pone en evidencia que aquellos es

fuerzos de simplificación no son suficientes . • Desde los nuevos enfoques, se amplía el rol 
• del alumno como lector para incorporar una 
e nueva problemática: alumnos que construyen, 
e a lo largo de su historia escolar, aprendizajes li-

gados a conceptos matemáticos junto con pro
e cedimientos específicos para la resolución de 
• problemas. Este tipo de procedimientos mar
e carán notablemente su desempeño futuro en 

esta tarea. A partir de este último análisis nos 
• sumergimos en una problemática que excede 
e el área de Lengua. De aquí en más, la situa-
• ción se complejiza y nos plantea nuevas pers

pectivas de análisis que se insertan estricta
mente en la enseñanza de la Matemática. • • • 

• • • 

A prender a resolver problemas 
desde el Nivel Inicial 

En primera instancia, habría que definir a 
qué llamamos "problema" en Didáctica de la 
Matemática, ya que como se enunció en los 
párrafos anteriores, los problemas con enun
ciados son un tipo de problemas entre otros 
posibles. Llamamos problema a una situación 
que plantea un obstáculo al alumno, un desa
fío, que moviliza ideas y pensamientos para su 
resolución. En este sentido podríamos decir 
que el alumno se inserta en una situación en la 
que reconoce que tiene que "hacer algo" para 
resolverla. La solución no es evidente. 

Desde esta caracterización, se incluyen dis
tintos tipos de problemas: 

~~u- Problemas con enunciados 
Dentro de estos, estarían los pro

blemas con enunciados clásicos o no, 
con enunciados orales o escritos, etc. 

11H- Problemas cuya estructura no 
se apoya en un texto 
Son situaciones que comparten con 
los enunciados el tratamiento de datos 
y la búsqueda de una solución, pero en 
los que el soporte principal puede ser 
un juego, una construcción con mate
riales específicos, etc. 

Para seguir ampliando esta concepción, es 
importante que incluyamos el análisis de R. 
Charnay (citado en Cecilia Parra e lrma Saiz; 
1992) con respecto a los objetivos de enseñan
za que puede perseguir una propuesta basada 
en la resolución de problemas. Sintetizamos 
aquí los aspectos más relevantes de dicho 
análisis . 
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~ Objetivos de orden metodológico 
Los docentes podrán proponer proble
mas para que los alumnos aprendan la 
actividad misma de la resolución de 
problemas, es decir, para que los 
alumnos logren ciertas capacidades 
metodológicas necesarias para abor
dar los problemas. Por ejemplo: los 
alumnos podrán aprender a investigar, 
a formular preguntas, a organizar la in
formación, a considerar si los datos da
dos son suficientes, si el problema tie
ne una o varias soluciones, etc. 

~ Objetivos de orden cognitivo 
Se refieren a la tarea de aprender un 
concepto, una noción, un algoritmo, 
etc. a través de resolver problemas 
que los involucren. Es decir, se propo
ne que el alumno inicie el aprendizaje 
de un conocimiento particular o bien lo 
resignifique, a partir de resolver proble
mas en los que esa noción, ese con
cepto o ese algoritmo sea la herra
mienta por medio de la cual se resuel
ve la situación. 

• A partir de esta doble intencionalidad y con-
siderando el planteo realizado al principio de 

• este artículo, podríamos decir que hasta un 
e enunciado clásico requiere de una metodolo-
• gía para abordarlos, que los alumnos deberán 

aprender. Se trata de poner en el centro de la 
• actividad el análisis de la información como ob-
• jeto de estudio y esto requiere de una intención 
• diferenciada y un tiempo didáctico específico. 

• • 

~1 
• :, 
• • • • 

Desde esta perspectiva didáctica, los 
problemas cumplen un rol diferente al 
que históricamente han venido desempe
ñando. Las condiciones tradicionales pa
ra que los alumnos se iniciaran en la re
solución de problemas han sido las si
guientes: 

1 Los alumnos debían conocer los con
ceptos que se iban a involucrar en los distin
tos problemas. Por ejemplo: los niños no re
solverían problemas de suma, de resta o de 
fracciones si antes la maestra no "había en
señado" esos conceptos. 

2 Se llamaba problema a aquello que el 
alumno debería resolver aplicando una ma
nera ya demostrada. Primero se mostraba, a 
modo de ejemplo, la forma "correcta" de re
solver un "problema tipo" y después el alum
no implementaba esa forma. 

J Si tenemos en cuenta los puntos an
teriores podríamos enunciar una condición 
implícita con respecto al momento de iniciar 
a los alumnos en esta tarea: los problemas, 
por ser enunciados, aparecían cuando el 
alumno podía leerlos por sus propios me
dios y luego de "haberse enseñado" las ope
raciones. Estaríamos hablando, con suerte, 
de la segunda mitad de 1 er grado. 

·-·· 

La secuencia clásica de enseñanza sería: 
explicación del tema, resolución de un proble
ma-tipo en el cual se aplicaran las nociones 
enseñadas a modo de ejemplificación y, por úl
timo, la resolución de problemas por parte de 
los alumnos. Este último paso implicaba que 
los alumnos supieran tanto aplicar los concep
tos (o conocieran el concepto mismo) como 
que conocieran el modo de resolver un proble
ma a partir de datos dados . 

Si analizamos textos escolares de circula
ción actual (actividad que sugerimos realizar 
de forma más o menos continua, cada vez que 
una editorial nos entregue sus producciones, 
especialmente antes de elegir un texto para los 
alumnos), podremos aún observar esta se
cuencia en varios de ellos . 
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Desde una perspectiva actualizada y 
apoyándonos en los resultados de inves
tigaciones en Didáctica de la Matemática 
real izadas tanto en nuestro país como en 
otros países,2 proponemos un abordaje 
distinto para enseñar a resolver proble-
mas: 

1 Iniciar a los alumnos en los proble
mas desde el abordaje inical de un nuevo 
conocimiento (Objetivos de orden cognitivo) . 
Hoy podemos asegurar que sólo a partir de 
incluir las nociones matemáticas como he
rramientas para resolver problemas los 
alumnos podrán construir el sentido de lo 
que están aprendiendo. 

2 A partir del uso de esos conceptos 
que resultaron útiles para resolver el o los 
problemas dados, los niños podrán analizar
los. En efecto, los conceptos usados se 
transforman en objeto de reflexión a través 
de la mediación del docente. Desde esta ex
periencia los nuevos conocimientos se for
malizan, el docente los constituye en un ob
jeto cultural. 

J Según lo dicho, resolver problemas a 
partir de datos dados es una tarea constan
te de los alumnos. No obstante esto, se pro
pone un trabajo específico, con objetivos es
pecíficos (Objetivos de orden metodológi
cos) para enseñar a tratar información, pre
sentando los datos en diferentes formatos y 
con diferentes niveles de complejidad: enun
ciados con datos insuficientes o con datos 
de más, problemas sin resolución, formula
ción de problemas a partir de cuadros o es
quemas dados, etc. 

• Esta secuencia de enseñanza, determina lí
e neas de acción tanto para el Jardín como para 
e los distintos ciclos de la E.G.B. Por eso insisti-

mos, por ejemplo, en que los alumnos del Ni-
• vel Inicial pueden y deben usar números para 
e resolver problemas antes de que comprendan 
e conceptualmente aquello que están usando; 

creemos que es a través del uso y la reflexión • 

sobre el uso, que los alumnos logran vincular
se con la complejidad conceptual que poseen 
los números. 

Así también, la actividad de resolver proble
mas desde el aspecto metodológico, puede 
proponerse desde el Jardín. A modo de ejem
plo podemos mencionar las clásicas activida
des de esconder un objeto en la sala y luego 
"adivinar" , a través de preguntas, el objeto es
condido o el lugar en el que se encuentra. Tam
bién aquellos juegos que actualmente se en- . 
cuentran en cualquier juguetería, en !os cuales 
la estructura de preguntas y respuestas provo
can un interesante análisis de la información 
dada. También se puede trabajar con proble
mas de enunciados orales. 

Respecto a este último punto, recordemos 
que, según los especialistas en Lengua, un 
texto informativo oral comparte con el escrito la 
complejidad de la organización de la informa
ción y espera, de quienes lo escuchan, las mis
mas estrategias del lector . 

R esolución de problemas: 

errores didácticos frecuentes en 

su enseñanza . 

Consideramos importante incluir un análisis 
de los errores más frecuentes al trabajar con 
problemas, para continuar ampliando el espec
tro de explicaciones que nos permitirán com
prender las razones por las que nuestros alum
nos tienen dificultades para resolver proble
mas. Desde el rol docente, este análisis nos in
volucra tanto desde nuestra historia como 
alumnos en una clase de matemática como 
desde lo aprendido en los institutos de forma
ción docente. Para realizar exhaustivamente 
este análisis se requeriría de más investiga
ción -aunque hay suficiente como para comen
zar a revisar las prácticas- y de nuevas publi
caciones que expliquen el fenómeno didáctico 
y nos ofrezcan alternativas a considerar. A mo
do de síntesis y con el objetivo de orientar la 
reflexión sobre las prácticas, hemos tratado de 
describir algunos de los errores más observa
dos en clases de matemática que, pensamos, 
influyen en los aprendizajes metodológicos de 
los alumnos para resolver problemas . 

• • 2 Nos referimos fundamentalmente a /as investigaciones en Didáctica de la Matemática realizadas en Francia y, con esta 
línea teórica, otras realizadas en México, Brasil y Estados Unidos. 
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e~~. e _. ,w- Interpretar como dificultades 
e de los alumnos una resolución diferente 

• • 
a la canónica o distinta, en tanto no se 

acerca a lo esperado por el docente . 

e Por ejemplo, tomemos el siguiente enuncia-

• • • • • • • • • • 

do clásico: 

• Algunos niños realizan el siguiente procedí-
• miento para resolverlo: 
• Parten del 34 y completan: + 1 O, 44. Luego 

toman el 44 y cuentan hasta llegar a 50. Lo
• gran el16. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:1~ ., IIJ = 00 
00 ., •••••• = g(f) 

6 

• • O o 

SI - JJ0 = flrJ 

Posiblemente, si tienen que producir una es
critura, escribiráh: "34 + 16 =50". La misma es
critura se podría produci r si el niño encuentra 
el 16 como resultado de completar desde 34 
contando de uno en uno, ya que estos núme
ros lo posibilitan: 34, 35, 36, etc. Pero es pro
bable que el docente espere que sus alumnos 
realicen el siguiente razonamiento: "al 50, le 
resto 34, entonces, 50 - 34 = 16", en conse
cuencia, no considera correcto al procedimien
to anterior . 

Este punto, en su totalidad, se vincula con el 
escaso entrenamiento que ha ofrecido la for
mación docente para interpretar producciones 
de los alumnos para comprender el modo de 
pensar de los niños antes de "corregirlos" si 
fuera necesario. Sería importante que este tipo 
de análisis fuera considerado lo antes posible 
en la formación de grado de los docentes . .., . 

- -w- Los modos de presentar la 
información influyen en el tratamiento 

de la información. 

El modo de presentar la información influye 
sobre la comprensión: la formulación discursi
va, como hemos visto, presenta obstáculos a 
los alumnos que es necesario considerar . 
Otros tipos de formulaciones generan distintos 
obstáculos para los alumnos y es habitual que 
no se los considere en su especificidad: esque
mas, cuadros, gráficos, etc . 

La enseñanza de la lectura de cuadros, grá
ficos, esquemas, podría inclui rse desde los pri
meros niveles de la escolaridad básica ya que, 
generalmente, los alumnos que obtienen res
puestas exitosas ante problemas cuyos datos 
se presenten con estas formas, son los habi
tuados, en su vida diaria, a leer este tipo de re
presentaciones . 

e~ • ._.. 
- -w- Los alumnos producen reso
luciones alternativas a los problemas 

dados. Las aproximaciones iniciales a 
un nuevo concepto no son consideradas 

como resoluciones intermedias . 

Podríamos pensar que un alumno que se es
tá iniciando en la comprensión del concepto de 
suma, por ejemplo, resuelve estos problemas 
partiendo de lo que sabe y lo que comprendió 
en situaciones de clase. Este proceso de apro
ximación al concepto es diferente en cada 
alumno, en cuanto a los tiempos que insume 

___ en el aula4---/...,..ft-



• • 
acercarse a ciertas formalizaciones y escritu
ras. Sin embargo, se espera que todos los 
alumnos respondan en tiempos más o menos 

• parejos. En consecuencia, cualquier procedí-

vallard. Éste último plantea los problemas di
dácticos desde una vertiente antropológica, 
cuyo análisis sería importante incluir a la hora 
de realizar propuestas de capacitación. 

• 
• miento intermedio -en el caso de la suma po

dría ser el uso de palitos para contarlos luego. 
y obtener el resultado- puede ser considerado 

• incorrecto, ya que no logra una escritura numé-

Hemos tratado de explicar qué implica resol
ver problemas, intentando mostrar que las difi
cultades que encuentran los alumnos para re
solverlos excede el terreno de lo lingüístico. Se 
planteó la complej idad en contraste con la ex
plicación reducida a la comprensión lectora de 
los alumnos como origen de dichas dificulta-

• rica. 
Los puntos descriptos se unen a los ya men

e cionados anteriormente en lo que se refiere al 
uso de palabras claves en los enunciados y a 

• 
...~~~ 
uc;:, . 

e la búsqueda de la menor ambigüedad posible 
para que los alumnos resuelvan según lo espe
rado. Como se dijo anteriormente, este punteo 
es sólo una síntesis breve de errores didácti-

• • 
También hemos tratado de repartir responsa

bilidades en relación con los posibles orígenes 
de dichas dificultades, incluyendo la acción di
dáctica como objeto de análisis, tanto como la 
que compete a los capacitadores y a las pro
puestas editoriales que marcan una línea es
pecífica de trabajo. Tampoco queremos dejar 
de mencionar las dificultades propias de la di
ferenciación social que afecta a algunos niños 
a la hora de aprender matemática. Éstas se 
ponen de manifiesto en la construcción de sis
temas de representación para el análisis de 
datos y para la toma de decisiones en función 
de hallar un procedimiento de resolución. 

• cos frecuentes en situaciones de clase de re-
• solución de problemas. 
• Sabemos que existen investigaciones re-

cientes en las que se describen otras dificulta-
• des cuya descripción excedería la finalidad 

propuesta para este artículo. Pero es importan• e te mencionarlas para que el lector interesado 
se plantee su búsqueda: nos referimos a las lí
neas de investigaciones que dirige y realiza 
Guy Brousseau y también a las de Yves Che-

• • • r----------------------------------------------------, 
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~ Propuesta para enseñar a leer el diario 
• • • • • • • • • • • 

E 1 siguiente texto es una selección de actividades 
propuestas en el libro Inventar el periódico; propuestas para 
trabajar la prensa en la escuela, escrito por Francisco García 

Novell y publicado por Ediciones de la Torre en 1992 . 

é 1 juego de los t itulares 

cambiados 

e Todas las noticias tienen una misma estruc-
• tura. Esto quiere decir que los elementos que 

la componen son casi siempre los mismos . • En una noticia hay un sujeto, un protagonis-
• ta, un personaje. Y una acción, algo que suce-
• de, que se anuncia, que acontece. Y un con-
• texto, un lugar, un tiempo determinado. Y una 

razón, un pretexto, una justificación . • La noticia, como ya dijimos anteriormente, 
• responde a seis preguntas clave: 

• • • • • • 

~ 

~ ~ 

~ l 

¿quién? • ¿cuándo? 

¿qué? • ¿cómo? 

¿dónde? ~ ¿porqué? 

• Tratemos de encontrar esos elementos en 
e cada una de las informaciones del periódico. 

e Para familiarizarnos con la estructura de la 
• noticia será interesante practicar el "Juego de 

los titulares cambiados" . 

• Puede participar toda una clase y lo mejor es 
e formar grupos de cuatro o cinco personas ca
• da uno de ellos. 
• Necesitaremos varias tijeras, hojas en blan-

co, pegamento, bolígrafos o ·lápices y periódi-
• cos, por supuesto. 

• La primera operación consiste en leer los pe
e riódicos y recortar los titulares de las noticias. 
• Cuantos más encontremos, mucho mejor para 

el juego . • • • 
Después fraccionamos estos recortes y se-

paramos los distintos elementos de la noticia: 
el sujeto, la acción y las circunstancias. Se tra
ta de trocear otra vez cada uno de los titulares . 

Debemos reunir un buen número de elemen
tos diferentes. Cuantos más tengamos, más 
posibilidades tendremos también para el jue
go. 

Hagamos a continuación varios montones 
distintos: el montón de los quién, el montón de 
los qué, el de los dónde, el de los cuándo, el 
de los cómo y el de los por qué. Los seis ele
mentos fundamentales de la noticia. 

Ahora es cuando comienza el juego diverti
do. 

Barajamos los recortes de cada montón, los 
mezclamos y los revolvemos entre sí. Al azar 
extraemos un recorte de cada uno de los mon
tones, los ordenamos según la estructura co
nocida y leemos la frase, el nuevo titular. Ha
bremos creado una nueva, extraña, curiosa y 
sorprendente noticia . 

La siguiente propuesta consiste en desarro
llar la información. 

Tratemos de escribir esta noticia cuyo titular 
hemos ·creado con el juego. Y, con ello, trate
mos de dar rienda suelta a nuestra imagina
ción. 

Será más divertido si lo hacemos en grupo, 
entre los cuatro o cinco que habíamos leído el 
periódico y recortado los titulares. Y al escribir
la tratemos de componerla adecuadamente: el 
titular, ellead, la ilustración y el desarrollo de la 
noticia. Y la puesta en página. 

Para todo esto debemos usar de nuevo la ti
jera, el pegamento, unas hojas en blanco y los 
periódicos. 

Recortemos en una de las páginas del perió
dico el hueco en el que vamos a incluir esta in
formación. Lo llenamos otra vez pegándole, 
por la parte de atrás, un papel en blanco. So-

_____ en&a~4-----/~J~ 



• bre éste escribimos y elaboramos nuestra nue-
• va noticia, que así pasa a formar parte del pe

riódico. • Después, entre los distintos grupos de la cla-
• se, debemos contarnos nuestro proceso de 
e trabajo y comentar las noticias que hemos ido 

elaborando . • • Este juego permite, sobre todo, conocer y 
manipular la estructura de una noticia. 

• Exige, además, un conocimiento y la consi-
• guiente lectura de los diferentes contenidos in-
• formativos para, después, poder crear libre

mente sobre ellos . • Es un buen trabajo también para estimular la 
• imaginación y la creación en los alumnos . 

• • • • • • • 

LJ\ n niño de nueve 

meses da una paliza a su madre 

Este sorprendente titular fue uno de los que 
• se le ocurrió a un grupo de estudiantes andalu-
• ces después de haber trabajado durante una 

mañana el mecanismo de la elaboración de las • noticias . • Ese día habíamos planteado la hipótesis de 
e que un hecho cualquiera, corriente y sin impar-
• tancia, puede cobrar relevancia si va precedido 
• de un titular de impacto. 

Habíamos comentado que el mundo de la in
• formación funciona, ni más ni menos, con la 
e misma técnica de las ventas y de las compras. 
e El periódico, además de transmitir noticias, de-

be también saber venderlas. En la calle hay 
• que competir con otras publicaciones y es ne-
• cesario llamar la atención del posible lector. 
• Hay que interesarlo por unos determinados 

contenidos informativos. Ahí esta precisamen-
• te la fuerza y la necesidad de un buen titular. 

• Hace años, en Gran Bretaña, hubo un gran 
e escándalo al que ya se hizo referencia en otro 
• capítulo, y en el que se vieron implicados va

rios políticos prestigiosos. Fue el llamado "ca-
• so Profumo". Incluso un ministro del Gobierno 
e tuvo que dimitir como consecuencia de haber-

se descubierto las relaciones que mantenían 
• esos personajes de la política con unas jóve-
• nes y atractivas modelos inglesas. 

e El caso fue noticia de primera página en to-

da la prensa, tanto de Inglaterra como del res
to del mundo. 

Un periódico bastante sensacionalista de 
Gran Bretaña utilizó este acontecimiento para 
tratar de vender una cifra récord de ejempla
res. Y lo logró. Para ello utilizó el recurso de la 
fuerza de los titulares. Y así salió, una tarde, a 
la calle con un gran titular en primera página 
que decía: 

Efectivamente, el esposo de la Reina no te
nía nada que ver con el famoso caso. Ni nadie, 
hasta entonces, lo había implicado en el mis
mo. Ni el periódico tampoco lo hacía. Simple
mente hacía aparecer su nombre en el citado 
affaire de una manera muy habilidosa. 

La noticia, sin duda, llamó la atención. Tenía 
gancho. Fue, sin duda, una ingeniosa artimaña 
para vender ejemplares. 

Y aunque este uso exagerado de los recur
sos periodísticos es muy propio tan sólo de la 
llamada "prensa amarilla", es un claro ejemplo 
de la importancia de un titular cuyo mensaje 
obedece siempre a una valoración subjetiva de 
la noticia. 

Hay que aprender, por tanto, a decodificar, a 
conocer el funcionamiento de esa mecánica de 
la información. 

Nuestro juego con los estudiantes andaluces 
pretendía precisamente este objetivo: elaborar 
titulares, familiarizarnos con su técnica. Que
ríamos comprobar cómo era posible magnificar 
o minimizar los mensajes de la información, 
según utilizáramos unos recursos u otros para 
construir los titulares. 
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e La propuesta era sencilla. Partíamos, por 
e una parte, de acontecimientos muy corrientes 
• y muy poco noticiosos. Habíamos pedido que 

cada uno contara algo que le hubiera sucedido 
e o que hubiera visto ese día en su casa o en su 
e barrio. 

e Cada uno contaba lo que se le ocurría. El 
resto tomaba nota. Después seleccionamos 

• dos historias que nos parecieron las más bana-
• les, sin gancho, sin ningún interés. 

e Ana nos había explicado que su madre, esa 
mañana, estaba de malhumor y con mucho 

• sueño porque su hermano Paco, de nueve me-
• ses, el pequeño de la casa, había estado llo-
• randa durante toda la noche y no la había de-
• jado dormir. 

Estefanía contó que siempre, por una razón 
• o por otra, llegaba tarde a las clases. Comen-
• zaban a las tres y media, pero ella venía a las 
e cuatro, con media hora de retraso. 

• Por otra parte, seleccionamos de la prensa 
dos grandes e importantes noticias de ese día. 

• Las de mayor garra. Eran informaciones que 
e aparecían muy destacadas en las primeras pá
• ginas de los periódicos. 

• El trabajo, a partir de ese momento, consis
tió en darles y quitarles fuerza, respectivamen-

• te, a través de unos titulares que, sin falsear la 
e información, llamaran la atención hacía esos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

hechos intrascendentes o minimizaran las noti
cias de las primeras páginas. Comprobaría
mos de esta manera, por nosotros mismos, la 
importancia de un titular en un periódico, y có
mo es capaz de inflar o desinflar un aconteci
miento, y cómo puede hacer que nos interese 
o deje de interesarnos . 

Media hora más tarde, los diferentes grupos, 
en la clase, habían pensado y escrito los cua
tro titulares . 

Los dos hechos insignificantes habían toma
do cuerpo y producían, sin duda, bastante im
pacto. (Ver ilustraciones) 

Indudablemente, tanto la ingeniosa utiliza
ción de la palabra "paliza" como el aprovecha
miento del nombre de Estefanía, coincidiendo 
con un momento de máxima popularidad de la 
princesa de Mónaco, habían creado el efecto 
deseado . 

En el segundo caso, sin embargo, los titula
res consiguieron hacer perder gran parte de la 
fuerza de las noticias elegidas . 

Este juego muy fácil de practicar desarrolla el 
espíritu crítico de los chicos ante los titulares y 
las informaciones contenidas en los periódicos . 
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e Hoy proponemos un juego fantástico, un 
• ejercicio de imaginación basado, por supuesto, 

en los contenidos de la prensa. • Se trata de introducir cambios en la estructu
• ra real de una noticia. De incorporar elementos 
e nuevos. 

• ¿Qué pasarfa si. .. ? 

: ~¿Qué pasarfa si en las próximas elec
ciones al Parlamento votaran y se pre-

• sentaran como candidatos sólo los me-

• nores de dieciocho años? 

: '~ ¿Qué pasaría si, de repente, se diera 
a conocer la noticia de que fueron los in-

• dios americanos quienes realmente des

• • 
cubrieron, conquistaron y colonizaron 
Europa y España? 

• ~¿Qué pasaría si en el mundo, hoy, se 
• acabara el petróleo? 

• 
e -~ ¿Qué pasaría si aterrizara un ovni tri-

• • 
pulado en el campo de fútbol del Real 
Madrid? 

• ~¿Qué pasaría si un día los países fir-
• maran el desarme total? 

• e ~¿Qué pasaría si volviera a la vida Be-

• nito Pérez Galdós? 

• ~¿Qué pasaría si se descubriera que 
• tener dinero es un factor de riesgo para 
e contraer el SIDA? 

• 
e Unas veces las propuestas están formuladas 
e en tono de humor y descabellado, y otras ve
e ces desde una perspectiva más seria y reflexi-

va. Lo importante es que a los chicos les de-
• mos una posibilidad de pasarlo bien a la vez 
e que de imaginar y crear una historia nueva par

tiendo de datos y personajes del mundo de la • • 1 Este libro integra la B iblioteca Profesional Docente. 

actualidad . 

Esta noticia de la hipótesis fantástica ya fue 
propuesta por Gianni Rodari en su popular 
Gramática de la fantasía 1, y ha sido una de las 
más celebradas por los alumnos de los cole
gios que han puesto en práctica su original ar
te de inventar historias. 

En su libro, Gianni Rodari propone elegir al 
azar un sujeto y un predicado, unirlos y antepo
nerles la pregunta: qué pasaría si ... 

El resultado es, siempre, un conjunto de si
tuaciones abiertas a múltiples interpretaciones 
y creaciones: 

~¿Qué pasaría si, al despertarte, ves 
que el mundo, a tu alrededor, se ha con
vertido en un mundo de cristal? 

~¡-;¡ ¿Qué pasaría si la ciudad de Madrid 
estuviera rodeada por el mar? 

'~ ¿Qué pasaría si te metieras en el as
censor de tu casa, apretaras el botón de 
tu piso y aterrizaras en la Luna? 

-~ ¿Qué pasaría si llamaran a tu puerta, 
abrieras, y te encontraras a un cocodrilo 
pidiéndote, amablemente, un limón y un 
poco de sal? 

Para los niños, estas propuestas de Rodari 
resultan siempre muy divertidas y sugerentes. 
Y a todos les gusta desarrollar el tema que les 
sugiere la sorprendente e inesperada pregun
ta. 

En nuestro caso, con la prensa, se trata sim
plemente de adaptar este tipo de propuestas al 
mundo de la actualidad. 

Partiendo de sujetos reales, surgidos de las 
noticias del día, formulamos la pregunta unién
dole un predicado fantástico. O al revés, deci
dimos que lo fantástico sea el personaje prota
gonista de la historia que vamos a inventar. 

Lo importante, sobre todo, es que participen 
todos en el juego. Desde el principio hasta el final. 

Los chicos, lo comprobaremos en seguida, 
disfrutarán tanto desarrollando las historias como 
planteando y sugiriendo nuevas propuestas. 
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Hagamos la prueba. Elijamos, entre 
todos, una noticia. Quizá la misma que 
hayamos trabajado de una manera seria, 
profundizando en su contenido. Propon
gamos un tiempo para el juego del "qué 
pasaría si. .. " y dejemos que todo ocurra a 
nuestro alrededor. Viviremos propuestas 
y ejercicios que nos sorprenderán por su 
enorme riqueza de imaginación . 

Esta actividad puede tener también 
una segunda lectura. La de plantear un 
análisis serio y una reflexión sobre el con
tenido de la noticia. Se trata en este caso, 
de variar poco o mucho alguno de los ele
mentos de la información y ver qué pasa 
o qué pasaría . 

Por ejemplo, cuando España ingre
só en la OTAN podía plantearse lo que 
habría ocurrido en caso de no firmar la 
adhesión . 

Cuando ETA decide matar a Carre
ro Blanco hubiera sido interesante hacer 
ciencia ficción y suponer lo que habría pa
sado en España en caso de que no hubie
ra tenido éxito el atentado . 

Cuando se celebran elecciones en 
un determinado país, y gana uno de los 
candidatos, es interesante plantear, sobre 
todo al cabo de un tiempo, lo que hubiera 
ocurrido en caso de haber triunfado el 
candidato oponente. 

Se trata, en este caso, de variar al
guno de los elementos de la noticia y re
flexionar sobre esa nueva situación y ese 
nuevo aspecto del acontecimiento. 
Ahora, pues, el desarrollo no es tan diver
tido como en los primeros supuestos de 
este juego, pero sigue teniendo un gran 
atractivo. Hay un proceso de investiga
ción y análisis en torno a unos hechos, 
mitad reales y ·mitad 
imaginarios, que tiene, 
por supuesto, 
un intenso poder 
de seducción . 
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InnoYaCiOñeS en el 
Poli modal 
e 

ómo ir transformando el secundario en 

• 
Polimodal? ¿Qué estrategias de gestión 
se pueden implementar para superar las 

(. 

estructuras tradicionales? Éstas son 
preguntas que se hacen los directivos, y 
en muchos casos, las respuestas a estos 

interrogantes ya se evidencian en el funcionamiento de las 
instituciones. 

Innovadones en marcha 
El camino hacia el Polimodal es un proceso de cambio que 
ya está dando sus primeros frutos. Éstas son algunas de las 
innovaciones que se están llevando a cabo: 

+ mejores canales de circulación de la información (co
municaciones de ida y vuelta sobre la escuela como tota
lidad y no sólo en lo que respecta a una materia en par
ticular) ; 

+ recursos materiales articulados en función de las orien
taciones pedagógicas y f lexibilización de espacios (la 
escuela -y no solamente el aula- y la comunidad como 
ámbitos pedagógicos); 

+ mayores espacios interinstitucionales (intercambios 
pedagógicos con otras escuelas, capacitación laboral en 
entidades-establecimientos según las modalidades, tra
bajo en red). 

Alumnos que partidpan 
Las estrategias innovadoras de gestión en Poli modal otorgan 
a los alumnos un papel más activo, en tanto actores que 
"dan respuesta a" durante un proceso de aprendizaje para la 
vida como personas adultas. En este sentido se tiene en 
cuenta: 
+ la difusión de los contenidos de las modalidades (para 

una mejor elección según las motivaciones y expectati
vas); 

La escuela media está atravesando una 
etapa de transición. A través de diferentes 
caminos y variadas estrategias, se acerca 
cada vez más a la instalación del nivel 
Polimodal. lDe qué forma?, lqué 
innovaciones se han puesto en marcha? 

+ la articulación de intercambios con el nivel terciario-uni
versitario; 

+ la participación del alumnado en el PEI. 

Protagonismo docente _ 
Uno de los mayores desafíos del Poliroodal es 
aumentar la participación y el compromiso de 
los profesores en el PEI. Contra este objetivo 
atenta el tradicional esquema del "horario-mo
saico". Para vencerlo, se han implementado 
estrategias como: 

+ reorganización de la grilla horaria del llamado 
"profesor-taxi", promoviendo la asistencia si
multánea de docentes de áreas y disciplinas 
afines (esto facilita la realización de reuniones 
y trabajos en conjunto a través de talleres, cla
ses y proyectos específicos: entre directivos
profesores-alumnos, entre parejas pedagógi
cas); 

+ conformación de equipos intra e interdeparta
mentales con coordinaciones rotativas para la 
construcción de proyectos de investigación 
comunes; planteo de objetivos y metodologías 
desarrollados en el aula, -construcción de cri
terios comunes de evaluación-. 

+ Crear canales de comunicación entre los acto
res involucrados en el proyecto a través de la 
reorganización de espacios formales e infor
males. 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN-----------------------
uevas t cnologia 

la información y 
la comunicación 
Desde hace unas décadas, la sociedad es 
testigo de uno de los cambios culturales 
más vertiginosos e impactantes: el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, que ha 
modificado las formas de ser y de hacer del 
hombre. La escuela también es 
protagonista de este proceso 
transformador. 

L 
as "nuevas tecnologías de la 
información y de la comuni
cación" se pueden aplicar en 
distintos procesos en la ges
tión escolar: la planificación, 

la estimación de recursos, la evalua
ción, la investigación, la interrela
ción y comunicación entre personas e 
instituciones. Estos elementos tienen 
un denominador común: "el dato" co
mo objeto de análisis y procesamien
to para la construcción y gestión de 
la información en la que se funda
menta la toma de decisiones. Los re
cursos informáticos y telemáticos 
permiten transformar la gestión direc
tiva con la aplicación de "tecnologías 
gestionales" ¿Cómo? Mediante el 
aprovechamiento de las potencialida
des que estos recursos le pueden 
brindar a la conducción educativa. 

Los 11Utilitarios" 
Hoy en día, las escuelas tienen a su al
cance una variada gama de herramien
tas informáticas para el procesamiento 
de datos en la gestión institucional. 

2 Zona Direcdón Mayo de 1998 

Entre los más conocidos, se incluyen 
los llamados "utilitarios" ¿Cuáles son 
las principales características de algu
nas de ellos? Claves al respecto: 

"Una de las mayores 
ventajas de la utilización de 

la informática en la 
escuela es el procesamiento 

de datos." 

• Procesadores de textos: permiten 
desde la redacción de una simple 
carta hasta la elaboración de un ma
terial con diseño avanzado que in
cluya la integración de textos y grá
ficos, con diferentes formatos en su 
presentación; 

+ planillas de cálculo: es una aplica
ción que permite organizar datos en 
forma de tablas, realizando automá
ticamente los cálculos lógico-mate
máticos que se le soliciten . Posibili
ta la generación de gráficos en dia
gramas con distinto formato; 

+ graficadores: para la elaboración de 
distintos tipos de gráficos a los que 
se les puede agregar texto (permiten 
un acabado "profesional" en la con
fección de carteles, tarjetas, afiches, 
etcétera); 

+ bases de datos: permiten elaborar fi
chas e informes de distinto tipo que 
pueden ser organizados y clasifica
dos para una rápida localización y 
actualización. 

Planilla de cálculo 
Una de las mayores ventajas de la uti
lización de la informática en las insti
tuciones escolares es el procesamiento 
y la gestión de datos. En este sentido, 
los "utilitarios" más empleados son el 



EXCEL y el LOTUS, plani
llas de cálculo muy difun
didas. Como ejemplo de 
su potencial de aplica
ción describi remos la si
guiente situación hipoté
tica: 
+ Una escuela de Nivel 
Polimodal tiene instalada 
una planilla que tiene in
gresados datos de interés 
institucional. 
+ Al finalizar el primer 
bimestre se ingresan los 
datos sobre las evalua
ciones obtenidas por los 
alumnos en cada materia, 
y la asistencia. 
+ Se realiza una reu
nión entre los directivos 
y los jefes de departa
mento, con el objeto de 
evaluar el rendimiento de 
los alumnos durante ese 
período, a fin de determi
nar ajustes en la propues
ta pedagógica. 
+ ¿Qué aportes puede 
brindar esta herramienta 
informática? Entre otros, 
el de calcular datos, de

terminar porcentajes y proporcionar 

estadísticas relevantes para la toma 
de decisiones. Por ejemplo sobre: 

+ la cantidad de alumnos promovidos y 
no promovidos: datos generales y 
particulares por asignaturas y por de

. partamento (comparación con datos 
de años anteriores); 

+ las calificaciones obtenidas en cada 
materia (comparación con datos de 
años anteriores); 

+ la cantidad de días y turnos de asis
tencia a clase, horas-cátedra asigna
das a cada materia, alumnos repiten
tes y alumnos incorporados este año; 

((Las nuevas tecnologías 
hacen posible una mejor y 
más rápida circulación de 

la información con el 
mundo exterior. " 

Las edades y sexo de los alumnos; la 
cantidad y el tipo de evaluaciones; 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

personal docente a cargo; recursos 
pedagógicos disponibles. 

Trabajo en red 
Las potencialidades de estas nuevas tec
nologías están al servicio de las comuni
caciones institucionales, y también ha
cen posible una mejor y más rápida cir
culación e intercambio de la informa
ción . En la actualidad muchas institucio
nes se mantienen conectadas mediante 
redes para la transmisión de datos (son 
facilitadores de la gestión en tanto per
miten comunicaciones fluidas en casos 
en que se dificulte el contacto directo 
por fa lta de tiempo o por razones de dis
tancia). Sus usos crecen día a día a tra
vés de aplicaciones como: mensajes de 
persona a persona; la participación en 
debates o reuniones de discusión; difu
sión de materiales e informes; obtención 
de datos estadísticos, normativos, curri
culares; búsqueda de textos; ingreso a 
prqgramas de capacitación a distancia; 
acceso a bancos de datos; etc. El Minis
terio de Cultura y Educación, mediante la 
REFFDC (Red Electrónica Federal de For
mación Docente Continua) brinda servi
cios a instituciones para acceder a redes 
de información a través de Internet (pa
ra más detalles ver nota de tapa de la re
vista Zona Educativa Nro.20) ~ 

Las actuales tecnologías de la información y comunicación tienen sentido propio si cada escuela las adopta según sus 
necesidades y situaciones concretas a resolver. Desde esta perspectiva, son múltiples las estrategias que se pueden im
plementar. 
Algunos ejemplos concretos que se están aplicando en nuestras escuelas de Nivel Polimodal están destinados a: 

+ La comunicación educativa: con el uso de software educativo destinado a complementar el proceso de enseñanza
aprendizaje de las asignaturas y talleres; la formación permanente y a dista ncia a través de software multimedia[ e 
Internet; la creación de espacios virtuales entre docentes, entre alumnos y con el resto de la comunidad local, na
cional e internacional; la simulación y práctica de entornos laborales físicos y virtuales; la producción y publicación 
de materiales educativos y de difusión, el desarrollo de ámbitos cooperativos, colaborativos y constructivos de cono
cimiento, entre otros. 

+ La gestión de la información: con el uso de utilitarios ofimáticas como procesadores de texto; bases de datos, pla
nillas de cálculo para la gestión y organización institucional, incluyendo la informatización de la biblioteca; de los 
variados procesos administrativos escolares; en el desarrollo de proyectos institucionales de investigación, en la pre
sentación gráfica de resultados estadísticos, etc. 

+ La profesionalización de todos los actores institucionales en la incorporación y desarrollo de nuevas habilidades y 
destrezas que faciliten y mejoren el trabajo en el entorno informativo, gestio nal y pedagógico de cada institución. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

La evaluación: un proceso 
d d

. . . r La evaluación es hoy una 
preocupación compartida por e a p en 1 za] e todos los actores de la institución 

1 t 1 t 1 l escolar. En general, cuando se 

1 n S 1 U el O n a piensa en .e~la se ba~e referencia 
con exclustvülad al ntvel de 
aprendizaje de los alumnos. 

E 
l concepto de evaluación ha 
sido abordado desde la pers
pectiva del aula con el fin de 
obtener información acerca 
de los resultados de los 

alumnos por parte del profesor. Este 
enfoque sigue un criterio de encadena
miento lineal: objetivos propuestos, 
contenidos, métodos, evaluación de 
los objetivos propuestos. 
Actualmente focalizamos la mirada en 
la escuela como un espacio de trans
formación . Es por ello que necesitamos 
redefinir a la evaluación desde otra vi
sión para que nos brinde información 
sobre los avances en las dificultades 
acerca del proyecto elaborado institu
cionalmante. Promover procesos de re
flexión colectiva en la institución edu
cativa favorece la profesionalización 
de los docentes. 
Poner en marcha procesos de evalua
ción resulta necesario para saber cómo 
se está trabajando: si se cumplen las 
previsiones; si se cumplen los tiempos; 
qué efectos no previstos ocurren. Así 
entendida, la evaluación se convierte 
en una práctica indispensable que per
mite la mejora de la ca lidad de apren
dizajes institucionales. Se configura, 
así, una institución que aprende y re
cupera su experiencia. 
Se trata de trabajar con una nueva 
concepción de evaluación que no esté 
centrada en el castigo y la sanción. 
De ahí la conveniencia que la evalua
ción sea realizada con métodos diver
sos, adaptables y sensibles a la com
plejidad que requiere. Esto exige que 
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Estrategias para la evaluación 
+ Para la recolección de datos: observación, entrevistas, análisis de las car

petas de trabajo, coloquio con los alumnos, entrevistas con jefes de de
partamento, con padres, otros; 

+ para la interpretación y análisis de los datos obtenidos: triangulación de 
fuentes, de evaluadores, metodológicas; 

+ para la devolución de la información: elaboración de informes por desti
natario, gacetillas, circulares, carteleras, sesiones de trabajo, reuniones, 
asambleas. 

el equipo docente acuerde: estrategias 
de evaluación, criterios, momentos, 
instrumentos, enfoques, etc, generan
do un debate institucional que apun
te a la toma de decisiones pedagógi
cas. 
Por lo tanto la evaluación es un proce
so y el tiempo de desarrollo debería 
ser amplio; sin embargo algunas veces 
es puntual y persigue diversos objeti
vos. De acuerdo con los momentos en 
que se aplique, puede ser inidal, pro
cesual o final. 

La evaluación según su 
te m poralizac1ón 

La evaluación diagnóstica o inicial 
se lleva a cabo al inicio de un proceso 
y tiene como finalidad conocer el esta
do de situación en que se encuentra la 
institución yjo sus miembros. Si ésta 
se trabaja a nivel del aula intenta ex
plicitar los conocimientos previos de 
los alumnos, contextualizando así la 
programación didáctica; si es a nivel 
institucional intentará identificar los 
problemas más relevantes de La insti
tución, para elaborar compromisos de 

acción y búsqueda de acuerdos que in
volucren a todos Los actores. 
La evaluación procesual consiste en 
La valoración continua, ya sea de Los 
aprendizajes como de la vida institucio
nal, a Los efectos de identificar situa
ciones críticas, problemas, nuevas ne
cesidades para poder elaborar estrate
gias que permitan reajustar las accio
nes previstas en un inicio. En este mo
mento de la evaluación es importante 
promover sesiones que fomenten la re
flexión en y sobre la acción. 
La evaluación final consiste en la va
loración de los resultados obtenidos al 
finalizar una etapa, un curso escolar o 
un proyecto específico. La información 
que se obtiene en este tipo de evalua
ción permitirá: medir el logro de los ob
jetivos previstos, revisar las acciones 
realizadas y en qué medida éstas se 
ajustaron a lo planificado, etc. A partir 
de esta valoración se podrán planificar 
nuevos proyectos y acciones que con
templen Lo realizado, permitiendo crear 
una cultura evaluativa que recupera Los 
procesos institucionales. No se trata de 
hacer borrón y cuenta nueva. G 



--------------· "QUÉ DECIMOS CUANDO HABLAMOS DE ••• " 

Conceptos aclarados 

e 
omo primer punto, resulta apropiado recordar qué 
se entiende por una "debilidad" institucional. Co
mo ya mencionamos, se trata de "los rasgos pre
sentes en el proceso de gestión que se oponen o 
dificultan su realización satisfactoria, y por ello 

hace falta superarlos o compensarlos". Tomemos un ejem
plo: la dificultad de encontrar espacios comunes entre do
centes de una escuela de nivel medio para la elaboración 
de proyectos específicos. 
Lo contrario a este ejemplo sería un caso de "fortaleza" 
institucional, puesto que ésta alude a "las capacidades y 
recursos disponibles con que la institución cuenta para el 
éxito de la marcha del proyecto". 

De la "debilidad" al uproblema" 
A partir de un trabajo de diagnóstico, la institución puede 
determinar aspectos obstaculizadores (debilidades) y as
pectos facilitadores (fortalezas) de la gestión. La pregunta 
del millón es ¿cómo hacer para mantener las fortalezas, y 
a su vez transformar las debilidades en oportunidades y no 
en amenazas? En este último punto, es necesario transfor
mar la "debilidad" en un "problema" de la institución, lo 
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En el número 21 de Zona Dirección 
(página 5), nos referimos a las 
características de conceptos como las 
"debilidades" y las "fortalezas" 
institucionales. A su vez, 
mencionamos la definición de 
"problema" como una primera instancia 
para la búsqueda de 
estrategias de resolución. En esta nota, 
ampliaremos el desarrollo de estos 
términos, ejemplificatzdo formas 
concretas que pueden adoptarse en 
instituciones educativas. 

cual implica darle una oportunidad de resolución para con
vertirla en una "fortaleza". Siguiendo el ejemplo propues
to, se trataría del diseño e im plementaci ón de estrategias 
que permitan articular espacios comunes para la elabora
ción de proyectos específicos entre los docentes de una 
escuela de nivel medio. 

El »problema" en si 
El proceso de "problematización" de la mencionada "debi
lidad" supondría, entre otras cuestiones: 
+ preguntarse por las causas que motivan la situación; 
+ responder a estos interrogantes: por ejemplo, falta de 

tiempo, de interés, de ámbitos para encontrarse, difi
cultades para comunicarse, etc.; 

ESTRAliEGIAS 

"El diseño de estrategias puede transformar 
una debilidad en una fortaleza." 

+ diseñar mecanismos superadores del problema: por 
ejemplo, realización de reuniones en horarios donde 
coincidan el mayor número de docentes; establecer vías 
de intercambio para aquellos que no puedan asistir a 
encuentros presenciales, como ser: buzones de sugeren
cias, correos de ida y vuelta por medio de carteleras y 
comunicaciones escritas y telefónicas; difusión por es
crito de los acuerdos alcanzados; elegir como coordina
dores de proyectos a aquellas personas con una mayor 
carga horaria en la institución; crear mecanismos para 
el seguimiento de acciones a seguir, y de los resultados 
de los proyectos mediante instrumentos escritos que 
pueden ser consultados al momento en que los profeso
res concurren al establecimiento; flexibilización de es
pacios y tiempos de los docentes con los alumnos para 
que varios equipos de trabajo se reúnan simultánea
mente; propiciar la participación de profesores y alum
nos de varios cursos simultáneamente en encuentros de 
trabajo de un mismo proyecto específico. ¡:J 

Mayo de 1998 Zona Dirección 5 



NOVEDADES DEL CIRCUITO F Y G 

A 
lo largo de los últimos años, 
el Ministerio de Cultura y 
Educación ha implementado 
diversas alternativas de ca
pacitación destinada a los 

integrantes de equipos de conducción. 
Estas actividades -en el marco de moda
lidades presenciales- han dado respues
ta a las necesidades de actualización y 
profesionalización propias de una ges
tión integral. En este sentido, y para 
profundizar aún más esta tarea, se ini
cia un completo Programa de Capacita
ción a distancia que permitirá ampliar 
el número de destinatarios, y a la vez 
potenciar la puesta en práctica de nue
vas est rategias de transformación insti
tucional. 

Preguntas y respuestas 
En esta primera etapa, los destinatarios 
de los cursos serán la totalidad de los 
directivos, supervisores y rectores de 
Institutos de Formación Docente de las 
provincias de Chaco, Formosa, Corrien
tes, La Rioja, San Luis, San Juan, Tucu
mán, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y 

A partir del próximo mes se pondrá 
en marcha un amplio Programa de 
Capacitación a Distancia para 
Equipos de Conducción. En las líneas 
que siguen desarrollaremos las 
características principales de esta 
propuesta. 

Córdoba. Para ellos y para los que se in
cluirán en las próximas ediciones acla
ramos las siguientes cuestiones (pilares 
del programa): 

+ ¿Por qué una propuesta de capaci
tación a distancia? 

Básicamente porque: 
• conjuga las necesidades de ac

tualización con el escaso tiem
po dispo nible en los adultos; 

• posibilita que los equipos de 
conducción que se encuentran 
en zonas alejadas accedan a la 
capacitación en condiciones si
milares al resto; 

• facilita la relación teoría-prác
tica y acción-reflexión; 

• respeta los tiempos y espacios 
de cada participante; 

• posibilita la generación de 
equipos regionales de capacita
ción. 

+ ¿Cuál es La propuesta global de 
contenidos? 

Los contenidos están organizados en 

Chaco 1 Córdoba 
Formosa Tucumán 
Corrientes Catamarca 
~--- ........... ,......_ 
La Rioja Jujuy 
San Luis s añta cniZ 
San Juan 

2llaETAPA: 
Otras a incorporarse 

cinco módu los: cuatro comunes a todos 
los destinatarios (gestión institucional, 
gestión curricular, gestión administrati
va y gestión por redes), y uno específi
co con la función (la tarea del supervi
sor, la formación del profesorado y la 
capacitación e investigación). 

+ ¿Se tiene en cuenta la formación 
anterior? 

La presente propuesta de capacitación a distancia está organizada a par
tir de un dispositivo que contempla las siguientes potencialidades: 

Sí, aquellos participantes que ya asis
tieron a capacitaciones en alguno de 
los módulos (en forma presencial), se 
incorporan al curso para completar el 
resto de la capacitación, ahora a dis
tancia. De esta forma, el dispositivo 
contempla el recorrido teórico previo de 
cada destinatario. 

Para los destinatarios: 
+ Cobertura masiva sor

teando barreras geográ
ficas y limitaciones de 
tiempo. 

+ Organización por módu
los que permiten ade
cuarse a la especificidad 
de roles y funciones en 
poblaciones heterogé
neas. 

+ Potenciar la transforma
ción institucional dado 
que el material incluye 
acciones para la institu
ción. 
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Para las gestiones provinciales: 
+ Produce impacto masivo 

sin descuidar la calidad 
de la orferta. 

+ Reduce los costos de trasla
do al descentrar sedes. 

+ Potencia los perfiles téc
nicos provinciales. 

+ Implementa una capacita· 
ción equitativa sin descui
dar la diversidad regional. 

+ ¿De qué forma se evalúa? 
Se contemplan distintos tipos de eva
luación: 

• cada módulo tiene fichas de 
autocorrección (que contienen 
las soluciones que permiten ir 
avanzando); 

• además, cada módulo contiene 
evaluaciones a distancia para 
el cierre de cada capítulo (se 
envían al tutor por correo elec
trónico, correo tradicional o 
fax) y una presencial al final 
del recorrido. 



Opción 1 

A. Gestión institucional. 
B. Gestión curr icular. 
C. Gestión administrativa. 
D. Gestión por redes. 

Opción 2 

NOVEDADES DEL CIRCUITO F Y G 

Opción 4 

Opción 3 

C. Gestión administrativa. 
D. Gestión por redes. 
Acompañamiento en 
gestión institucional y 
curricular. 

B. Gestión curricular. D. Gestión por redes. 
Acompañamiento en ges
tión institucional, curricu
lar y administrativa. 

C. Gestión administrativa. 
D. Gestión por redes.Acom 
pañamiento en gestión insti
tucional 

CORREO ELECTRÓNICO 

En Jos últimos meses el Equipo Pro
vincial de Capacitación a Distancia 
ha recibido asistencia técnica en in
formática, como un medio para po
tenciar la comunicación de Jos tuto
res a través del correo electrónico. A 
estos efectos, se ha creado la lista de 
interés Edudist@pncsd.mcye.gov.ar 
mediante la cual los tutores podrán 
obtener información del Programa 
de Capacitación a Distancia. 

posterior modif icación de las 
estrat egias de gestión institu
cional. 

• Pasos de la propuesta : 
a) reunión en equipos de trab~o (direc

tivos-docentes) para la const rucción 
de acuerdos sobre decisiones y estra
t eg ias de índole general (dentro del 
marco del PEI ) y de índole más par
ticular (en el marco del "Plan de Ac
ción Tutorial" a partir de casos y pro
blemáticas más concretas a atender); 

b) los participantes describen (y escri
ben) t res posibles acuerdos de carác
ter genera l sobre la acción t utoria l a 
incluir en el PE I; 

e) los participantes elaboran propues
t as para la puesta en práctica de un 
"Plan de Acción Tutorial" estructura
do a partir de: 

+ Los momentos de la acción tutorial : 
considerando una actividad para ca-

"Recorrido curricular del 
programa." 

da et apa, según las necesidades de 
los alumnos, el seguimiento del pro
ceso educativo, la adopción de medi
das de orientación profesional y de 
capacitación, etc. 

+ Los recursos y actividades: acciones 
tanto colect ivas como individua les 
para directivos, para docentes, pa
dres y alumnos. 

+ Los actores que participarán. 
+ Plazos y tiempos de desarrollo y eva

luación 

Más información 

l os interesados en obtener mayores 
datos sobre esta propuesta pueden 
contactarse con la sede de la Red 
Federal de Formación Docente Conti
nua de su provincia. 

No se t rata de una eva luación de con
ceptos teóricos, sino del impacto de los 
mismos en forma concreta (a t ravés de 
cambios y transformaciones a nivel ins
tit ucional). Por otro lado, ninguna de 
las propuestas de actividades cierra en 
un formato: todos los programas y ~er
cit aciones son de final abierto (para ser 
trabajadas de acuerdo con las deman
das propias de los destinatarios y las 
instituciones o grupo de instituciones 
que conducen) . 

Actividades 

El Programa de Capacitación a Distancia se articulará a partir de los siguien
tes componentes: 

Entre los elementos que forman parte 
de la capacitación, los desti natarios re
ciben una carpet a de actividades. A 
modo de ~emplo, describimos una de 
las propuest as (correspond iente al Ma
nual Nro. 6 "Tutoría y Orientación") 

• Objetivo: forta lecer la acción 
tutoria l de los integrantes de 
equipos de conducción de es
cuelas de nivel medio. Esta 
función acompaña el proceso 
de aprendizaje de los alumnos, 
permi t iendo la ident ificac ión 
de las dificultades para una 

DESTINATARIOS 
+ Equipos de conducción de los 

Insti tutos de Formación Docente. 
+ Supervisores. 
+ Directores del Nivel Inicial, EGB 

y Polimodal. 

SEDES 

+ Provincial: cabecera de la Red. 
+ Regional: Institutos de Formación 

Docente. 

MATERIALES 
+ 12 manuales de desarrollo de 

contenidos teóricos. 
+ 5 programas informáticos. 
+ 3 videos introductorios a los te

mas. 
+ 1 car¡:>eta de actividades. 

EQUIPO TUTORIAL 

+ Coordinador de tutores. 
+ 1 administrativo. 
+ 1 tutor cada 80 cursantes. 
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Con resos 
•:• La Universidad Tecnológica Nacio

nal de Santa Fe organiza el "3er. 
Congreso Internacional de Telein
formática" y el "2do. Foro de Tec
nología", a realizarse en la ciudad 
de Santa Fe entre el 30 de setiem
bre y el 3 de octubre de este año. 
El programa incluye temas como: 
las bibliotecas y la gestión de la 
información, las nuevas tecnolo
gías de la información y la comuni
cación, La teleinformática educati
va y la tecnología educacional. 
Para mayores informes comu
nicarse con los teléfonos (042) 
602390/601579/690348, interno 
220 o por fax al (042) 690348. 

•:• El Núcleo de Comunicación y Educa
ción de la Universidad de San 
Pablo (Brasil) y el World Council 
for Media Education invitan al 
"Congreso Internacional sobre Co
municación y Educación", a reali
zarse en San Pablo del 20 al 24 de 
mayo de 1998 con el tema "Multi
media y Educación en un mundo 
globalizado". Para obtener más da
tos, los interesados pueden comu
nicarse con la sede del Centro de 
Recursos y Laboratorio de la Escue
la Nacional de Bellas Artes, en Av. 
Las Heras 1749, 1er. piso (1018) 
Capital Federal, teléfonos (01) 
812-2482/6787 y (01) 983-3557. 

Cursos-Jornadas-
Seminarios 

•:• El Consejo Superior de Educación 
Católica (Consudec) realizará du-
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rante el mes de julio prox1mo el 
"8vo. Curso de Directivos de Educa
ción Inicial y EGB 1, 2 y 3". Para ob
tener mayor información, los intere
sados en esta propuesta de capaci
tación pueden remitirse a las ofici
nas del Consudec, Av. Córdoba 1439, 
4to. piso (1055) Capital Federal, te
léfono (01) 813-4438, fax (01) 812-
2031, E-mail: consudec@interacti
ve.com.ar. 

•:• Del17 al19 de junio próximo se rea
lizarán en la ciudad de Ushuaia las 
"Primeras Jornadas de Investigación 
Educativa de la Patagonia Andina", 
organizadas por la Universidad Na
cional de la Patagonia "San Juan 
Bosco" y la Universidad de Magalla
nes (de Chile). Las temáticas de es
ta propuesta (destinada a directivos 
y docentes) incluyen: curriculum, 
organización escolar e investigacio
nes psicopedagógica, sociopedagó
gica y didáctica. Para informes, co
municarse con la Comisión Organi
zadora, Darwin y Canga (9410) Us
huaia, Tierra del Fuego, telefax 
(0901) 33302. 

•:• La REDISE (Red Iberoamericana de 
Supervisión Educacional) invita a 
supervisores, directivos, secretarios 
y auxiliares de secretaria de institu
ciones educativas al "Primer Semi
nario Internacional X+ Eficiencia 
en la Administración Escolar", a rea
lizarse durante el mes de setiembre 
próximo en la ciudad de Piriápolis, 
República Oriental del Uruguay. El 
objetivo de este seminario es brin
dar herramientas teóricas y prácti
cas para mejorar la eficiencia en la 
tarea de la administración de cen-

tros educativos. Los interesados 
pueden obtener mayores datos en la 
sede de la REDISE, Suipacha 872/ 90 
(1706) Haedo, provincia de Buenos 
Aires, teléfonos (01) 650-2634 y 
(01) 15-492-1142. 

Libros Recibidos 

•:• "La organización del espacio y del 
tiempo en el centro educativo" de 
Joan Doménech, Jesús Viñas. Edito
rial Graó, Biblioteca de Aula, Espa
ña, 1lll edición, 1997, 152 páginas. 

DIRECCIÓN Y 
UDERAZGO DEL 
DEPARTAMENTO 
ACADEMICO EN 
LA UNIVERSIDAD 

•:• "Dirección y Liderazgo del Departa
mento Académico en la Universi
dad", de Julio César Durand, Edito
rial Ediciones Universidad de Nava
rra, Navarra, España, 338 páginas. 
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