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Por teléfono 
Por carta 

Por e-mail 
Personalmente 

• -

El Centro de Información para la 
Transformación Educativa 

(C.I.T.E. ) 

RESPONDE 

El C.I.T.E. brinda información, orientación y difusión sobre distintos aspectos de 
la transformación educativa a través de una línea telefónica gratuita, correo, correo 
electrónico y personalmente. El servicio está destinado a docentes, estudiantes, pa
dres, instituciones y usuarios en general. 

Línea telefónica gratuita: 0-800-666-6293 
Correo electrónico: cite@mcye.gov.ar 

Dirección: Montevideo 950, Capital Federal 
Horario de atención: 9 a 18.30 

Algunos de los temas habitualmente consultados son: 
• Ley Federal de Educación. 
• Páginas de la web del Ministerio de Cultura y Educación. 

• Resoluciones, documentos y recomendaciones del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

• Contenidos Básicos Comunes (C.B.C.). 

• Red Federal de Formación Docente Continua. 

• Zona Educativa. 
• Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos '94. 
• Resultados del Operativo Nacional de Evaluación. 

• Guía de carreras universitarias y de posgrado. 
• Estructura y organización del Ministerio de Cultura y Educación. 

Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 



IlDITORIAL 

LA EDUCACIÓN: NUEVO NOMBRE 
DE LA JUSTICIA SOCIAL 

D
écadas atrás el significado justicia so
cial se emparentaba con las demandas de 
participación popular, de manera de ga
rantizar que todos los habitantes pudieran 
acceder a la vida política activa, incluyen

do a la mujer, que hasta mediados de los '40 estaba pros
cripta del sufragio. También se identificaba con las con
quistas sociales para la clase trabajadora no siempre re-
gida en sus relaciones laborales por . 
criterios justos. 
Después de muchos y dolorosos años 
de lucha y de trabajo, aquellas metas 
son una realidad incuestionable a la 
que debemos cuidar para que los 
avances científicos, tecnológicos y el 
desarrollo económico consecuente, 
que, simultáneamente, se producen en 
nuestra sociedad inmersa en un mun
do globalizado, no acarreen un retro
ceso y un perjuicio para cualquiera de 
los habitantes del país. 
Paradojalmente, ese crecimiento ver
tiginoso impulsado por el desarrollo 
científico y tecnológico que, evidente
mente, no tiene techo ni reconoce ba
rreras generará en la vida de los ciu
dadanos cambios permanentes en to
dos los órdenes de la vida. Y esta nue
va realidad le plantea a la sociedad y, 
particularmente, al Estado, que los 
beneficios de esos progresos y los lenguajes para acce
der a ellos puedan ser adquiridos por todos los argenti
nos, especialmente los más humildes, los más desprote
gidos, los más necesitados. Y esto es posible sólo por la 
educación. 
La antigua y siempre renovada aspiración de posibilitar 
el acceso universal a la educación está presente en la 
Constitución Nacional y en la Ley Federal de Educación 
y por eso durante la década que goberné fue para noso
tros la prioridad estratégica de la gestión e impulsamos 
múltiples acciones para que fuera una realidad. 
Quiero, al respecto, mencionar dos ejemplos que pueden 
ser considerados hitos en la historia educativa y que, al 
mismo tiempo, marcan el camino a seguir. Uno fue la ex
tensión a todos los niños de cinco años de la obligatorie
dad escolar, lo que permite eliminar de raíz las desigual
dades en la formación. Hoy, gracias al esfuerzo conjunto 
de los gobiernos provinciales y nacional. podemos garan
tizar en cualquier paraje de nuestra Patria que el jardín 
de infantes ya no sea un privilegio de sectores, sino que 

es un derecho exigible y en ejercicio sobre todo por los 
más desprotegidos. En la misma línea se inscribe la ex
tensión de la escolaridad hacia el 8vo. y 9no. año para 
completar 10 años de estudios básicos. Y para que esto 
fuera posible se han construido y equipado más de 
10.000 aulas creando así las condiciones materiales pa
ra la escolarización. 
Otro ejemplo es la provisión de más de 20 millones de li-

bros a las escuelas donde concurren 
los hijos de las familias más humil
des de nuestra sociedad. Cambiamos 
el concepto anterior de que no se ne
cesitaban libros en la escuela, para 
no hacer incurrir en gastos a las fa
milias. Nosotros desechamos ese cri
terio erróneo y fue el propio Estado 
el que invirtió más de 600 millones 
de pesos para que lleguen libros y 
otros equipamientos en la cantidad y 
de la calidad necesarias. 
En síntesis: hemos trabajado mucho, 
sociedad y gobierno, para romper el 
círculo vicioso de la ignorancia que 
conduce a la pobreza y de ésta que 
realimenta a aquélla por parte de 
quienes están menos capacitados. 
Hemos implantado el círculo virtuoso 
y ascendente en términos de digni
dad humana para acceder a la edu
cación de calidad en las mejores con

diciones materiales, empezando por la escuela. 
Se trata de convertir al capital humano en el mejor re
curso de nuestra Patria, es decir, hombres y mujeres, ca
paces, solidarios y dispuestos a trabajar para el progre
so social desde lo mejor de sí. 
Para decirlo de una manera simple: hemos asumido que 
la educación es el nuevo nombre de la justicia social y 
sobre esa conciencia el pueblo argentino no admitirá re
trocesos. 

Carlos SaÚl Menem 
Presidente de la Naci6n 
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CARTA A LOS DOCENTES 

, , 
DESCENTRALIZACION y TRANSFORMACION 

uisiera en esta carta que dirijo a ustedes, 
queridos docentes. refiexionar en torno a dos 
temas: la evaluación del impacto del Plan So
cial Educativo en las escuelas y en las comu
nidades. que es la nota de tapa de este nú-Q mero de Zona Educativa y la [unción del 

Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE). 
Uno, el primero. es un claro ejemplo de cómo cuando hay 
continuidad en las políticas se obtienen buenos resultados, 
mejores aun cuando, como en este caso, las escuelas, es 
decir, sus directivos, docentes y pa-
dres, se hacen cargo de responsabili
dades que antes retenían. indebida
mente, los organismos centrales. Des
pués de siete ciclos lectivos podemos 
afirmar que el Plan Social Educativo 
está plenamente "instalado- en las es
cuelas y que sus frutos son apreciables 
por las comunidades que se han visto 
beneficiadas con él. 
La referencia al CFCyE se relaciona 
con que ha sido y es el ámbito privile
giado de concertación de la política 
educativa. A lo largo de la gestión de 
gobierno que va desde diciembre de 
1995 a diciembre de 1999. el Consejo 
Federal de Cultura y Educación estuvo 
integrado por 14 ministros de provin
cias gobernadas por el justicialismo, 6 
por el radicalismo y 4 por partidos 
provinciales (desde julio de 1999 la 
composición cambió a partir de la 
asunción del gobierno justicialista en 
la provincia de CÓrdoba). Fue en ese contexto en el que se 
sentaron las bases y los principios orientadores para al
canzar los acuerdos tomando como marco legal lo estable
cido en la Ley Federal de Educación. 
En materia educativa, nuestro país conservó por décadas, 
prácticamente, todo este siglo. una concepción unitaria. Re
cién en 1991 se resolvió por ley del Congreso transferir a las 
provincias la gestión y administración del sistema educativo 
que funcione en su territorio. Como éste era un tema del 
cual se venía hablando desde algunos años, siempre hubo 
defensores y detractores. Estos últimos argumentaban que 
las provincias no estaban en condiciones de hacerse cargo 
de todas las escuelas que funcionaban en su jurisdicción; 
que se produciría una atomización del sistema, lo que daría 
origen a 24 sistemas "divorciados" entre sí; que habría pro
blemas en el pase de alumnos de una provincia a otra; que 
los docentes no se iban a preparar con un mismo nivel y 
tampoco pOdrían trasladarse a otra jurisdicción, etc. 
¿Por qué no ocurrió lo que se auguraba? Porque la política 
educativa decidida por el Gobierno nacional fue la de impul
sar, garantizar y fortalecer la diversidad sustentada en la 
variedad de regiones y provincias que conforman el país. El 
CFCyE fue la herramienta para llevar a cabo esa política, 
porque en él se manifiestan, en toda su riqueza, las distin
tas idiosincrasias provinciales y hay una construcción des-

de las bases del nuevo sistema educativo. Con el nuevo mar
co normativo, el Ministerio de la Nación. al no tener escue
las bajo su administración, ha podido conducir y financiar la 
transformación educativa. en tanto que los ministerios pro-

. vinciales organizan y conducen los establecimientos y desa
rrollan los diseños curriculares sobre la base de los conte
nidos comunes consensuados y aprobados en el Consejo Fe
deral. 
Éste se erige, pues, en el reaseguro de la unidad del siste
ma y de respeto de la diversidad provincial; es el ámbito en 

el que todas las provincias hacen oír su 
voz, vuelcan sus aportes, intercambian 
opiniones y experiencias. etc. 
En la base de la descentralización co
mo política hay una actitud de respeto 
y confianza hacia aquellos en quienes 
se delega una responsabilidad que an
tes no ostentaban. La descentralización 
y la desconcentración del poder son la 
base de su democratización. Esto pasa 
en un sistema político como el federa
lismo, cuando es bien ejercido. Por el 
contrario, en los sistemas unitarios y 
centralistas, hay una desconfianza en 
la capacidad de gestión, de asunción de 
responsabilidades, de quienes se en
cuentran en estamentos o escalones in
feriores. En estas formas de ejercer el 
poder, tras la apariencia de una su
puesta eficiencia. se esconden, en rea
lidad, los modelos autoritarios. Bien 
podemos afirmar. y de esto ustedes son 
testigos irreemplazables, que nada ha-

ce crecer más a las personas y a las instituciones que ha
cerse cargo de aquellas atribuciones que les son propias 
de la tarea que deben cumplir. 
Por todo esto. debemos estar atentos ante los nuevos in
tentos de centralización, que con el pretexto de una educa
ción más homogénea en sus resultados, en el fondo lo que 
se pretende es volver a un esquema de centralización don
de las decisiones son tomadas por muy pocos y se aplican 
a todos por igual. 
No sólo las provincias deben ser celosas custodias de los lo
gros alcanzados: también las escuelas deben bregar para 
que cada vez más adquieran niveles de autonomía que les 
permita seguir creciendo, desarrollando iniciativas, asu
miendo responsabilidades. Lo contrario es uniformidad. rigi
dez, desconocimiento de la riqueza de la diversidad. 

o 
Dr. Manuel García SoJá 

Ministro de Cultura y Educaci6n de la Nación 
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Las escuelas concretan estrategias y proyectos significativos e innovadores con la 
participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa. A través de esta 

sección los destinatarios de Zona Educativa pueden compartir esas experiencias con sus 
colegas de todo el país. A tal efecto la correspondencia debe dirigirse a: 

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN 

Revista Zona Educativa: 
Esta comunicación tiene 
como propósito informar 

Revista "Zona Educativa" 
,Sección Correo entre lectores 

Pizzurno 935 - 1 ero piso, oñcina 144 
(1020) Capital Federal 

E-mail: zonaedu@mcye.gov.ar 

acerca de una experiencia 
realizada desde la Cátedra 
de Metodología de la In
vestigación Histórica (Fa
cultad de Filosofía, Huma
nidades y Artes, Universi
dad Nacional de San Juan) 
con alumnos pertenecien
tes a escuelas del tercer 
ciclo de la EGB y Polimo
daL 
(oo,) Pretendemos con la 

propuesta encontrar res
puesta al interrogante que 
sirvió de punto de partida: 
¿promovemos aprendiza
jes significativos en nues
tra práctica docente? 
"El proyecto como estra

tegia pedagógica" preten
de que los alumnos elabo
ren proyectos sencillos 
para que reconozcan la 
importancia de la partici-

Zona Educaüva e Número 34 

pación responsable, y lo
gren una mirada reflexiva 
hacia la sociedad para po
der detectar problemas a 
nivel institucional y social. 
(oo,) A través de la vincula
ción de la Universidad Na
cional de San Juan y la 
Cátedra de Investigación 
Histórica, se logró llevar 
al aula un trabajo coordi
nado, reflexivo, donde la 
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ADOLESCENTES EN SINTONÍA 

Revista Zona-EdUtJ8tiva: 
A ~e.un-a~ación del suuproyecto FM 
del proyecto""@ii~ de multiine~escuela en el 
Seminario I1Jter{aciOfr3I-d!l-Eiruéa"tiófl..y Servicio Com u
nitario ( 'ípón de la Reforma, Buenos ~~) hemos re
cibido inquietud de nuclear las experieni:11lll,Jadiales 
de di tintas escuelas del país. Lo logrado en nues1l'a in s
~ción es interesante debido a que fue pOSible cOn.Gre
tarlo a pesar de las limitaciones propias y la lejanía de 
cualquier otro centro poblado. Y en gran medida gracias 
al'Pran>.§stéilll ~elleramos una FM qU~1M1ciO" 
na de maJi'era..úrtéIfsa. O1"'elIO" qUi? oS'Séjiííblique 
este artículo para:&uanos em~cemos a conectar las dis
tintas exper"ert6ias radia esí fe man~ sistemática. 
Tal vez s~ueda en el tiempo generar un espacio alter
nativw e cubra distintas radios educativas deN¡,aís y 
que sería un genuino canal de información y expresión" 
n1ltstro sistema educativo. 

íño'S aire~desae JtlIestros estudios. La FM mantiene 
cuatro no a~ia8"'de-programación propia con un al
cance de 15 krIT~a~ redond~ esto del horario re
transmite la señal radial pf'iívincial co un convenio con 
LU 14, la'que a su vez nos da la cobertura legal como re
petidora. 
Intentamos darle al proyecto algunas características que 
nos parecieron innovadoras. Una de ellas es la de a~o
gestión de la radio. Es así que la misma está dirigida por 

di rec.\QJáOAI>,alJ!ID n o s. 
(... SM,ci()"l'adi:aJsg[e.BJl!l.remos pro po er .. nos ente
ramos inforntal ente aquí o allá . o notas que salen 
en Zona EdlWativa, de a.e~is encia..!!.e radios dentro de 
las escu~a-( Sin importar el nivel edU'C~, estado de 
concr~élón , con o sin experiencia, con o sin a~yo: que
rel!lffs empezar a contactarnos. Aquí van nuestros..datos 
~ra que empecemos a nuclearnos: ~ 

Prof. Daniel SoutuHo (Asesor) 
::::: ... ;:;~ 'Proyecto Multimedios 
.. "O: ÍllJPIJJJiecto: FM 99.9 "FM 21" 

Colegio Secundario ProJ'incial N° 21 "José Font" -- . Roca 1 . 1 (9311) GíflJemador Gregores, pro-
J'incia de Santa Cruz 

Te/efax (02962) 491250 
E-mail: postmaster@colgre.pub.cyt.edu.ar 

( .. . ) Hace ya cinco años armamos -con un simple equipo
una radio inter.ll.a Rara transmitir muy rudimentariamen
~tei'iiS.rollGreO atamos el inter~,Q.~os:aItlm
nos, pe~ a"M rormílt"Q"¡jue ~ra na mejora en 
las formas de ex resión . .f,.or.-elI ebíamos montar una 
estructur¡¡,Qué se asemejase al ámbi o . e una radio rea!. 
Es así.roíÍro en una de las convocatorias ael~lan Social 
Ed~cltivo logramos el financiamiento para el pro,yecto. 
( .. ) De este modo es como en septiembre de 199'1 Jflli- " ~ 

investigación fuese la pro
tagonista principal en la 
EGB 3 Y Polimoda!. Se 
aplicaron las diferentes 
fases de la investigación y 
se elaboraron proyectos 
de investigación en forma 
conjunta docente-alumno. 
"Esto permitió que los 
alumnos comenzaran a 
ver en la' investigación una 
forma de construir el co
nocimiento. Además se 
aplicaron metodologías y 
técnicas como estrategias 
en el proceso de enseñan
za-aprendizaje. Los alum
nos comprendieron que 
esta metodología de 
aprendizaje demanda un 
costo mayor. basado en 
una profunda reflexión y 
compromiso con el proce
so de enseñanza-aprendi
zaje. Pero también detec-

taron los beneficios de lo
grar aprender significati
vamente. 
Lo anterior también per
mitió redefinir el concepto 
de evaluación. donde eva
luar significó llevar a cabo 
un proceso de valoración 
del aprendizaje en su con
junto. como unidad homo
génea y heterogénea. Se 
tuvo en cuenta dónde em
pezó el alumno. cómo evo
lucionó y hasta dónde lle
gó. Aprender no significó 
recordar mucha informa
ción, sino que implicó la 
pOSibilidad de ponerla en 
acción. 

Magister María 
Susana Clavel Jameson 

Prof. Mónica Estela 
Muggiani de Tejada 

Departamento de 
Historia, 

Instituto de Investiga
ciones en Ciencias de 

la Educación, 
Facultad de Filosolia, 
Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional 

de San Juan 
Mitre 317 oeste 

(5400) San Juan, 
prol'Íncia de San Juan 

teléfono: 
(0264) 4222807 

10° ANn'ERSARlO 
Sres. Directores de Zona 
Educativa: 
La comunidad educativa de 
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la Escuela N' 1317 "Giu
seppe Garibaldi'" de la ciu
dad de Rosario desea com
partir con otras institucio
nes del país la alegría de 
festejar nuestros primeros 
10 años de labor. 
Nuestra escuela surgió a 
partir de la necesidad de 
ampliar la oferta educati
va en la zona, además de 
brindar la posibilidad de 
acercarse a la cultura ita
liana a los descendientes 
de un grupo de inmigran
tes italianos que pobló es
ta parte de la ciudad. Este 
acercamiento se plasmó a 
través de la enseñanza de 
la lengua italiana desde el 
Nivel Inicial hasta 7' año 
de la E.GB, y del enfoque 
pluricultural que tratamos 
de infundirle a todas las 
actividades. 
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CORREO ENTRE LECTORES 

Queremos finalizar agra
deciéndoles la valiosa in
formación que nos llega a 
través de su revista, así 
como también la posibili
dad que nos brindan de 
llegar a otras escuelas. 
Nos despedimos esperan
do que las próximas comu
nicaciones que tengamos 
sean tan felices como és
ta, 

Comunicad Educativa 
Escuda N' 1317 

"Giuseppe GariIJaldi" 
Rouillón 2513 (2000) 
Rosario, prorincia de 

Santa Fe 
Te/. (0341) 4326763 

E-mail: 
cigariIJa@in1oJ'Ía.com.ar 

OLIMPÍADAS 
DE MATEMÁTICA 

Sección "Correo entre lec
tores" de la revista Zona 
Edncativa: 
En la EGB N' 28 de Flo
rencia Vare la. provincia de 
Buenos Aires, los alumnos 
de 5'. 6' Y 7' año partici
pan en las "Olimpíadas 
Ñandú" desde hace varios 
años, Con motivo de reali-

AGRADEcmUENTOS 

El consenso cada vez mayor de los actores educati
vos hacia el proceso de transformación se evidencia 
en la cantidad de cartas y consultas que llegan todos 
los meses a Zona Educativa~ La siguiente es sólo 

~ una muestra de quienes se comunicaron reciente
mente: Escuela Normal Superior N' 3 "Mariano Mo
reno" (Rosario, Prov, de Santa Fe), Escuela Dr~ Juan 
Bautista Alberdi (Villa María, Prov~ de Córdoba). Es
cuela de Enseñanza Media N' 442 "Juana del Pino de 
Rivadavia" (Santa Fe, Prov. de Santa Fe), Escuela N' 
95 "San Miguel" (Nogoyá, Prov~ de Entre Ríos). Es
cuela N' 502 (Ezeiza. Prov. de Buenos Aires), Escue
la N' 4-071 "Julio F. Peláez" (Coquimbito. Maipú. 
Prov, de Mendoza). Alumnos de 8' año de la Escuela 
de los Padres (Venado TUerto. Prov, de Santa Fe) , 
Escuela de EGB III "Del Centenario" (Corrientes, 
Prov, de Corrientes), I.P~E.M~ N' 62 (Río Segundo. 
Prov~ de Córdoba), Escuela N' 0426 "José de San 
Martín" (Santa Rosa, Prov~ de La Pampa), Escuela 
N' 3 "Hilaria 0, de Correbo" (La Plata. Prov. de Bue
nos Aires), Escuela Normal Superior N' 30 "Domin
go F, Sarmiento" (Esperanza. Prov, de Santa Fe), 
Sandra Puyana. decana de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Tolima (Colombia), 

zarse la instancia escolar, 
los alumnos de 3' y 4' año 
preguntaron ¿hay olimpía
das para nosotros? Con la 
docente de 3' "B" Claudia 
Espósito, dijimos: "Si no 
hay. ¡podemos organizarla 
nosotros!" Buscamos pro
blemas similares a los de 
las "Olimpíadas Ñandú" 
pero adaptados para 3' y 
4' años~ 
Luego hicimos la promo
ción para ver qUién se 
anotaba, invitamos a los 
alumnos de ambos turnos 
y empezamos a practicar 
en la etapa de entrena
miento~ 

Los niños interesados pe
dían problemas y plantea
ban sus dudas, Se les dio 
un espacio para confron
tar resultados, Cada uno 
seguía su camino y utiliza
ba sus propias estrate
gias, 
En la etapa de publiCidad 
los alumnos idearon lagos, 
armaron carteles y los pe
garon en las paredes de la 
escuela, 
En la inscripción se anota
ron no sólo los más hábi
les en matemática sino to
dos los que deseaban com
petir~ El día de la compe
tencia participaron 57 
chicos en total. El proyec
to que elaboramos nos ha
ce sentir orgullosas. ya 
que como docentes nos 
provoca una gran satisfac
ción que nuestros alumnos ' 
se muestren interesados 
en desarrollar sus compe
tencias y enfrentar estos 
desafíos. Por eso, queri
dos lectores. quisimos 
compartirlo con ustedes, 

Claudia Fernández y 
Claudia Espósito 
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Docentes de la 
Escuela N 28 

GaIJrie/a Mistral y 
Dardo Rocha 

(1888) Florencio Va
rela, prorincia de 

Buenos Aires, 
Tel.: (011) 4287-7154 

ENTRE CHICOS 
Revista Zona Educativa: 
Somos alumnos de 4' año 
de la modalidad de Cien
cias Sociales del Instituto 
"Santa María de Asun
ción" de San Antonio de 
Areco, Nos dirigimos a us
tedes para contarles del 
proyecto "Preocupados y 
ocupados por la situación 
global de nuestro país. 
violencia I inseguridad 
¿víctimas o victimarios?" 
que llevamos a cabo con la 
colaboración de los profe
sores Roberto Falibene y 
María Concepción Fran
cischelli. En dicho trabajo 
abordamos las perspecti
vas legales, políticas, psi
ca sociales y religiosas, 
La investigación fue ex
haustiva como también la 
aplicación de técnicas pa
ra ratificar o rectificar los 
datos, Queremos compar
tir nuestra perplejidad al 
poder leer de otra forma 
la realidad en la que esta
mos inmersos, Nuestra 
propuesta es intercambiar 
ideas y trabajos con chi-



CORREO ENTRE LECTORES 

cos de nuestra edad a tra
vés de e-mai!. 
Desde ya agradecemos el 
espacio que nos brindan y 
saludamos cordialmente. 

Alumnos de 4° año 
de Media Residual 

Modalidad 
Ciencias Sociales 

Instituto 
"Santa María de 

la Asunción" 
Segundo Sombra 432 

(2760) San Antonio 
de Areco, prol'Úlcia de 

Buenos Aires 
Te/. (02326) 452385 
Fax (02326) 455110 

e-mail: 
santamarÍa@netline 

.net.ar 

,------, 
TECNOLOGIA , 
YPIASTICA 

Consejo de Dirección de 
Zona Educativa: 
Desde el espacio curricu
lar de tecnología y plástica 
(dos horas semanales cada 
una) y ba jo la coordinación 
del profesor responsable 
de ambas asignaturas. to
dos los alumnos entre oc
tavo y noveno año de EGB 
concretaron un interesan-

te proyecto sustentado en 
el principio de una educa
ción práctica acorde con la 
realidad y el momento so-

cial del que son protago
nistas. 
Es por ello que se pensó en 
una actividad eje relacio-

Apertura de la exposición de lanzamiento 
de productos. 

PROYECTOS PARA TODOS 

Uno de los objetivos de Zona Educativa ha sido la promoción de mecanismos de comunicación para que las ins
tituciones educativas establezcan y mantengan contactos. Es por ello que se han publicado experiencias y pro
yectos que se desarrollan en escuelas de diferentes lugares del país. 
Como la cantidad de propuestas excede la disponibilidad de espacio. se ha decidido ofrecer la base de datos pa
ra que los lectores de Zona Educativa puedan consultarla y así conocer las iniciativas innovadoras impulsadas 
por sus colegas. 
Como es sabido. toda innovación pedagógica involucra simultáneamente múltiples dimensiones. Luego de llevar 
a cabo la clasificación del material recibido se advierte que los proyectos y/o experiencias ponen un mayor énfa
sis en: 
• la promoción de transformaciones en la gestión curricular e institucional; 
• el desarrollo de estrategias novedosas que vinculan la escuela con: comunidad. el mundo del trabajo. los me

dios de comunicación; 
• el abordaje de problemáticas específicas relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje como la deserción. 

la repitencia. el desgranamiento; 
• la realización de: cambios en la modalidad de enseñanza . tutorías pedagógicas. pasantías laborales; 
• temas que preocupan actualmente a la comunidad como la violencia escolar. la convivencia. la formación éti-

ca. 
Probablemente algunos de los aspectos mencionados se encuentran en la agenda de su institución. Por lo tanto. 
contactarse con directivos y docentes que ya han impulsado innovaciones sobre esos temas permitirá conformar 
redes de intercambio. obtener otros puntos de vista y conocer estrategias que puedan adaptarse a la situación 
particular de otra escuela. Para solicitar información de la base de datos de Zona Educativa. comunicarse te
lefónicamente al (011) 4814-5158. por fax al (011) 4812-8657. por e-mail al; zonaedu@mcye.gov.ar 
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Alumnas en su 
stand de la empresa 
imaginaria ·Wonka". 

nada con el packaging (en
vasamiento), teniendo en 
cuenta la importancia del 
embalaje en la presenta
ción de un producto. 
El proyecto tuvo como le
ma "la calidad de un pro
ducto comienza por el en
vase" y los propósitos 
eran: movilizar la capaci
dad de observación del 
alumno, propiciar el análi
sis del impacto publicita
rio en un producto, y final
mente llegar a diseñar y 
fabricar sus propios emba
lajes para el lanzamiento 
de un producto imaginario 
determinado (jugar a com
petir entre empresas). 
( .. . ) La actividad insumió 
tres meses de trabajo y 
concluyó con ellanzamien
to del producto en oportu
nidad de una muestra 
abierta a docentes, pa
dres, comunidad, respon
sables de empresas de la 
zona e instituciones de di
seño. 
( ... ) A medida que avanza
ba el proceso se fue po
tenciando el intercambio 

alumno-alumno, y alum
no-docente. El alumno .se 
fue apropiando del pro
yecto, arribando a produc
ciones significativas (la 
construcción lingüística y 
la expresión gráfica ini
cialmente precarias fue
ron evolucionando hasta 
llegar a las competencias 
deseadas). 

ProL Lidia R. Muñoz 
Coordinadora del 

Sunrise School 
Chacra "Los Nogales" 

Casilla de Correo 79 
(8324) Cipolletti, 

prol'Íncia de 
Río Negro 

telefax (0299) 
4786590/4781408 

E-mail: sunl'ise@ 
l'ionet.l'ionegro, com.ar 

INTERCAMBIO 
CULTURAL 

Señores Zona Educativa: 
Nos ponemos en contacto 
con ustedes para contar
les una experiencia que 
comenzó entre alumnos de 
nuestra escuela como un 
simple intercambio de co
rrespondencia a través de 
la cátedra de francés de 
algunos cursos, a cargo de 
la profesora Linda Suárez 
de Tóffoli. y continuó 
cuando los mismos viaja
ron a París en el marco de 
un intercambio cultural 
con chicos del Colegio 
Paul Vaillant Couturier de 
Champigny Sur Marne. 
El intercambio de corres-

pondencia comentado co
menzó en 1997 y en 1998 
dieciocho alumnos de esa 
escuela parisiense, con 
tres docentes, viajaron a 
Rosario, visitando nuestra 
escuela y nuestra ciudad, 
alojándose en las casas de 
familias de los mismos 
adolescentes que en junio 
de este año realizaron es
ta aventura educativa a 
Europa. 

ProL Graciela 
Grondona de Bitetti 

Directora de la Escue
la de Enseñanza 

Media N° 432 
'IBemardino RiYadaJ1Ía" 

Boulevard 
Oroño 1145 

(2000) Rosario, 
prol'Íncia de Santa Fe 

teléfono: 
(0341) 4721433 

telefax: 
(0341) 4721432 

E-mail: 
ee432br@cablenet. 

com.ar 
(Sala de informática) 

E-mail: 
bpop2417@cablenet 

.com.ar 
(Biblioteca) 

INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 

Consejo Directivo de Zo
na Educativa: 
Me dirijo a ustedes a los 
efectos de enviarle esta 
nota para que pueda ser 
publicada en esta presti
giosa revista, ya que con 
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mucho esfuerzo se viene 
trabajando en este ambi
cioso proyecto de integra
ción escolar. 
Todo el equipo de nuestra 
escuela ha participado 
con un mismo objetivo: lo
grar la re inserción escolar 
y social del niño. 
Esta integración es un 
proceso basado en el prin
cipio de normalización. 
Es brindar al alumno las 
condiciones de vida para 
que desarrolle el máximo 
de sus potencialidades. Es 
posibilitar que los alum
nos con necesidades espe
ciales vivan como miem
bros activos de la comuni
dad a la que pertenecen. 
Aceptar las diferencias in
dividuales es una condi
ción básica que favorecerá 
la integración. 
Hace diez años la Escuela 
de Educación Especial N' 
501 integró por primera 
vez a uno de sus alumnos 
a una escuela común. 
Este diario quehacer edu
cativo es una ardua tarea. 
Compartimos el desafío 
con las EGB números 3, 8, 
9, 19, 22, 29, 30, 41. el 
Colegio Santa Unión de los 
Sagrados Corazones y el 
Nucleamiento de Adoles
centes y Adultos. Integrar 
a un alumno con necesida
des especiales a una EGB 
es sembrar la esperanza 
de un futuro con las mis
mas posibilidades para to
dos. 

Juana P. de Elizalde 
Vicedirectora de la 

Escuela N° 501 
uDolores de Alvarez" 

General Levalle 41 
(6000) Junín, 
provincia de 

Buenos Aires 



Manuales 

Sres. directores, supervisores y rectores 
de Institutos de Formación Docente: 

Ya están disponibles los siguientes materiales 
que completan el curso a distancia: 

Nro. 6 cOrTeSpondiente a 105 módulos de Gestión Cunicular. 

Nro. 7 cOrTeSpondiente al módulo Gestión Administrativa. 

Nro. 8 cOrTeSpondiente al módulo Evaluación Institucional. 

N ro. 9 correspondiente al módulo Nuevas Estrategias de Gestión. 

Nro. 1 O La Función Supervisora. 

Nro. 1 I y 12 módulos destinados a 105 equipos directivos de los Institutos de 
Fonnación Docente que tratan sobre la incorporación de las funciones de 
capacitación e investigación y la reorganización institucional y cunicular. 

Fichas de trabajo 
que acompañan 105 módulos, diferenciadas para cada tipo de destinatario. 

Módulo guía 
Es un documento anexo con el fin de orientar al cursante para el mejor 
aprovechamiento del material y la aplicación del mismo a su realidad particular. 

Cuadernillo dirigido a los tutores 
Un material en el que Se córiéeptuÍlliza su rol, apoyándolo con ejercitación práctica. 

'nfórmese en 'a cabecera de 'a Red Federa' de 
Formación Docente de su provincia. 
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El proceso de transforma-~ 
ción educativa se consolida cada vez más, 
pero siguen surgiendo preguntas sobre su 
implementación. Todas las dudas al res
pecto pueden consultarse en la línea tele
fónica gratuita del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación: 0-800-6666293. Las 
siguientes son algunas de las consultas efectua
das recientemente . 

••••••••••••••••••••••• 

P: ¿Cómo puede obte
nerse información so
bre los resultados del 
Operativo Nacional de 
Evaluación 1998? 
R: Los datos pueden obte
nerse llamando a la línea 
telefónica gratuita del Mi
nisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación 0800-
6666293. En este teléfono 
puede consultarse la base 
de datos de la Dirección 
Nacional de Evaluación 
(dependiente de la Subse
cretaría de Evaluación de 
la Calidad Educativa del 
MCyE). La información 

disponible incluye: 
. los resultados de las 

evaluaciones del opera
tivo censal del último 
año del secundario (in
formación diferenciada 
por escuela en lengua y 
matemática y el prome
dio entre ambas) . Tam
bién pueden obtenerse 
datos discriminados 
por jurisdicción; 

. los resultados de las 
evaluaciones a alumnos 

. de la Educación Gene
ral Básica (discrimina
da por jurisdicción. 
contenidos evaluados. 
escuelas urbano/rural. 
estataVprivado). 

Por la misma línea telefó
nica puede solicitarse in
formación sobre el docu
mento -Evaluación: una 
herramienta para mejorar 
la calidad de la institu
ción". Este material f~e 

4 

elaborado a partir del 
Operativo Nacional de 
Evaluación 1997. Consta 
de un módulo para directi
vos. otro de lecturas y otro 
de actividades. 

P: ¿Cuál es el sitio web 
del Ministerio de Cul
tura y Educación? ¿Qué 
información puede con
sultarse en él? 
R: La dirección en Inter
net del Ministerio de Cul
tura y Educación es 
httpJ/www.mcye.gov.ar. 
Allí se accede a informa-
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• 

ción sobre: documentos de 
la transformación educati
va . actas y resoluciones 
del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. con
tenidos básicos comunes. 
actividades de los distin
tos programas y proyec
tos. el centro de enlaces 
educativos con contenidos 

. en idioma español. servi
cios de correo electrónico. 
foros de discusión y listas 
de interés. acceso para 
bajar programas de uso 
gratuito. actividades de 
capacitación a distancia. 
el Campus Federal Virtual. 
referencias e información 
sobre cursos disponibles. 
becas. información en ge
neral. noticias. eventos y 
material didáctico en lí
nea. Para más datos sobre 
la información disponible. 
se puede consultar por e
mail a: info@mcye.gov.ar 
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P: ¿Qué implicancias 
tiene para los Institu
tos de Formación Do
cente Continua el 
cambiar y abrirse ha
cia las escuelas de su 
zona de inOuencia? 
R: Como especifica el ar
tículo 17mo. de la Ley de 
Educación Superior. la 
vinculación de los IFDC 
con la comunidad cercana 
se plantea en el marco de 
una política educativa 
que forta lece gradual
mente la autonomía de 
las instituciones. en este 
caso. del nivel superior 
no universitario. Se trata 
de avanzar hacia gestio
nes institucionales parti
cipativas y concertadas 
con la comunidad local, 
manteniendo una estre
cha relación con la vida 
cultural y productiva de 
la región. 
En ese sentido. el inter
cambio más in tenso con 
escuelas de la comunidad 
se deriva del desarrollo 
por parte de los institutos 
de las funciones de for
mación inicial, capacita
ción e investigación edu
cativa. El asumirlas im
plica para los IFDC el me
joramiento y sistematiza
ción de la cooperación 
con otras instituciones 
cercanas. Sin esta aper
tura o cambio de perspec
tiva es imposible pensar 

el funcionamien to actual 
de los institutos. 
Para poder transitar este 
proceso los institutos han 
consolidado el trabajo en 
equipo y han revisado sus 
prácticas institucionales 
para conformar una red 
local en la que cada insti
tución hace su propio ' 
aporte al mejoramiento de 
la calidad de los aprendi
zajes. Las alternativas de 
vinculación se diseñan y 
elaboran en el marco del 
Proyecto Educativo Insti
tucional (PEI) de cada 
IFDC. Es fundamental re
cordar que esta relación 
de intercambio se esta
blece a partir de las pro
pias funciones de los ins
titutos, las que no sólo se 
potencian sino que son 
imposibles de desarrollar 
si no se piensa en la cons
trucción de una red de 
cooperación. 
Las siguientes son algu
nas de las relaciones que 
histórica y actualmente se 
desarrollan entre los ins
titutos y las instituciones 
de su zona de influencia: 
• prácticas y residencias 

docentes en escuelas 
del sistema educativo: 

• actividades de "apoyo o 
servicio" a institucio
nes de bien público; 

• acciones de capacita
ción, perfeccionamien
to. actualización o ase
soramiento pedagógico 
a instituciones educati
vas; 

• proyectos de investiga
ción con instituciones 
educativas: 

• producción de publica
ciones educativas; 

• promoción y desarrollo 
de proyectos innovado
res con instituciones 
educativas; 

• funcionamientos de 
consejos educativos lo
cales o regionales. 

Estas vinculaciones han 
servido en muchos casos 
como punto de partida 
desde el cual los institutos 
han avanzado en la cons
trucción de una mejor y 
más sistemática coopera
ción con la comunidad lo
cal. Las implicancias que 
este proceso genere de
penderán de cada IFDC. 
de su historia. sus fortale
zas y debilidades; pero en 
todos los casos se trata de 
un desafío a la creativi
dad. a la capacidad de 
propuesta Y. por sobre to
do, a la revalorización del 
lugar de los institutos en 
vistas al fortalecimiento e 
innovación en y con las es
cuelas. 

P: ¿Qué aspectos de
ben cumplimentarse 
para considerar que 
los alumnos han finali
zado el tercer ciclo de 
la EGB 3 Rural? 
R: Para la finalización del 
Tercer Ciclo Rural -en el 
marco del proyecto del 
Plan Social Educativo 
"Fortalecimiento de la 
educación rural: imple
mentación del tercer ciclo 
en escuelas rurales agru
padas"- no será condición 
completar todos los cua
dernos de trabajo de las 
diferentes áreas. pero sí 
el logro de los aprendiza-
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jes de los contenidos es
tructurantes y centrales 
de cada una de las disci
plinas que figuran en los 
diseños curriculares juris
diccionales. 
Por esa razón será nece
sario realizar una selec
ción en los cuadernos de 
contenidos y' actividades 
relevantes que deberán 
desarrollarse indefectible
mente. Esta selección de
berá ser tenida en cuenta 
por los docentes en el mo
mento de trabajar en la 
compatibilidad de la pro
puesta con el diseño juris
diccional. Considerando esa 
articulación se garantiza 
que los alumnos se apro
pien de los contenidos bá
sicos del ciclo en función 
de las expectativas de lo
gro planteadas en los Con
tenidos Básicos Comunes 
yen los diferentes diseños 
curriculares jurisdiccio
nales. 
En el desarrollo de los 
aprendizajes de un ciclo 
se presentan obstáculos y 
dificultades que perturban 
el cumplimiento de los ob
jetivos previstos. De ese 
modo. un aspecto a tener 
en cuenta al momento de 
su finalización es la obser
vación de las diferencias 
entre los con tenidos plani
ficados y los que efectiva
mente se desarrollaron en 
cada una de las áreas. 
Además es necesario con
siderar que para algunos 
jóvenes esta finalización 
implica su egreso del SiS
tema educativo. Otros se
guirán sus estudios en el 
Poli modal. En este sentido 
sería conveniente brindar
les orientación para que 
conozcan las diferentes 
opciones para la continua
ción de sus estudios. 
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E 16 Y 7 de setiem
bre pasado se lle
vó a cabo en la 
ciudad de Buenos 

Aires el Seminario Interna
cional "Políticas para For
talecer el Sistema Nacional 
de Ciencia. Tecnología e In
novación: La experiencia in
ternacional y el camino em
prendido por la Argentina". 
Este encuentro fue inaugu
rado por el Dr. Jorge ROdrí
guez, jefe de Gabinete de 
ministros; el Dr. Manuel 
Guillermo García Solá. mi
nistro de Educación de la 
Nación; y el Lic. Juan Car
los Del Bello. secretario de 
Ciencia y Tecnología. 
En el acto de apertura. el 
ministro García Solá se refi
rió a las distintas políticas, 
programas. actividades e 
iniciativas de educación 
científico-tecnológicas de
sarrolladas en el marco de 
la transformación educati
va. Al término de su diserta-

ción el ministro señaló: 
"Quisiera destacar que 
desde la incorporación de 
la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología al Ministerio de 
Cultura y Educación hemos 
impulsado vínculos entre 
el sistema educativo y el 
científico-tecnológico en el 
convencimiento de que el 
segundo requiere una sóli
da base constituida con re
cursos humanos altamente 
capacitados. Asimismo. 
hemos continuado apoyan
do y fortaleciendo políticas 
específicas en ciencia. tec
nología e innovación. con 
el objeto de contribuir a la 
incorporación sistemática 
de conocimientos en todas 
las actividades productivas 
y sociales". 
En las dos jornadas parti
ciparon diversos especia
listas internacionales y na
cionales. como ponentes y 
comentaristas de las diver
sas problemáticas y casos 

a analizar. Se llevaron a ca
bo cuatro sesiones de po
nencias en las que se trata
ron los siguientes temas: 
• "¿Hay algo que la Argen

tina pueda aprender de 
la experiencia del sudes
te asiático en ciencia. 
tecnología e innovación 
después de la presente 
crisis." (Ponente: Prof. 
Sanjaya Lall, Oxford Uni
versity.) 

• "De la creación de insti
tuciones a la innovación 
tecnológica y la creativi
dad científica: el patrón 
de desarrollo y las pers
pectivas del sistema co
reano de ciencia y tecno
logía." (Ponente: Prof. 
Kun Mo Chung. ex minis
tro de Ciencia y Tecnolo
gía de Corea.) 

• "Sistemas locales de in
novación en una econo
mía mundial globaliza
da." (Ponente: Prof. Lynn 
Mytelka. directora de la 
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División de Inversiones y 
Tecnología, UNCTAD, Gi
nebra.) 

• "La política científica y 
de formación de recuro 
sos humanos en econo" 
mías abiertas. Lecciones 
de la experiencia euro" 
pea para la Argentina." 
(Ponente: Dr. Enric Ban" 
da. ex secretario de es
tado de Universidades e 
investigación de España 
y actual secretario gene
ral de la European 
Science Foundation.) 

• "¿Qué puede aprender la 
Argentina de la expe
riencia internacional en 
política tecnológica hori
zontal? " (Ponente: Prof. 
Morris Teubal. de la Uni
versidad Hebrea de Je
rusalén. IsraeL) 

• "La política tecnológica 
en economías abiertas. 
La experiencia latinoa
mericana dentro y más 
allá del Consenso de 
Washington." (Ponente: 
Dr. Jorge Katz, CEPAL. 
Santiago de Chile.) 

• "Las políticas de Cien
cia, Tecnología e Innova
ción en Brasil y el papel 
del Mercosur." (Ponente: 
Dr. Fabio Erber. Univer
sidad Federal de Río de 
Janeiro. BrasiL) 

• "Una comparación de los 
Sistemas Nacionales de 
Innovación en Canadá y 
la Argentina: aprendien
do a aplicar políticas ho
rizontales." (ponentes: 
Dr. Jorge Niosi. Univer
sidad de Quebec. Cana
dá. y Dr. Daniel Chud
novsky. CENIT. Buenos 
Aires.) 

• "Las políticas de Cien
cia. Tecnología e Innova
ción en la Argentina." 
(Ponente: Lic. Juan Car
los Del Bello, secretario 
de Ciencia y Tecnología.) 
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L
a UnÍdad de Coor
dinación de Tecno
logías de la Infor
mación y la Comu

nicación del Instituto Nacio
nal de Educación Tecnológi
ca ha habilitado reciente
mente un nuevo diseño del 
servicio web a http://www. 
inet.mcye.gov.ar. Esta ini
ciativa estuvo guiada por el 

O 
el 21 de setiem
bre al 15 de oc
tubre se realizó 
en el Galpón de 

la Reforma la exposición 
"Ellibro de lectura en la es
cuela argentina 1853-
1999". El material biblio
gráfico expuesto se organi
zó en base a diversos perío
dos históricos. De ese mo
do, el recorrido por la 
muestra permitió identifi
car los libros de lectura y 
de textos utilizados en la 
escuela argentina en las si
guientes etapas: 
• 1853-1882: la educa

ción: eje de la moderni
zación. 

• 1882-1916: la organiza
ción del sistema educati
vo nacional. 

. 1916-1930: consolida
ción de la educaCión na
cional. 

• 1930-1945: el conserva
durismo y la educación. 

• 1945-1955: el peronis
mo y la educación. 

• 1955-1976: la educación 
entre democracias y au
toritarismos. 

• 1976-1983: educación 
sin libertad. 

• 1983-1999: hacia una 
transformación educati
va. 

Los objetivos de la muestra 

El INET en Internet 
propósito de diseñar Una 
estructura de navegación 
que resultára amena, rápi
da y accesible para brindar 
información a la comunidad 
educativa en general. 
El site posee dos áreas de 
acceso bien diferenciadas. 
La primera de carácter 
académico- institucional di
funde las actividades edu-

cativas que 'se llevan a cabo 
en el INET. Este apartado 
incluye también las norma
tivas de crédito fiscal y 
otras informaciones institu
cionales. 
La segunda área permite 
acceder a los Trayectos 
Técnicos Profesionales me
diante una estructura hi
pertextual diseñada espe-

Libros de lectura 

fueron: generar espacios de 
extensión de las acciones de 
la Biblioteca Nacional de 
Maestros hacia la cómuni
dad educativa en general; · 
difundir el acervo bibliográ
fico de la biblioteca en dis
tintos soportes; homenajear 
a docentes y bibliotecarios a 
través del rescate de las di
versas propuestas pedagógi
cas planteadas a lo largo de 
nuestra historia educativa; 

viajar hacia la realidad de 
las aulas en cada, década e 
imaginar o revivir los mo
mentos de aprendizaje. 
El acto de inauguración es
tuvo presidido por el minis
tro de Cultura y Educación 
de la Nación, Dr. Manuel 
García Solá, y contó con la 
presencia de autoridades 
educativas, funcionarios 
públicos, representantes de 
editoriales, directivos, do-
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cialmente. Gracias a ello, 
padres, alumnos, docentes, 
empresas de los sectores 
ocupacionales vinculados 
con cada TIP y público en 
general, pueden tornar con
tacto con los contenidos es
pecíficos y realizar consul
tas y/o dirigir propuestas a 
los responsables de su ela
boración. 

centes y alumnos. 
Luego de la apertura de la 
exposición, el ministro dejó 
inauguradas las instalacio
nes del CITE, Centro de In
formación de la Transfor
mación Educativa, que fun
ciona en Montevideo 950, 
Capital Federal. Este cen
tro recibe y responde todas 
las consultas que se efec
túan a la línea 0-800 del 
Ministerio. 



EDUCACIÓN INICIAL 

Secuenciar contenidos 
en matemática 

Una vez diagnosticados los saberes previos que los chicos poseen sobre un contenido en particular, 
es necesario programar un conjunto de clases organizadas en una o varias secuencias para abordar 
el o los aspectos que se quieran trabajar . 
••••••••••••••••••• 
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T
al como decíamos en el 
número anterior· de Zo
na Educativa. en el Ni
vel Inicial es necesario 
tener en cuenta Que hay 

variaciones significativas en los sa
beres de partida de los alumnos. sa
beres Que debemos conocer de modo 
Que cada chico aproveche al máximo 
sus capacidades. La principal herra
mien ta para tal fin es el diagnóstico. 
pero una vez realizado ¿cómo se or
ganiza una actividad en función del 
aprendizaje de un determinado con
tenido? 
A partir de la información obtenida a 
través del diagnóstico. el maestro 
programará un conjunto de clases 
organizadas en una o varias secuen
cias para abordar el o los aspectos 
de un determinado conocimiento Que 
se Quiera trabajar. 
Por ejemplo. si un contenido a ense
ñar es "Relaciones espaciales entre 
objetos". es necesario planificar un 
conjunto de actividades para cada 
uno de los aspectos (señalados en los 
CBC): ubicación y posición en el es
pacio desde el propio punto de vista . 
ubicación y posición en el espacio 
desde las relaciones entre objetos. y 
relatividad de las posiciones del ob
jeto en [unción de distintos puntos de 
referencia. 
Al conjunto de clases Que se planifi
ca articuladamente para enseñar un 
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aspecto de un contenido lo llamamos 
-secuencia didáctica- si dicha articu
lación responde a ciertas condicio
nes Que veremos más adelante. 

¿De qué manera? 
Al haber detectado que los alumnos 
efectúan ajustadamente el conteo de 
los elementos de una colección y Que 
además cardinalizan, es decir reco
nocen Que el último número expresa 
la cantidad total de esos elementos, 
sería posible proponer la enseñanza 
de "transformaciones Que afectan la 
cardinalidad de una colección". Para 
ello habrá Que planificar una secuen
cia Que puede iniciarse con las situa
ciones planteadas en el recuadro. 
Es necesario entonces, al planificar 
la enseñanza de un concepto, tener 
en cuenta que se deben pensar va
rias situaciones diferentes y Que esas 
clases deben articularse en una se
cuencia tal Que la construcción del 
conocimiento al Que se apunta en la 
primera de ellas, sea posible a partir 
de los conocimientos previos detec
tados, y que cada una de las siguien
tes situaciones reutilicen el conoci
miento construido en la anterior. 
Delimitar el alcance -hasta dónde se 

• 

puede enseñar y Qué enseñar- tiene 
Que ver con un profundo conocimien
to de los contenidos y de los modos 
en Que los alumnos los aprenden, sus 
dificultades y las estrategias Que uti
lizan al resolverlas, cosa Que en ge
neral no se vincula con lo Que ha si
do la formación docente durante mu
chísimos años. Hoyes necesario un 
cambio profundo porque si no hay un 
mejor conocimiento de los conteni
dos disciplinares y de la construc
ción didáctica que implica pensar su 
enseñanza, vemos restringida la po
sibilidad del docente para, aun cuan
do se diseñara una cierta actividad, 
poder trabajar con ella de manera 
Que sea enriquecedora para todos; 
poder armar a partir de esta activi
dad una secuencia, saber cómo se
guir, incluso para poder cambiar es
ta actividad, realizando variaciones 
Que la hagan compatible con el senti
do, sin transformarla en algo Que la 
desnaturalice. 
Quizá lo más difícil de tener claro pa
ra el maestro sea espeCificar Qué as
pecto del contenido trabaja con cada 
actividad: proponemos contar los ne
nes y nenas presentes pero, ¿Qué ha
cemos con ese número? Trabajamos 
del -uno" al -diez" pero, ¿Qué esta
mos trabajando en realidad? Ésta es 
una dificultad Que presentan los di
seños curriculares por sus caracte-

Un ejemplo 

rísticas propias. Por eso se hace ne
cesario trabajar con materiales de 
apoyo (la llamada -documentación 
de desarrollo curricular-) , o en cur
sos de capacitación, para buscar la 
manera de tender un puente entre el 
diseño curricular y las prácticas 
efectivas en el aula. 

Aprender de verdad 
Otro ejemplo a la hora de secuenciar 
contenidos es el relativo a las com- . 
petencias numéricas. Los diseños 
curriculares proponen un protocolo 
para conocer los puntos de partida 
en relación con el conteo y al uso del 
número, actividades Que puede re
solver el docente con un material 
muy elemental como una caja de es
carbadientes. Cabe señalar Que la 
enumeración en sí misma es un as
pecto del contenido que requiere 
una secuencia propia. Es más, se 
debería observar cómo, conclusio
nes Que se sacan de la primera acti
vidad, aparecen en la segunda acti
vidad de la secuencia y a su vez en 
la tercera, de modo Que a través de 
la secuencia, se pudiera constatar 
Que ha habido una evolución en los 
conocimientos. Esto permitiría pen
sar Que los chicos realmente están 
aprendiendo .• 

Secuencia adaptada: "Juego del Tesoro" 

km m 11) 1: CO\STlTlIR 1:1. TESORO :\(;TII IU ID 2: .\llmmR El. TESORO 

Organizados en grupos de 6, cada participante tira dos 
dados y pide luego al -joyero" tantas "piedras precio
sas" como puntos totales obtuvo en su tirada. Guarda 
las piedras en una caja común al grupo y hace un car
tel con su nombre y la cantidad total de sus piedras. 

Con el conteo y la cardinalización puede trabajar con 
distintas estrategias, manipulando o no los puntitos de 
dado, para determinar el puntaje total. 

Los mismos grupos. Cada participante puede aumentar 
el tesoro con tantas piedras como puntos obtenga con 
una nueva tirada del dado. Con la caja cerrada y el car
tel Que hizo la clase anterior, debe tirar el dado y tratar 
de averiguar cuántas "piedras preciosas- tiene en total. 

Sabiendo determinar el total, sin manipular las piedras 
debe tratar de anticipar la cantidad final de ellas. 
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Un aporte especial 
para la escuela 

Zono Educotivo (D) Número 34 

La Educación Especial siempre tuvo 
como objetivo la integración escolar, 
por lo cual. y desde hace más de 
treinta años. estudiantes ciegos. sor
dos o con alguna otra discapacidad 
asisten a las escuelas comunes. Esto 
fue siempre el fruto de esfuerzos y vo
luntades aisladas que se atrevían a 
desafiar al sistema. Hoy, luego de un 
largo camino recorrido. es el propio 
sistema educativo el que propone e 
impulsa la integración . 

•••••••• •••••••••••• 

L
uego de más de un siglo 
de evolución, la educa
ción especial se redefi
ne para asegurar un 
proceso educativo inte

gral, con calidad y equidad. Los cam
bios que se prOdujeron en el mundo 
en este campo, cristalizados en la 
Declaración de Necesidades Educati
vas Especiales de Salamanca y en el 
documento Educación para Todos de 
Jomtiem, plantean la necesidad de 
una educación general que respete la 
heterogeneidad. la diversidad y que 
atienda a las necesidades educativas 
especiales, no a través de un sistema 
paralelo, sino desde el mismo siste
ma educativo común. pero con apo
yos especiales. 
La Ley Federal no sólo incorpora las 



grandes modificaciones que se esta
ban dando en el mundo, sino que 
también genera un marco legal que 
legitima y organiza las innovaciones 
que se estaban llevando a cabo -de 
hecho" en todo el país, pero que eran 
el producto de voluntades aisladas, 
algunas veces sin el soporte gnoseo
lógico o estructural necesario, 

Un esfuerzo en 
conjunto 

El .nuevo rol de la educación espe
cial, que detalla el Documento Marco 
para la Educación Especial de di
ciembre de 1998, acentúa aún más 
su meta integradora, Lejos del esta
tismo de un sistema educativo para
lelo, la educación especial se define 
como un continuo de prestaciones 
educativas, Es decir, un conjunto de 
servicios, técnicas, estrategias, 'co
nocimientos y recursos pedagógicos 
destinados a asegurar un proceso 
educativo integraL flexible y dinámi
co, 
Este continuo de prestaciones ase
gura que aquellas personas qúe re
quieren recursos o ayudas que no es
tán disponibles en el contexto educa
tivo común puedan acceder a ellos, A 
través de organizaciones específicas 
y de una amplia diversidad de apoyos 
se acercará lo más posible a los 
alumnos con necesidades especiales 
a las experiencias de aprendizaje es
tablecidas en el diseño curricular, 
como única forma de acceder real
mente a una educación equitativa y 
de calidad. 
Dicho de otro modo: la educación es
pecial debe proveer a los alumnos 
con necesidades educativas especia
les las prestaciones necesarias para 
hacerles posible el acceso al currícu
lumcomún. Debe contribuir al máxi
mo desarrollo personal y social de la 
persona cada vez que realice una ac
tividad de capacitación durante su 
vida, desde el momento en que se de-
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tecta esta necesidad. Para ello, la 
educación especial tiene la misión de 
implementar estrategias para la de
tección y atención temprana de niños 
con alteraciones del desarrollo o con 
dificultades de aprendizaje con el fin 
de prevenir situaciones más comple
jas. 
La educación especial, no como enti
dad aislada, sino como parte vital de 
la educación, deberá aunar sus es
fuerzos con la escuela tradicional, 
con los padres y con la comunidad, 
para promover y realizar estrategias 
de integración y participación de las 
personas con necesidades educati
vas especiales en el ámbito educati
vo, social y laboral, en pos de una es-

. cuela y una sociedad más solidaria 
justa e igualitaria. 

La escuela común 
tiene necesidades 

especiales 

En la tarea de asegurar el de
recho de todos a una 
oferta pedagógica . de 

En su carácter continuo de presta
ciones, la educación especial ofrece 
una amplia gama de opciones para la 
formación de las personas con nece
sidades educativas especiales y per
mite superar la situación de subsis
temas de educación aislados. La ar
ticulación de las acciones de la edu
cación especial con los servicios es
colares, a partir de programas de 
apoyo y seguimiento permitirá la in
tegración y la atención de una pobla
ción escolar más amplia y diversa. 
En muchos casos, por supuesto, los 
alumnos que presentan necesidades 
tan complejas que no pueden ser 
atendidos en ámbitos comunes -aun 
contando con los apoyos que mencio
nábamos- deben asistir a centros o 
escuelas especiales que garantizan 
los espa'cios y los tiempos necesarios 
para una futura integración parciaL 
Es el caso de los alumnos multiímpe
didos, con severos trastornos de per
sonalidad, con alguna discapaCidad 
mental severa, etc. 
De todas formas, en este planteo se 
intenta, ante todo, priorizar el mode-

lo pedagógico procurando las 
mejores condiciones para 

el aprendizaje de los 
alumnos, La trans-calidad, la educa

ción especial tie
ne mucho para 
enseñar. Dado 
que posee ma
yores conoci
mientos y ex
periencia, tie-
ne en sus ma
nos la responsa
bilida.d de educar a 
todos los sectores de 

" . La educación 
especial debe proveer 

las prestaciones 
necesarias para hacer 

posible el acceso al 
currículum común. " 

formación del sis
tema educativo 
propone la su
peración del 
modelo psi co
métrico, con la 
mira puesta en 
la clasificación, 

Se debe priorizar 

la comunidad, a fin de 
que las instituciones sean ca-
paces de recibir a sus alumnos más 
allá de sus condiciones y caracterís
ticas particulares. De ese modo cola
bora en la identificación y en la im
plementación de los recursos que fa
vorezcan el acceso a la escuela, sean 
éstos de infraestructura, de apoyo 
pedagógico, de contención, etc. 
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el aspecto educati
vo, que pone el acento 

en las capacidades, en 
las pOSibilidades y no en el im

pedimento o la dificultad, 
El apoyo de los maestros especiales 
en el seguimiento y evaluación de 
alumnos con necesidades especiales, 
transitorias o permanentes dentro 
del ámbito de la educación común se 
cristaliza en distintas acciones, 
Se llevan a cabo estrategias para la 



prevención e identificación de las ne
cesidades educativas de los alumnos, 
trabajando en conjunto con los do
centes de las escuelas, en todos los 
niveles del sistema educativo. Cola
boran con los equipos docentes acer
cando las herramientas necesarias 
para que todo el alumnado pueda ac
ceder al contenido del currículum. 
Los ayudan a producir materiales 
curriculares, de trabajo y estrategias 
específicas de acuerdo con la proble
mática que se presente. 
En contacto permanente con alum
nos , docentes, padres y miembros de 
la comunidad, los maestros especia
les, funcionan como un centro de re
cursos, información y asesoramiento 
para toda la comunidad, las institu
ciones educativas y las 
organizaciones que inte
gran en sus tareas a 
personas con discapaci
dades, 
Del mismo modo, la edu
cación especial tiene a 
su cargo la prevención, 
la detección y la aten
ción de los niños con al
to riesgo psicológico, 
biológico o social. desde 
el nacimiento hasta la 
incorporación a la edu
cación. Para esto traba
jarán en estrecha rela
ción con las escuelas de 
Nivel Inicial, con profe
sionales de otros secto
res -especialmente sa
lud y acción social- y 
con los padres. 

El rol de 
la escuela 
especial 

Las escuelas espeCiales 
deben brindar educa
ción a aquellos alumnos 
que requieran presta-
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ciones que no pueden ser brindadas 
por la escuela común, a la vez que 
apoyarilii'a las instituciones educati
vas y a la comunidad asesorando so
bre la mejor forma de adaptación de 
las personas con discapacidades a la 
escuela y al mundo laboral. Deben, a 
la vez, brindar un servicio lo sufi
cientemente fiexible como para res
ponder a cada caso particular, den
tro de la diversidad de las necesida
des y de la variedad de ámbitos en 
los que están insertas. Las condicio
nes propias de cada alumno serán 
evaluadas en forma constante, de 
modo tal que se los pueda integrar a 
la educación común en el momento 
que se considere oportuno. Manten
drán siempre un canal de comunica-
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ción, consulta y apoyo constante con 
los padres y relevarán y coordinarán 
los recursos cómunitarios para po
tenciar la capacidad educativa de las 
instituciones y la inclusión en los 
procesos productivos para los cuales 
los alumnos estén facultados. Para 
que esto último sea posible deberán 
brindar opciones de formación labo
ral específica, según las posibilida
des del alumno y de las necesidades 
de la comunidad, a través de situa
ciones reales de trabajo. 
A su vez, en las mismas escuelas es
peciales se elaborarán proyectos 
educativos y adecuaciones curricula
res sobre la base del diseño curricu
lar común jurisdiccional, enfatizando 
la calidad educativa, la variedad de 

experiencias, el traba
jo grupal y la relación 
con la comunidad. ' Es
tas adaptaciones cu
rriculares son recur
sos y estrategias adi
cionales que posibili
tan el acceso de los 
alumnos con necesida
des educativas espe
ciales al currículum 
común y, por ende. a 
las mismas experien
cias de aprendizaje 
que se ofrecen a todos 
los estudiantes del sis
tema. 
Todas estas estrate
gias y replanteos per
siguen una auténtica 
integración que revalo
rice la diversidad y en
riquezca no sólo a los 
alumnos que compar
ten el ámbito educati
vo, sino también a las 
instituciones escolares 
y a toda la comunidad 
que, con la colabora
ción de todos, irá 
aprendiendo también 
sobre solidaridad, am
plitud de criterio y res
peto .• 
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Cultura evaluativa, 
el próximo desafío 

En un contexto de transformación educativa, es preciso orientar los esfuerzos para construir una cultura 
evaluativa, que implica utilizar a la evaluación como una herramienta fundamental al servicio del aprendizaje . 

•••••••••••••••••••• 

T
radicionalmente la es
cuela primaria fue más 
contemplativa, contene
dora y emocional a la 
hora de evaluar a los 

alumnos, poniendo énfasis más en el 
esfuerzo del alumno que en sus lo
gros concretos. En la secundaria, el 
sistema se tornaba más "expulsivo
con aquellos que no alcanzaban los 
aprendizajes esperados, generando 
aumento de la deserción y haciendo 
de la escuela un ámbito selectivo. 
Tender hacia una cultura de la eva
luación es un verdadero desafío que 
plantea superar y revertir estas con
cepciones, trabajar para que la es
cuela sea contenedora pero con cali
dad y pueda garantizar los aprendi
zajes básicos esperados, tanto en 
EGB como en el Polimodal. 
En un contexto de transformación 
educativa, está claro que cualquier 
cambio que se intente introducir en 
el sistema de evaluación debe ser 
paulatino. En el caso de la evalua
ción educativa -que se define como 
un proceso complejo y continuo de 
valoración de las situaciones peda
gógicas, de sus resultados y de los 
contextos y condiciones en las que 
éstas se producen-, se hace necesa
rio tender a la creación de una cultu
ra evaluativa que responda a las con
cepciones pedagógico-didácticas que 
se sustentan. 

Se hace el camino 
Tras varios meses de trabajo y con
certación, el acuerdo marco general 
A 22 para la Evaluación, la Acredita
ción y la Promoción en la Educación 
General Básica, la Educación Poli
modal, los Trayectos Técnicos Profe
sionales (TTP) y los Trayectos Artís
ticos Profesionales (TAP), ya está ha
bilitado para la discusión en circui
tos técnicos. En ese ámbito se enri
quece con el aporte de las diferentes 
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provincias, para luego someterse a 
la aprobación del Consejo Federal de 
Cultura y Educación a fines de sep
tiembre. 
Si bien las decisiones finales sobre 
estos aspectos corresponden a cada 
provincia, el documento define pau
tas federales para la acreditación y 
promoción en los niveles recién men
cionados (en TTP y TAP, sólo abarca 
la acreditación de cantidad de módu
los requerida para la obtención del 
certificado correspondiente). 
Los lineamientos de este acuerdo 



marco comprenden la definición de 
los conceptos, un parámetro federal 
para la acreditación de espacios cu
rriculares y módulos de TTP y TAP; 
orientaciones para .la construcción 
de la calificación, la necesidad de 
instrumentar instancias complemen
tarias; criterios para la promoción 
de los alumnos en EGB y Polimodal; 
requisitos de asistencia; recomenda
ciones para los registros de informa
ción evaluativa; criterios referidos a 
los casos de pase de los alumnos; 
cuestiones relacionadas con la certi
ficación de los niveles: orientaciones 
para la evaluación de los aprendiza
jes de alumnos con necesidades edu
cativas especiales. 
A los fines de compatibilidad en todo 
el país y equivalencia internacional. 
el acuerdo marco establece la nece
sidad de definir un parámetro federal 
para la calificación a efectos de la 
acreditación de los distintos espa
cios curriculares. 

Evaluación: ¿cuanti 
o cualitativa? 

Avanzar hacia una cultura evaluativa 
implica, entre otras medidas, lograr 
que la calificación refleje el nivel de 
logro alcanzado por un ·alumno en un 
determinado momento del proceso de 
aprendizaje. La calificación final debe 
sintetizar la totalidad de los aprendi
zajes realizados a 10 largo del período 
lectivo en el espacio curricular o mó-
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dula que se califica. La propuesta en
tonces es. por un lado, superar la con
cepción cuantitativa de "sumar", 
"promediar" y "redondear" califica
ciones y, por el otro, tratar de evitar 
que las bajas o altas calificaciones en 
una primera etapa del año sean defi
nitorias para la calificación final. 
Como culminación de un complejo 
proceso de constatación del logro de 
determinados aprendizajes, la califi
cación final reflejará la totalidad del 
proceso de aprendizaje de los logros 
efectivamente alcanzados al finalizar 
dicho proceso y, por lo tanto, no será 
el resultado de una única instancia 
de evaluación, sino de la pondera
ción de todas las evidencias consta
tadas en forma continua durante la 
totalidad del proceso de aprendizaje. 

Instancias 
complementarias 

para todos 

Otra intención de este acuerdo mar- . 
ca es garantizar la instrumentación 
de instancias complementarias de 
carácter compensatorio, como parte 
inherente al sistema educativo, para 
que todos los alumnos logren los 
aprendizajes previstos. Estas instan
cias brindan nuevas oportunidades a 
los alumnos que tienen dificultades 
para alcanzar los aprendizajeS pre
vistos para los espacios curriculares 
o módulos que están cursando. 

e \D \ el \L POR Sl ,mIBRE 

Acreditación: es el acto por medio 
del cual se reconoce el logro por par
te del alumno de los aprendizajes es
perados para un espacio curricular 
en un período determinado. Por lo 
general. en los diseños curriculares 
se denominan "aprendizajes para la 
acreditación". En el caso de los TIP, 
consiste en la especificación de las 
"capacidades profesionales" que ca-

rresponden a cada módulo. 
CaIificación: es la correspondencia 
entre un cierto nivel de logro de 
aprendizajes y una categoría de una 
escala definida por convención. 
Promoción: es el acto mediante el 
cual se toman decisiones vinculadas 
con el pasaje de los alumnos de un 
tramo a otro de la escolaridad, a 
partir de criterios definidos. 
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Estas instancias tienen múltiples 
formas de implementación y las mis
mas exigencias que el proceso edu
cativo. Constituyen una propuesta 
más focalizada en las dificultades y 
características concretas de los 
alumnos, tanto en lo individual como 
en lo grupal, y permiten a la escuela 
cumplir con efectividad su función de 
promotora de aprendizajes. 

TIempo de 
promociones 

Las decisiones de promoción se toma
rán sobre la base de la acreditación 
de los espacios curriculares y del 
cumplimiento de los requisitos de 
asistencia que se establezcan. 
La decisión de que un alumno no sea 
promovido será tomada conjuntamen
te por un equipo docente responsable 
de su proceso de aprendizaje y luego 
de instrumentadas todas las acciones 
complementarias posibles. Esta prác
tica permitirá no considerar solamen
te un examen, sino que se analizarán 
las posibilidades que demuestre el 
alumno para aprovechar el conoci
miento en el curso o nivel siguiente. 
De esta manera también se avanzará 
para eliminar o reducir la repitencia. 
Con estas pautas, en EGB 1 y 2 la 
promoción del alumno se decidirá 
considerando en forma global el nivel 
de aprendizaje alcanzado. En EGB 3 Y 
Polimodal, en cambio, no serán pro
movidos los alumnos que tengan pen
dientes de acreditación más de dos 
espacios curriculares y será respon
sabilidad de la institución instrumen
tar instancias complementarias para 
que los alumnos logren acreditar los 
espacios adeudados. 
El desafío de construir una cultura 
evaluativa implica utilizar a la evalua
ción como una herramienta funda
mental al servicio del aprendizaje, de 
utilidad para detectar dificultades y 
buscar las mejores estrategias que 
aseguren a todos los alumnos las 
oportunidades de aprendizaje que les 
sean necesarias .• 
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Espacios curriculares 
en transf~ 

Los espacios curriculares propuestos para el nuevo sistema educativo permiten combinar diferentes 
ámbitos y tiempos para el desarrollo de acciones y proyectos. Su organización se recorta por disciplinas, 
pero a la vez admite la apertura interdisciplinar y la articulación de distintos bloques de los Contenidos 
Básicos Comunes para el PolimodaJ. 

•••••••••••••••••• 

L
a estructura curricular 
básica de la educación 
Polimodal va tomando 
cuerpo poco a poco tras 
un proceso federal de 

consulta. Como una matriz que per
mite organizar y distribuir los conte
nidos a enseñar, está compuesta de 
disposiciones respecto de cargas ho
rarias y tipo de espacios curricula
res concebidos como unidades de en
señanza y aprendizaje que pueden 
adoptar diferentes formatos pedagó
gicos (asignatura, taller, seminario, 
proyecto interdisciplinario, proyecto 
de desarrollo comunitario. módulo de 
TTP, etcétera). 
El trabajo de los equipos técnicos del 
Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación tuvo un aporte adicional: 
crear una propuesta de programas 
indicativos para los espacios curri
culares del Polimodal. La intención 
es que sirvan como herramienta 
orientadora para que los equipos 
técnicos provinciales conformen sus 
propias estructuras y lineamientos 
curriculares de acuerdo con sus re
cursos, posibilidades y necesidades 
locales. 
La propuesta de programas indicati
vos para los espacios curriculares 
fueron enriquecidas con el valioso 
aporte de los técnicos provinciales 
en las sesiones del Seminario Fede
ral Cooperativo para la Transforma
ción Curricular. 

Los espacios curriculares se organi
zan a partir de recortes disciplina
res, pero asimismo admiten la aper
tl\fa pluridisciplinar y permiten arti
cular distintos bloques de los conte
nidos básicos para la educación Poli
modal. 
Las propuestas de programas in di-
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cativos constan de una descripción 
de ejes temáticos, de expectativas de 
logro, desarrollo de contenidos con
ceptuales y procedimentales y reco
mendaciones didácticas. 
No obstante, este esquema de ningu
na manera es determinante. sino que 
será enriquecido por los aportes de 
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para una secundaria . ~ 
~rmaClon 

cada provincia, especialmente en lo 
que se refiere a orientaciones didác
ticas, pautas de evaluación y mate
rial bibliográfico de consulta para el 
docente. 
Con este criterio, los espacios curri
culares marcarán las condiciones 
para la concreción de proyectos ins
titucionales que, en muchos casos, 

reportan gran importancia para las 
relaciones de la escuela con la comu
nidad. 
Para lograr este objetivo, la escuela 
deberá definir la mejor organización 
de sus espacios curriculares, me
diante una adecuada combinación de 
los espacios comunes a todas las mo-

dalidades, los espacios propios de 
cada modalidad y los espacios de di
seño institucional que permitirán 
agrupar los contenidos para esa 
etapa. 

Programas 
indicativos para una 

formación polivalente 
En la propuesta de programas indi
cativos para los espacios curricula
res del Polimodal. se detallan mu
cho más que los contenidos a desa
rrollar, porque precisamente los es
pacios curriculares son uno de los 

componentes que permiten a la es
cuela ofrecer a los alumnos una for
mación integral más ajustada a las 
demandas actuales de la sociedad en 
la que deberán insertarse como ciu
dadanos y trabajadores. 
A modo de ejemplo, el alumno que eli
ja cursar la modalidad de Bienes y 
Servicios podrá desarrollar competen
cias generales y específicas en el área 
de Tecnología al cursar espacios curri
culares tales como Tecnologías de con
trol. Tecnologías de los materiales, 
Marco Jurídico de los Procesos Pro
ductivos y Proyecto Tecnológico. Pero 
a la vez también pOdrá cursar otros 
espacios comunes con otras modalida
des que enriquecerán su formación 
comprensiva y polivalente. 

L-\ ESTRl'CTLR-\ ClRRIClL.\R cmlO \L\TRIZ DE ORGnlZ\CI(1\ 

Las cinco modalidades de la educa
ción Polimodal abarcan una decena 
de áreas de conocimiento que, lejos 
de ser las únicas posibles, compren
den una oferta de carácter múltiple 
para los adolescentes que cursarán 
este nivel educativo. 
La organización de los espacios cu
rriculares de cada campo responde a 
las reglas que la estructura curricu
lar básica establece para brindar 
mejores alternativas de formación a 
todos los alumnos, evitando configu
rarse como un plan de estudio cerra
do y único para cada modalidad. 
Los espacios curriculares de todas 
las modalidades suponen experien
cias formativas en todos los campos 
del conocimiento definidos por, la 
conjunción de los Contenidos Básicos 
Comunes y Contenidos Básicos 
Orientados. 
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Según lo acordado a través del traba
jo de discusión en las reuniones téc
nicas federales, las propuestas curri
culares que se conforman en cada 
modalidad deberán incluir como má
ximo entre 18 y 20 espacios curricu
lares de todas las modalidades, 7 es
pacios propios de cada modalidad (4 
comunes y 3 opCionales) y entre 3 y 
5 espacios curriculares de libre defi
nición institucional. 
En las provincias y, por delegación 
de éstas, las escuelas determinarán 
los espacios curriculares de los dife
rentes campos del conocimiento. 
La organización de estos espacios 
curriculares procuran evitar la frag
mentación del conocimiento escolar 
en compartimientos estancos, agru
pando los contenidos en menor canti
dad de asignaturas por año y con ma
yor concentración horaria. 
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Proyecto de 
investigación 

Cultura y 
Comunicación 

Similar es el caso de aquellos que 
opten por la modalidad de Ciencias 
Naturales. Las escuelas que ofrezcan 
esta modalidad, tendrán como obli
gatorios los espacios de Biología, Fí
sica y Química, y podrán ofrecer una 
Historia. una Geografía o una Econo
mía, o bien Filosofía o Psicología. Es
tos espacios curriculares en cambio 
serán todos ofrecidos para la moda
lidad de Humanidades y Ciencias So
ciales (ver gráfico 1). 

Un espacio, 
múltiples formatos 

y posibilidades 
Una de las características principa
les de estos programas es que no tie
nen por qué plasmarse en un único 
formato pedagógico. Pueden presen
tarse como materias, talleres. semi
narios y también como proyectos en 
los cuales se podrán integrar apren-

Modalidad Ciencias 
Naturales 

Humanidades 

I.Proye.cto .~e 
Investlgaclon 

'--""-----

Geografía 

dizajes de dos instancias formativas 
tales como la escuela y comunidad 
local. 
El proceso de creación y 
aplicación de estos ti

Psicología 
I 

Filosofía 

Gráfico 1 

lados con los entornos sociales, cul
turales y productivos de su localidad 
o zona. 

Como los proyectos de aula 
varían según la modalidad 

pos diferentes de 
formatos crea con
diciones para de

HU na de las 
formativa y la zona en 

que son gestados, 
sus objetivos y for

matos también va
rían según las ne
cesidades locales 
y los recursos 
disponibles. Pue
den consistir en 
el desarrollo de 

sarrollar el po
tencial creativo 
de las institu
ciones y su 
gente, la capa

características principales 
de estos programas es que 
no tienen por qué plasmarse 

cidad de inte-
racción de ac
tores sociales 
(escuela, socieda

en un único formato 
pedagógico. " proyectos tecnoló

gicos ligados con los 
procesos productivos 

regionales, investigacio
nes escolares vinculadas 

des de fomento, or
ganismos públicos lo
cales), la puesta en prác
tica para el aprendizaje de 
contenidos conceptuales y procedi
mentales integrados, las ventajas del 
trabajo docente en equipo y el deba
te de ideas colectivas. 
De esta manera, la escuela puede ge
nerar espacios integradores articu-
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con comunidad local; por ejemplo 
,en colaboración con instituciones 
sanitarias de la zona, la elaboración 
de campañas de esclarecimiento pú
blico, la creación de nuevos espacios 
y canales de comunicación. entre 
múltiples posibilidades .• 



Primer'a olim~'a a integradora 
EDUCAC Q y IRABAJO 

TEMA 

Esta convocatoria premiará los conocimientos y la 
creatividad de jóvenes estudiantes que, guiados por 
sus docentes, d~ proyectos de microem
prendimientos que contemplen la problemática y 
aporten ideas de probable ejecución para solucionar 
dichos problemas. 

DESTINATARIO 

La "Primera Olimpíada Integradora de Educación y 
Trabajo" está dirigida a ~ del tercer ciclo de la 
EGB y Polimodal (o sus equivalentes) de estableci
mientos educativos argentinos, 

METODOLOGíA 
GENERAL 

Cada establecimiento participante formará un equipo 
de trabajo integrado por un mínimo de 5 y un máxi
mo de 15 alumnos y hasta 3 dócentes (uno de ellos, 
cumpliendo la función de coordinador) , los cuales 
elaborarán inicialmente<ma idea general del mi
croemprendimiento, ajustándose a un presupuesto 
(solicitar Bases) con una descripción de la problemá
tica regional que se pretende resolver y una descrip
ción del proyecto. 

INSRIPCIÓN 

Comienza el 1 ro. de noviembre de 1999 y finaliza el 
31 de marzo del 2000. Todas las escuelas interesa
das deberán enviar inicialmente los siguientes datos: 
• Nombre del establec 'Rf ¡Ito educativo. 
• Nombre y apellido del director. 
• Dirección/tel/fax/e-mail. 
• Nombre y apellido del docente coordinador, 
• Dirección/tel/faxle-mail. 

PRESELECCIÓN 

De la totalidad de los trabajos recibidos, se preselec
cionará uno por cada provincia y por el gobierno de la 
Ciudad Autónoma de B~"Aires, tarea que estará 
a cargo de 12 evaluadores regionales (dos por región 
-NOA, NEA, CUYO Y SUR- y cuatro por la región 
CENTRO. 

Para aquellos coordinadores de grupos que lo de
seen, se prevé un curso de capacitación sobre gestión 
y desarrollo de proyectos. 
Los mismos estarán a ~Ae personal técnico es
pecializado designado por la Fundación Pallay. 
Los gastos de estadía y traslado para aquellos docen
tes que residan a más de 50 km del lugar de realiza
ción, también estarán a cargo de la Fundación. 

SELECCiÓN DE TRABAJOS FINALISTAS 

De entre los 24 trabajos preseleccionados, un gran jurado integrado por personalidades del mundo educa-
tivo, empresario, tecnológico y científico que se harán acreedores a los 
premios y/o menciones que ha fijado la se encuentran descriptos en las bases co-
rrespondientes, que deberán ser solicitadas a la 

Organiza: FUNDACiÓN PALLAY 
Para más información comunicarse con la Olimpíada Integradora de 

Educación yTrabajo al Tel/Fax: 0387-4210456 o por correo a: 
PASAJE CALCHAQuí N° 87 - (4400) SALTA 

e-mail:oiet@yahoo.com 



FORMACiÓ N DOCE N TE CONTI NUA 

Las nuevas dimensiones 
de los IFDC 

En un contexto signado por la necesidad de promover la equidad y la calidad de la educación pública, 
los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) incorporan nuevas funciones tendientes a producir 

condiciones, recursos e información, que aseguren la innovación permanente en el sistema educativo . 

L
a transformación educa
tiva en marcha resignifi
ca la misión de los IFDC. 
concediéndoles nuevas 
dimensiones a sus fun

ciones, con el objeto de fortalecer el 
protagonismo y la participación do
cente como fundamento de la gestión 
educativa institucional. 
En este marco, las orientaciones de
finidas en los acuerdos y resolucio
nes del Consejo Federal de Cultura y 
Educación establecen que la investi
gación es una de las funciones bási
cas de los institutos. Esta nueva fun
ción posee ciertas particularidades 
que deben ser atendidas a efectos de 
su institucionalización, ya que impli
ca una forma particular de produc
ción de conocimientos, que difiere de 
la docencia y la capacitación, y pre
supone competencias y característi
cas singulares. 

La práctica 
investigativa 

Las formas de producción pedagógi
cas instituidas están generalmente 

••••••••• ••••••• 

dotadas de la seguridad de un saber 
previsto y pronosticado en un campo 
disciplinar definido. La categoriza
ción del saber profesional docente, 
concluyente y terminante, que suele 
acompañar al proceso de ense
ñanza-aprendizaje tradi-

ción y su capacitación profesional. 
Otro punto a tener en cuenta es que 
por medio de la investigación llegan 
a los Institutos de Formación Docen
te Continua las demandas de la 

práctica docente y de la proble
mática institucional. De 

esa forma, se abre un 
espacio analítico y 

cional adquirirá otra 
posición al incorpo
rar la práctica in
vestigativa. "P or medio de dinámico que faci

lita la reflexión e 
incentiva la in
novación; a la 
vez que advier
te cuáles son 
los problemas 
no resueltos y 

las estrategias y 

Todo proceso de 
investigación 
plantea una in
cerÚdumbre 
inicial frente al 

la investigación, llegan 
a los IFDC las demandas de 

la práctica docente y 
objeto a abor-
dar, es por ello 

de la problemática 
institucional. " competencias a 

implementar para 
superarlos. 

que surgen pro
blemas nuevos so
bre los que se deben 
tomar definiciones sin 
contar con antecedentes esta
blecidos. Esto conlleva una cons
tante construcción del campo y del 
objeto con el que se trabaja, plan
teando desafíos permanentes que 
superan los saberes habituales del 
docente y proporcionan la posibili
dad de ampliar los conocimientos 
para su función didáctica, su forma-
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La práctica investigati
va, en síntesis, aporta un me

jor conocimiento del funcionamiento 
del sistema educativo. en términos 
de la calidad y equidad de los servi
cios que brinda. De esta manera los 
Institutos de Formación Docente 
Continua pueden constituirse en re
ferentes de la comunidad, brindando 
asistencia técnica, orientación y 
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acompañamiento a las escuelas que 
así lo requieran. Esto será posible en 
la medida en que los institutos sean 
ámbitos abiertos dispuestos a reci
bir a las instituciones de su 
entorno. 

demandas de las escuelas de la co
munidad cercana, como en la necesi
dad provincial de conocimiento ac
tualizado y sistemático del funciona-

miento del conjunto del siste
ma. 

Asimismo, el IFDC 
-como institución 
formadora del ni-
vel superior- se 
convierte en un 
"Centro de ope
raciones" de la 
jurisdicción 

"L a práctica Investigar 
para 

mejorar 
para relevar la 
información y 

investigativa aporta 
un mejor conocimiento 

del funcionamiento 
del sistema educativo. " La investiga

ción en los Ins
titu tos de For-los datos necesa

rios que den sus
tento a las decisio
nes de política educati-
va. Desde esta perspecti
va, el ejercicio de la función de 
investigación en los IFDC está orien
tado y encuentra sentido tanto en las 

mación Docente 
Continua es dife

rente de la que puede 
realizarse en una univer

sidad o en un centro de investi
gaciones en educación, ya que está 
vinculada tan to con las innovacio-

L \8 CO'lDlCIO'ES "STITLCIO\\LES 

nes dentro del propio sistema, como 
con las prOblemáticas cotidianas 
que afectan a las escuelas. En este 
sentido investigar permite detectar 
las necesidades y programar los 
cambios a fin de articular todos los 
aspectos que contribuyan al afian
zamiento de la nueva gestión educa
tiva. De esta forma. se producen 
aportes sustantivos a los diferentes 
espacios que componen el currícu
lum de la formación docente, inte
grando a sus contenidos los resulta
dos obtenidos en la investigación. 

Esta nueva función de los IFDC se 
visualiza como un servicio institu
cional y no sólo como investigación 
de los problemas específicos de la 
formación o de la práctica docente. 
Es así como de ella también surge el 
diseño de acciones de capacitación 
según las demandas relevadas en la 
zona y el análisis de las prácticas 
vigentes .• 

La función de investigación permite afianzar de una manera estrecha la relación entre ellFDC, la escuela y la comu
nidad en tanto actores protagónicos del actual proceso de transformación educativa. Pero para que sea factible el de
sarrollo de la investigación es necesario gestionar determinadas condiciones institucionales, por ejemplo: 

• capacitar a los docentes para la nueva función y a los responsables de su gestión y coordinación; 
. asegurar una comunicación interna fluida que sustente la articulación de las funciones de formación inicial y de ca

pacitación con la de investigación: 
• evaluar proyectos de investigación sobre temáticas prioritarias para la provincia, contando con dirección espeCiali-

zada y un diseño común en el cual puedan participar varios institutos; 
• generar la normativa provincial correspondiente para la implementación de actividades de investigación; 
. organizar redes de intercambio de información; 
• asignar o reasignar cargas horarias específicas para actividades de investigación en los IFDC; 
. generar fondos provinciales para la investigación en los institutos; 
• promover convenios de cooperación con otras instituciones, especialmente con universidades como apoyo a las ta

reas de investigación; 
• gestionar fuentes alternativas de financiamiento externo para el desarrollo de investigaciones de interés; 
• constituir un dispositivo de asistencia a las actividades de investigación desde las direcciones provinciales de Edu

cación Superior; 
. prever la adquisición de equipamiento para desarrollar las actividades programadas. 
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NOTA DE TAPA 

FOTO ILUSTRACiÓN 

El Plan Social Educativo tiene como misión mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
alumnos provenientes de sectores socioeconómicamente más postergados. Recientemente 
realizó una exhaustiva evaluación de sus logros. Éstos son los resultados del relevamiento . 

E
l Plan Social Educativo 
(PSE) del Ministerio de 
Cultura y Educación de 
la Nación desarrolla un 
conjunto de líneas de 

acción dirigidas a mejorar las con
diciones de las escuelas insertas en 
contextos desfavorecidos. Los di
versos proyectos del PSE tienen 

•••••••• ••••••• 

tres líneas rectoras: 
1. El mejoramiento de las condi

ciones del trabajo escolar. 
2. El fortalecimiento de la función 

pedagógica de la escuela. 
3. El apoyo a la escuela para forta

lecer su inserción en la comuni
dad. 

En seis años de gestión. el PSE ha 
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implementado un sistema de monito
reo y seguimiento permanente del 
desa rrollo de sus distintos proyec
tos. Se realizaron numerosas visitas 
a las escuelas y se mantuvo contacto 
con los docentes. directivos. alumnos 
y padres. para conocer tanto sus opi
niones como las diversas modalida
des creadas para la utilización de los 



materiales y recursos enviados. 
Estos intercambios han permitido 
mejorar y diversificar las distintas 
propuestas de trabajo. desde los pri
meros envíos de insumas hasta el 
apoyo al desarrollo de proyectos ins
titucionales que permitan in tegrarlos 
y potenciarlos. 
Pero esto no resultaba suficiente. 

"E ra necesario 
observar todo el 

camino realizado de 
forma integral y 
con rigurosidad 
metodológica. " 

Era necesario -sin desmedro de la 
continuidad en la prestación de ser
vicios a las escuelas- observar todo 
el camino realizado de forma integral 
y con la mayor rigurosidad metodoló
gica. 
Fue así como el PSE decidió encarar 

NOTA DE TAPA 

un proceso de evaluación externa. 
Este proceso describe. analiza e in
forma de qué manera impactaron en 
las escuelas las distintas propuestas 
de traba jo. El propósito es reconocer 
los logros y obstáculos. difundir los 
resultados y formular sugerencias 
para profundizar el desarrollo de las 
diversas líneas de acción. 
Para poder llevarla a cabo se realizó 
un convenio con FUNDARED. Funda
ción para la Promoción y el Desarro
llo de las Redes Sociales. Esta insti
tución. a través de un equipo evalua
dor. se hizo cargo del diseño e imple
mentación de todo el proceso de eva
luación. 
Algunos de los interrogantes que 
orientaron este proceso han sido: 
• ¿Están disponibles y accesibles 

para todos los alumnos el equi
pamiento institucional y didácti~
ca. y los libros para bibliotecas 
institucionales y de aula? 

• ¿Cuán intenso ha sido su aprove
chamiento pedagógico y cuáles 
las modalidades que las escue
las han creado para llevarlo a 
cabo? 

• Aportar al aumento de los índi
ces de retención. de los alumnos 
en las escuelas. generar las me
jores condiciones para mejorar 
la calidad y cantidad de los 
aprendizajes. han sido las metas 
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desde los inicios. ¿Hubo modifi
caciones en este sentido? 

• ¿De qué manera las escuelas se 
han organizado para llevar ade
lante la gestión institucional de 
las acciones que proponía el 
PSE? 

Los libros y la 
comunidad 

Uno de los propósitos centrales del 
PSE ha sido poner libros de calidad y 
en cantidad suficiente al alcance de 
todos los alumnos y maestros para 
mejorar la calidad de la enseñanza y 
el aprendiza je. A los alumnos de 1 ero 
año de EGB 1 se les entrega un libro 
de texto en propiedad. Entre 2do. y 

. "7mo. año. en cambio. los libros se 
entregan a los alumnos durante el 
período lectivo y luego los reciben 
los de los años venideros. 
A través de la evaluación se conclu
ye que los libros y útiles han sido las 
inversiones del PSE que han produ
cido un mayor acercamiento entre 
comunidad y específicamente las fa
milias de los alumnos y la escuela. 
tanto en las áreas urbanas como ru
rales. 

• Mis otros hijos siempre lo dicen: 
'"Ahora tienen todo. nosotros an
tes no teníamos. Antes escribía
mos en hojas. porque ni cuaderno 
nos podían comprar". Y ahora los 
chicos tienen y lo aprovechan. 
(Madre de un alumno de es
cuela rural.) 

Más de la mitad de los directores de 
escuelas rurales comentaron que pa
dres. hermanos y vecinos de los 
alumnos de la escuela hacen un uso 
frecuente de la biblioteca. 

Bibliotecas en el aula 
En el 75% de las escuelas se han or
ganizado bibliotecas de aula. Las que 
no lo han hecho argumentan razones 



Evaluador: ¿Llevan libros a la ca
sa? 
Padre: Sí, y van aprendiendo así. 
Traen unos y a veces otros. Hasta 
nosotros los grandes nos llevamos li
bros. 
E: ¿Se los piden a los chicos? 
P: No, nosotros venimos a buscar. 
E: ¿Qué llevan? ¿Cuáles les gustan? 
P: De cuentos y leyendas. Hay otros 
padres que llevan también. Libritos 
para pintar. Llevan, dibujan y pin
tan... (Padre de un alumno de 
escuela rural de personal úni
co.) 

relativas a insuficiente espacio físi
co, a la cantidad de libros o al temor 
al posible robo o deterioro. 
Los docentes han advertido diferen
cias desde que los libros están en las 
aulas: observan que el trabajo grupal 
se incrementó, así como la pOSibili
dad de enriquecer el hábito de con
sulta y la participación activa en la 
búsqueda y selección de información. 
La organización de préstamos y las 
horas de lectura han sido las activi
dades preferidas por la mayoría de 
los docentes para el aprovechamien
to de las bibliotecas del aula. Ha si
do posible verificar que la presencia 
de bibliotecas en las aulas posibilita 
una variedad mayor, en cantidad y 
calidad, de experiencias de acerca-
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miento de los alumnos a los libros. 
En las aulas donde hay biblioteca, 
hay más circulación de textos entre 
la casa y la escuela, y una mayor in
teracción con textos variados. 
Es notable también cómo, en las sec
ciones con biblioteca en las aulas, 
los niños pueden relatar distintas ac
ciones de exploración de los libros 
antes de elegirlos para leer. Esto no 
sucede con tanta frecuencia en las 
secciones en las que la biblioteca es
tá ausente en el aula. 
A partir de la implementación del 
PSE, las cooperadoras escolares ba
jaron notablemente sus inversiones 

¿Para qué se usan los libros en ter, año de EGBt? 
(categorización de las respuestas dadas por los docentes) 

Mayor frecuencia • Para leer. 
• Para hacer actividades. 

frecuencia media • Para buscar palabras. 
• Para dibujar/completar. 
• Para buscar imágenes . . 

Menor frecuencia • Para analizar situaciones y perso-
najes. 

• Para recortar y pegar. 

Libros de 2do. año de EGBl hasta tercer ciclo 

En el 75% de las escuelas se ha organizado este sistema de présta-
mo bajo distintas modalidades. La mayoría de los alumnos (en el 66% 
de las escuelas) lo ha recibido a través de un préstamo anual. 
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"P adres, hermanos 
y vecinos de los 
alumnos de la 

escuela hacen un 
uso frecuente de 
la biblioteca. " 

en los rubros "material didáctico", 
"útiles" y "libros". El ítem "manteni
miento del edificio escolar" es aquel 
que se sostiene en el tiempo como el 
rubro de mayor inversión. 
Según los datos recogidos, los docen
tes han cumplido un rol activo en es
tos años en la decisión acerca de qué 
elementos necesitaba comprar la es
cuela con los subsidios recibidos; 
han colaborado activamente en la 
búsqueda de presupuestos. pero 
también han sido protagonistas del 
diseño de proyectos institucionales 
de retención y de la identificación de 
prioridades pedagógicas. Para el me
jor aprovechamiento de los insumas 
que las escuelas reciben es impor
tante desarrollar capacidades insti
tucionales que tengan como meta 
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¿Para qué se usan los libros de 200. a 7mo. año? (Categorización de \as respuestas dadas por los docentes) 

Mayor frecuencia • Lectura individual. 
• Lectura grupal. 

Frecuencia media • Realizar actividades del libro. 
• Buscar información (investigar). 
• Interpretación o comprensión de imágenes o de texto. 
• Copia. 

Menor frecuencia • Confrontación de información. 
• Seguimiento de explicaciones del docente. 
• Producciones gráficas acerca del libro. 

La gran mayoría de los docentes se manifestó conforme con el tipo de libros que recibía. Otros solicitan mejo
rar el sistema de consulta acerca de cuáles seleccionar para el envío. Se ha observado que. en la medida en que 
hay mayor aceptación, hay más presencia de estos libros en las aulas, y mayor accesibilidad para los alumnos, 
lo cual redunda en la calidad de los aprendizajes. 

principal la gestión pedagógica. El 
éxito de estos procesos está relacio· 
nado con la inclusión de los docentes 
en el proceso de toma de decisiones 
por parte del director. 
Según el 80% de las escuelas, los 
útiles y el material didáctico han si
do suficientes a lo largo de los años. 
No se han necesitado compras extra 
por fuera de lo que el PSE envía (ya 
sea en bienes o en dinero) . 
Los mecanismos de compra y distri
bución de útiles escolares han ido 
transformándose. Para algunos es 
mejor comprar todo junto desde el 
inicio del año ya que permite obtener 
mejores precios. Para otros, convie· 

"e ontar con 
computadoras, 

bibliotecas actualizadas, 
y equipamiento colabora 

en la revalorización 
progresiva de la 

escuela media en 
la comunidad. " 
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ne comprar en dos o tres tandas, lo 
que permite evaluar mejor las nece
sidades que van surgiendo. Lo mismo 
resulta con la distribución en las au
las y a los alumnos. 
En todas las situaciones, ha sido ne
cesario generar nuevas modalidades 
de toma de decisiones en la escuela, 
y, se observa que estos procesos ca
da, vez implican más protagonistas 
de la comunidad educativa. En espe· 
cial a los docentes, ya que cada vez 

"Notamos cambios en la autoestima 
de los chicos; su producción en el 
aula es mejor. Tienen contacto con 
tantos libros, tienen el libro en su 
casa. Ahora saben que puede venir a 
la escuela, llevarse un libro y tener 
información." (Directora de es
cuela urbana.) 
"Había chicos que estaban tan des· 
provistos de textos, que al dar libros 
se veía el entusiasmo que tenían. 
Tener tres repisas, sacarlos y pOder 
manejarlos; saber que son de ellos. " 
(Docente de escuela urbana.) 
"Es como que se produjo un shock. 
Los chicos están más estimulados 
trabajando con el material. Ellos 
mismos proponen actividades, ir a la 
biblioteca, buscar información. Tie· 
nen otra visión. Saben que pueden 
ver un video y contarlo. " (Docente 
de escuela rural.) 



más se puede relacionar la gestión 
de estos insumas con la función pe
dagógica y no a una mera actividad 
asistencial. 
Según el 75% de los directores, las 
necesidades de equipamiento de la 
escuela se vieron incluidas Ilentro 
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de la lista de materiales elaborada 
por el PSE. 
Televisores. videorreproductores y 
equipos de audio han sido los apara
tos más comprados por las escuelas. 
Se observa un alto nivel de uso en los 
aparatos e insumas relacionados con 

" ... la realidad nos indica que en 
muchas casas de nuestros chicos 
no hay lugar para estudiar. En 
una casa de una habitación, donde 
viven 14 personas, es muy difícil 
que logre un ámbito para estudiar. 
Por eso los chicos vienen mucho a 
la biblioteca fuera del horario es
colar. Inclusive vienen chicos de 
otras escuelas a nuestra bibliote
ca. " (Testimonio de un direc
tor.) 

el audio: equipos de audio, grabado
res, casetes y un uso mediano o es
caso en el caso de los laboratorios y 
mapotecas. 
El proyecto "Mejoramiento de la Ca
lidad de la Educación Secundaria" 
cuenta entre sus más importantes lí
neas de acción con la provisión de li
bros. Asimismo, durante los inicios 
del proyecto, la provisión de equipa
miento informático y el apoyo a las 

El dinero para equipamiento institucional ha sido utilizado en las escuelas para comprar: 

LO MÁs COMPRADO 
(ORDENADO DE MAYOR EN ALGUNOS CASOS EN MUY POCOS CASOS 
A MENOR FRECUENCIA) 

• Videos educativos • Elementos para talleres • Pantallas 
• Elementos para Ciencias Natu- técnico-artesanales • Máquina de fotos 

rales • Casetes • Filmadora 
• Mapoteca • Retroproyector 
• Videocasetera 
• Equipo de audio 
• Televisor 
• Elementos de Educación Física 

Las cooperadoras escolares han descendido notablemente su inversión en libros y material didáctico a partir de 
los aportes del PSE. 
Un 17% de las escuelas no contaban con bibliotecas antes de la recepción de los libros que enviara el PSE. 
Un 60% de las bibliotecas aumentó su cantidad de volúmenes en más del 50% a partir de los envíos del PSE. 
Un 30% de las escuelas incrementó sus volúmenes entre un 80 y un 100%. 
Los alumnos han participado muy poco de actividades relacionadas con la organización de las bibliotecas. ficha
do de los libros. etc. El 56% de los alumnos entrevistados no sabía qUién organizó y fichó los libros recibidos. 
En el 12% de las escuelas los alumnos tienen alguna participación en la organización de la biblioteca. 
Entre las actividades que han realizado las escuelas para la promoción de la lectura. la más frecuente ha sido 
"la difusión de los libros entre los' profesores". (60% de las escuelas.) 
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escuelas para la utilización pedagó
gica de la informática constituyó un 
eje central de trabajo. Contar con 
computadoras. bibliotecas actualiza
das. equipamiento institucional y di
dáctico. colabora en la revaloriza
ción progresiva de la escuela media 
en la comunidad. En el 75% de las 
escuelas se reconoció un aumento de 
matrícula atribuido por los directo
res a un cambio en la imagen exter
na de la institución. 
Las líneas de acción más útiles ban 
sido: bibliotecas del aula. dinero pa
ra equipamiento didáctico. dinero 
para promoción de la lectura. becas 
y equipamiento informático. 

El impacto de las 
bibliotecas en el aula 
En más del 70% de las escuelas 
existe alguna modalidad para utilizar 
en el aula los libros de texto corres
pondientes a EGB3. 
Son pocos los casos en los que la bi
blioteca permanece en el aula. En 
general. se organizan mecanismos 
para retirar los libros de las aulas. 
Entre los que envió el PSE. los libros 
más usados son los pertenecientes a 

"Antes desarrollaba las clases de 
manera expositiva. Ahora con los li
bros ellos leen. escriben. sacan con
clusiones y después corregimos." 
(Testimonio de un profesor.) 

"Han perdido el miedo al libro. Van. 
los buscan en la biblioteca. Uno no 
les tiene que estar diciendo 'en tal 
página'. Ellos manejan el índice. 
buscan el tema ... .. (Testimonio de 
un profesor) 

La presencia de libros de texto de 
diversos autores en una misma asig
natura pOSibilitó a los alumnos co
nocer distintos puntos de vista. y 
para los profesores implicó modifi
car la modalidad de preparar sus 
clases. 
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EOlll'.t\IIE:\TO I\FOIt\L ÜICO 

La evaluación externa mostró. para el área de informática. los siguientes 
resultados: 
• El 97% de las escuelas recibió el equipamiento informático que envía 

el PSE. 
• El 80% de las escuelas cuenta además con otro equipamiento informá

tico. 
• En el 90% de las escuelas las computadoras tienen gabinete propio . 
• El 80% de las escuelas ha podido asignar personal para que se dedi

que a la organización y funcionamiento de los gabinetes. En general. 
se trata de personas con formación específica en el área. 

• El 75% de los alumnos manifestó saber operar computadoras. 
Actualmente. las modalidades más frecuentes en el uso de las computado
ras son: la práctica en su uso. la preparación de trabajos para las distin
tas materias (en general. tipeo) y el dictado de clases de informática. Las 
computadoras en la escuela han significado mucho para los alumnos. Es
ta presencia les produce un gran entusiasmo que colabora en gran medi
da con la retención. 

Lengua. Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. Matemática y Lengua Ex
tranjera han sido caracterizados co
mo de mediano uso y el más bajo es 
en el área de Formación Ética y Ciu
dadana. 
Los profesores. por su parte. valoran 
la presencia de libros actualizados. 
Observan cambios satisfactorios en 
sentido en que ha mejorado la orga
nización de las clases y pueden esti
mular la consulta bibliográfica en los 
alumnos. 
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..... hay un entusiasmo generalizado 
porque consideran que seguir estu
diando es una salida laboral.... en 
particular con la computación." 
(testimonios de padres.) 

" ... a los chicos las máquinas no les 
causan el temor que teníamos los 
adultos. Se instalan frente a las com
putadoras con total soltura . .. 
(Testimonio de un director.) 



REPORTAJE 

Carlos Palacio 
En la sede del Instituto Nacjonal de Educacjón Tecnológjca se llevó a cabo el semjnarjo "Perspectivas de la 
formacjón técnjco profesjonaJ". Zona Educativa djalogó con el djrector ejecutivo del lNET. profesor Carlos 

Palacjo, sobre las problemáticas planteadas en el marco de ese jmportante encuentro . 

Z 
ODa Educatil'a: ¿Cuá
les fueron los objeti
vos de este semina
rio? 
Carlos Palacios: El ob

jetivo principal fue abrir un espacio 
para analizar y debatir sobre el esta
do actual y el desarrollo futuro de la 
formación profesional. En la agenda 
de trabajo se propusieron una serie 
de temas relacionados con los desa
fíos que enfrenta el sistema de edu
cación profesional. Por ejemplo: las 
nuevas formas de articulación entre 
la educación y el mundo del trabajo. 
las demandas que genera la globali
zación en nuestra sociedad. el apro
vechamiento de los aportes tecnoló
gicos y comunicacionales para gene
rar nuevos métodos de aprendizaje. 
la formación y capacitación de los 
docentes para que puedan abordar 
con éxi to las nuevas exigencias y la 
transformación de las instituciones 
de formación técnico profesional. 

Z.E.: ¿Quiénes participaron de 
la organización? 
C.P. : El seminario fue organizado en 
forma conjunta por ellNET. el Banco 
Mundial. el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (IlPE). 
organismo de la UNESCO. y la Facul
tad Latinoamericana de Ciencias So
ciales (FLACSO). Este seminario fue 
organizl¡do en conjunto porque estas 
instituciones coinciden en que la for
mación técnico profesional es un fac
tor decisivo para alcanzar la equidad 

••••••••• • •••••• ••• 

"S e contó con 
expertos del sector 

educativo, del trabajo 
y de la producción, 

políticos y 
especialistas. " 
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y el desarrollo. tanto personal como 
social. en los nuevos escenarios so
cio-productivos. 

Z.E.: ¿Con qué criterio fueron 
elegidos los expositores y pa
nelistas? 
C.P.: Las conferencias estuvieron a 
cargo de expositores extranjeros que 
fueron invitados por su amplia expe
riencia en el campo de la formación 
profesional en Europa. Por lo tanto. 
sus ponencias permitieron una apro
ximación a la perspectiva que a nivel 
internacional se tiene sobre este te-



r 
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ma. En los paneles se trabajaron dos 
tópicos de vital importancia para la 
formación profesional: las necesida
des educativas. el mercado de traba
jo y las oportunidades de aprendizaje 
para los jóvenes. por una parte. y los 
temas de agenda de las políticas de 
la FTP (Formación Técnico-Profesio
nal) en la Argentina. por otra. La 
convocatoria a los panelistas argenti
nos buscó principalmente que todos 
los sectores involucrados en el tema 
estuvieran representados. Se contó 
con expertos del sector educativo. 
del trabajo y de la producción. políti
cos y especialistas. El mismo crite
rio. con idéntico resultado. se aplicó 
en la convocatoria a los asistentes. 
Es esta multipliCidad de visiones la 
que enriquece el análisis y permite 
construir una opinión más clar.a y 
más apropiada sobre los cambios que 
hay que realizar para que la transfor
mación educativa. la forma ción pro
fesional y la vinculación con el mun
do del trabajo formen parte de un 
proceso que realmente empiece a ser 
percibido por el con junto de la socie
dad. 

Aportes, temas, 
experiencias 

Z.E.: ¿Cuáles fueron los priuci
pales temas tratados por los 
expositores uacionales? 
C.P.: Intentar una síntesis sobre los 
temas tratados en los paneles no es 
sencillo. En el panel -Necesidades 
educativas. mercado de trabajo · y 
oportunidades de aprendizaje de los 
jóvenes" los expositores -José O. 
Bordón. María A. Gallart. Fernando 
Casanova y Manuel Gómez- coinci
dieron. entre otros puntos. en la ne
cesidad de rever la multiplicidad de 
programas y la falta de coordinación 
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entre ministerios. Surgieron una se
rie de preguntas relacionadas con la 
vinculación del sistema educativo 
con las innovaciones tecnológicas. 
las relaciones laborales y el mercado 
de trabajo. Por otra parte. se plan
tearon las expectativas para los edu
cadores que. en la acción y ejecución 
de programas. deben incorporar la 
experimentación y la investigación 
en forma dinámica y en modelos ve
loces. Me resultó particularmente 
interesante la visión del Prof. Gómez 
en tanto desde una actitud autocríti
ca. reclamó el espacio de educadores 
en el tema. frente a la "inundación" 
de sociólogos. 

Z.E. : En el primer día se desa
rroUó un panel sobre las políti
cas de formación técnico profe
sional: ¿qué temas se trataron 
en esa instancia? 
C.P. : El panel sobre "Los temas de 

"E n la ejecución 
de programas, los 
educadores deben 

incorporar la 
experimentación y 
la investigación en 

forma dinámica y en 
modelos veloces. " 

agenda de las políticas de FTP en la 
Argentina" estuvo a cargo de Miguel 
Puntee. Roberto Serrao. Ana Catala
no y Luis Castillo Marín. desde los 
ámbitos de la educación. la produc
ción y el trabajo. En lo que respecta 
al punto de vista empresarial se 
planteó la necesidad de que el traba-
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jador pueda asumir diferentes roles ' 
y actualizarse en forma permanente. 
Por otra parte se habló sobre la im
portancia de unificar la gestión del 
Estado en todo lo referente a forma
ción profeSional. crédito fiscal o di
seño de los TTP. El sector gremial 
coincidió en términos generales con 
estos planteas. pero aportó una se
rie de cuestiones relacionadas con 
los intereses de los trabajadores. 
Por ejemplo. el tema de una remu
neración acorde con las nuevas ca
paCidades exigidas: la diferencia.en
tre el trabajo precario y el trabajo 
flexible: y la necesidad de generar 
políticas de capacitación que permi
tan a los trabajadores enfrentar los 
nuevos desafíos tecnológicos. enten
diendo que la formación profesional 
mejora la empleabilidad pero no su
pera el desempleo. Por último. des
de el sector educativo se señaló' que 
la formación profesional debe ser 
una política activa de formación de 
recursos humanos. tanto en el senti
do estratégico del desarrollo social y 
humano como del desarrollo de la 
productividad y competitividad de 
las naciones. En ese sentido. la for
mación profesional debe ser un es
pacio de articulación de todos los 
actores que permita dar respuestas 
ágiles y potenciar los recursos que 
existen a nivel local y regional. 

Z.E.: ¿Qué podría decir sobre 
las ponencias de especialistas 
e;\1ranjeros? 
C.P.: Como expuse anteriormente. 
las conferencias de los especialistas 
extranjeros permitieron una aprOXi
mación a experiencias internaciona
les sumamente ricas en programas 
concretos y en el contenido de los 
trabajos que analizaron. a partir de 

' Ia práctica. las tendencias. las pers
pectivas y la calidad de la educación 
técnico profesional en Europa. En 



"8 e habló sobre la 
importancia de unificar 
la gestión del Estado en 

todo lo referente a 
formación profesional, 

crédito fiscal o diseño de 
los TTP. " 

cuanto a los programas, se analiza
ron iniciativas relacionad?s con la 
calidad de la formación profesional, 
la innovación y vinculación con el 
mercado laboral. y la educación para 
adultos a lo largo de toda la vida, 
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Z.E: ¿En qué medida se vinculan 
las experiencias internaclona· 
les con la situación argentina 
en la formación técnico profe· 
sional? 
C.P.: Es importante destacar que en 
estas conferencias se realizaron 
aportes sumamente interesantes. 
Conocer cómo la formación técnico 
profesional se desarrolla en estos 
otros países, las dificultades que de
bieron sortear, los errores y los 
aciertos, permite contar con una he
rramienta más para enfrentar los de
safíos que este tema plantea en 
nuestro país. No con la idea de co
piar o transferir los modelos, porque 
no se trata de eso. Se trata de tomar, 
de todas estas experiencias, las co
sas que realmente nos puedan resul
tar útiles, que se puedan relacionar o 
adaptar a nuestra realidad. Teniendo 
presente además que aquellos pro
blemas que provocan nuestros des
velos tampoco tienen clara respues
ta en esas comunidades. 

Conclusiones 
Z.E.: ¿A qué conclusiones se 
arribaron en los taUeres? 
C.P.: En los talleres los participan
tes abordaron temas relacionados 
con financiamiento, perfiles y certifi
caciones, organización, gestión y po
líticas de empleo. De este trabajo 
surgieron una serie de pOSibles lí
neas de acción y propuestas para la 
formación profeSional relacionadas 
con la pOSibilidad de autofinancia
ción y administración de recursos 
por parte de las instituciones; la pro
blemática del equipamiento y del 
mantenimiento; las políticas de em
pleo como políticas de Estado con
certadas con los diferentes sectores; 
el rol fundamental de la capacita
ción; la necesidad de ordenar las 
certificaciones y titulaciones; el te
ma del empleo y de la empleabilidad; 
la necesidad de plantear un plan es
tratégiCO para la educación técnica y 
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la formación profesional, entre 
otras. 

Z.E,: ¿Cómo evalúa usted los 
resultados del seminario? 
C.P.: La sensación es la de haber al
canzado un nivel académico de dis
cusión y debate realmente importan
te. Quisiera destacar, nuevamente, 
la importancia del contacto con los 
conferencistas internacionales, que 
nos permitiÓ conocer cómo se desa
rrolla la formación técnico profesio
nal en otros países y la participación 
de distintos actores -empresarios, 
movimiento sindical, mundo acadé
mico- discutiendo desde distintas 
perspectivas los aportes que pueden 
hacer a la formación técnico profe
sional en nuestro país. Creo que el 
seminario cumplió con uno de sus 
objetivos centrales poniendo de ma
nifiesto la necesidad de transformar 
la formación técnico profesional y 
brindar las respuestas que el sector 
debe proporcionar frente a los cam
bios que vive nuestra sociedad y la 
creciente amargura que provoca la 
falta de trabajo. Para finalizar qui
siera agradecer el valioso aporte de 
los asistentes al seminario y muy es
pecialmente a quienes desde el inte
rior de nuestro país se sintieron con
vocados por la propuesta .• 

El profesor Carlos Palacio, do
cente de larga trayectoria, se de
sempeñó como presidente del 
Consejo Provincial de Educación 
de la provincia de Chubut, secre
tario general del Consejo Nacio
nal de Educación Técnica, direc
tor nacional de Formación, Per
feccionamiento y Actualización 
Docente, y actualmente es direc
tor ejecutivo del lNET (Instituto 
Nacional de Educación Tecnológi
ca). 



" 

REPORTAJE 

Sergio Alberto Palacio 
Abogado. profesor en ciencias jurídicas. licenciado y magister en derecho administrativo, Sergio Alberto Pala
cio es desde el9 de junio pasado el titular de la Secretaría General del Consejo Nacional de Cultura y Educa
ción. Desde ese cargo fue un impulsor clave de la reglamentación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
En este diálogo con Zona Educativa se refiere a ese merecido mejoramiento salarial y repasa las principa
les acciones del CFCyE. uno de los organismos centrales de la actual transformación educativa argentina . 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Z
ona Educativa: ¿Có
mo está conformado 
el Consejo Federal de 
Cultura y Educación 
(CFCyE)? 

Sergio Palacio: Está integrado por 
los ministros de Educación de las 
provincias y de la ciudad de Buenos 
Aires y tres representantes del Con
sejo de Universidades. Lo preside el 
ministro de Educación de la Nación y 
tiene una Secretaría General cuyo ti
tular es elegido por sus miembros 
por un mandato que dura dos años. 
Eso en cuanto a sus integrantes. 

"E stamos en un punto 
de la transformación 

educativa en el cual sería 
una irresponsabilidad 

plantearse retroceder. " 

Además el consejo está constituido 
por diferentes cuerpos. En primer 
lugar está la Asamblea Federal. que 
es el órgano superior: sesiona en for
ma periódica y los acuerdos alcanza
dos en su seno se traducen en reso
luciones. Es importante señalar que 
la modalidad de aplicación de la Ley 
Federal de Educación se ha imple
mentado a través de las resoluciones 
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aprobadas por los miembros del 
Conse jo Federal reunidos en la 
asamblea. Esta metodología refleja 
el compromiso de todos sus inte
grantes con el espíritu federal de la 
Ley de Educación y expresa la volun
tad de concertación de las autorida
des educativas provinciales y nacio
nales a lo largo de las distintas ges
tiones. Además de la asamblea. otro 



órgano del consejo es el Comité Eje
cutivo, formado por un ministro de 
cada región educativa y presidido por 

REPORTAJE 

el ministro de Educación de la Na
ción. La función del comité es ejecu
tar las tareas necesarias para el 

cumplimiento de las resolu
ciones de la asamblea. En 
cuan to a la Secretaría Gene
ral tiene la misión de condu
cir y realizar las actividades 
establecidas por la asam
blea. 

Z.E.: ¿Cuáles son las 
principales responsabili
dades que ha telÚdo el 
Consejo a partir de la 
sanción de la Ley Fede-
ral? 
S.P.: Algo ya adelanté al res
pecto. La Ley Federal le ha 
otorgado al Consejo Federal 
la responsabilidad de unifi
car los criterios entre las ju
risdicciones para su aplica
ción. Al respecto quisiera re
saltar el verdadero espíritu 
federal del conse jo. Todas las 
resoluciones se han consen
suado entre las distintas ju
risdicciones educativas y 
han sido aprobadas por la 
mayoría absolu ta de sus 
miembros. Los principales 

I~CEl\TI\ o DOCE:\TE 

acuerdos a los que se han arribado 
giran en torno a aspectos priorita
rios de la Ley Federal, tales como: la 
aprobación de la nueva estructura 
académica y la secuencia de gradua
lidad en su aplicación: la aprobación 
de los Contenidos Básicos Comunes 
de Nivel Inicial, Educación General 
Básica , Polimodal, Formación Do
cente y Lenguas Extranjeras ; la 
aprobación de los Trayectos Técni
cos Profesionales y la conformación 
de la Red de Formación Docente 
Continua. Todo este cuerpo de 
acuerdos se ha traducido en un pro
ceso de cambio educativo que está 
en un importante grado de avance 

"L a educación es una 
política de Estado; no 
puede estar sometida 

a las coyunturas 
políticas . " 

Z.E.: Con respecto al Fondo de Incentivo Docente. ¿qué papel cumplió e.l consejo para lograr sn con
creción? 
S.P. : Desde mediados de año el consejo ha estado abocado a una tarea muy importante que es la de consensuar los 
criterios de distribución de los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Si me permite me gustaría explicar 
con más detalle este tema. ya que el mejoramiento del salario de los docentes constituía una deuda pendien te de este 
proceso de transformación educativa. sentida por toda la sociedad. Desde la sanción de la Ley Federal son innegables 
los avances en cuanto a la eqUidad y la calidad educativa, más allá de que aún falta un largo camino por recorrer. No 
obstante, quedaba pendiente el mejoramiento del sala rio de los docentes, protagonistas principales de este proceso 
de cambio. La ley N' 25.053 viene a paliar esta situación. disponiendo que los recursos del impuesto a los automo
tores sean destinados al mejoramiento del sala rio de los docentes de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. 
Esta ley dispuso que fuera el Consejo Federal junto con las organizaciones gremiales docentes de representación 
nacional quienes consensuaran los criterios de distribución de esos fondos. En tal sentido se conformó una comisión 
mixta - coordinada por la Secretaría General del CFCyE- integrada por seis ministros del Consejo y por los gremios 
docentes CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). SADOP (Sindicato 
Argentino de Docen tes Particulares), UDA (Unión Docentes Argentinos) y AMET (Asociación del Magisterio de la 
Enseñanza Técnica). Como es de públiCO conocimiento los docentes ya han cobrado el incentivo correspondiente al 
primer semestre de este año. Esto supuso un fuerte trabajo en procura del logro del consenso que la ley estableció 
como condición. Este hecho debe resaltarse: los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron distribui
dos de acuerdo con un criterio unánime consensuado entre las autoridades educativas y los gremios docentes. En este 
proceso también se ve reflejada una política de construcción sobre la base de consensos, que no soló debe alcanzarse 
en lo que respecta a la educación, sino que debería trascender a todos los niveles de la gestión pública. 
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en la mayoría de las pro
vincias. 

Z.E.: ¿Cómo se garan
tiza la continuidad de 
los acuerdos? 
S.P.: La continuidad de 
los acuerdos ya está ga
rantizada por el grado de 
avance de la implementa
ción de la ley, lo cual im
plica que estamos en un 
punto del cual sería una 
irresponsabilidad plan
tearse retroceder. La edu
cación es una política de 
Estado; no puede estar so
metida a las coyunturas 
políticas. En este sentido 
el Consejo Federal se ha 
expresado claramente: 
por unanimidad sus miem
bros aprobaron a fines del 
año 1996 la resolución 
Nro. 56 que declara la 
educación como prioridad 
social y fundamental polí
tica de Estado. Esto signi
fica que la construcción 
de los acuerdos en mate
ria educativa debe res
ponder a lineamientos bá
sicos y estructurales que 
están por encima de las 
políticas partidistas. Los 
aspectos fundamentales 
en la implementación de 
la Ley Federal han sido 
siempre consensuados a 
fin de respetar las distin
tas realidades y caracte
rísticas jurisdiccionales. 
Éste es el mejor reasegu
ro para la continuidad de 
los acuerdos alcanzados. 

Z.E. ¿Qué grado de amplitud tu
vo el proceso de consulta para 
arribar a los acuerdos? 
S.P.: Los diferentes sectores políti
cos fueron consultados y a su vez 
participaron en el proceso de elabo
ración de los acuerdos. El trabajo ha 
sido concertado y la transformación 
no se ha quedado en los papeles. Se 
avanzó realmente. Por supuesto que 
queda mucho por hacer. Pero el he
cho de que hoy más que nunca se re
conozca que la educación es el valor 

REPORTAJE 

"L OS recursos del 
Incentivo Docente fueron 

distribuidos por el 
consenso unánime de las 
autoridades educativas 

y los gremios docentes . " 
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estratégico fundamental 
para el desarrollo social, 
cultural y económico está 
hablando de una mayor 
conciencia pública que na
die puede desconocer. Por 
eso digo que sería una 
irresponsabilidad que se 
deshaga todo lo hecho bas
ta el momento. Éste es un 
esfuerzo en el que ha esta
do involucrada toda la so
ciedad argentina y para el 
cual se han invertido mu
chísimos recursos econó
micos y humanos. No se 
debería dilapidar. 

Z.E.: ¿Cuáles son los 
objetivos actuales y 
próximos del Consejo 
Federal de Cultura y 
Educación? 
S.P. : Esta pregunta supo
ne dos niveles de análisis. 
Uno, en cuanto a su funcio
namiento. En ese sentido 
el objetivo es seguir traba
jando como se ha hecho 
hasta ahora: con una meto
dología que garantice el 
respeto a las diferentes 
realidades jurisdicciona
les, que realmente exprese 
el sistema federal y que las 
resoluciones a las que se 
arriben sean el fruto de un 
verdadero consenso. Por 
otro lado. en cuanto a los 
objetivos estratégicos. la 
prioridad está en comple
tar el proceso de transfor
maciones emprendidas 
desde la sanción de la ley. 

Quedan aún algunas 'cuestiones 
específicas por resolver, pero el 
cuerpo normativo fundamental está 
acordado. Como mencioné anterior
mente, la garantía de la continuidad 
está en el compromiso común de las 
autoridades educativas ·nacionales y 
provinciales para seguir avanzando. 
Más allá del cambio de gobierno, el 
camino recorrido hasta ahora indica 
claramente que la modalidad de tra
bajo del Consejo ha sido realmente 
democrática, federal y operativa; en 
esa senda de construcción de con
sensos debemos seguir .• 



LOS PROTAGONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

Hacia una 
mejor educación 
(Primera parte) 

El ciclo de paneles "Los protagonistas de la transformación" fue organizado con la 
finaJidad de que algunas escuelas incorporadas al Plan Social Educativo pudieran 

narrar sus innovadoras experiencias. De esta manera, doce instituciones presentaron 
su caso y hablaron de las estrategias utilizadas para enfrentar los diferentes 

desafíos que surgieron en este proceso . 

L
a selección de escuelas 
que participaron de este 
encuentro se realizó de 
acuerdo con las {)oordi
naciones jurisdiccionales 

del Plan Social Educativo (PSE). Pa
ra la conformación de los cuatro gru
pos se tuvieron en cuenta distintas 

•••••• •••• ••••••••• 

problemáticas educativas de nuestro 
tiempo. sobre las cuales los partici
pantes ban estado trabajando. Los 
objetivos principales de este ciclo 
fueron: 
1. Promover intercambios entre los 

responsables directos de la trans
formación en las escuelas y los 
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sectores académicos. polítiCOS y 
de la sociedad civil. 

2.lmpulsar a que los protagonistas 
sistematizaran sus experiencias. 

3. Fortalecer y valorizar el rol direc-
tivo y docente. 

A continuación se narrarán los casos 
de las instituciones que participaron 
de los paneles -La gestión descentra
lizada: el desafío de aprender a ges
tionar los recursos en cada escuela". 
con la moderación del Lic. Emilio 
Tenti Fanfani. y "Educación para to
dos: el desafío de incorporar al siste
ma educativo a quienes estaban ex- . 
cluidos", a cargo de la Lic. María Ro
sa Almandoz. El resto será publicado 
en el próximo número de Zona Edu
cativa. 

La gestión 
descentralizada 

La Escuela Nro. 1-268 "José 
Pedro Vareta" de Maipú, Men
doza, presentó la experiencia "Tran-
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sitemos por trayectos abiertos". La 
misma se originó a partir del análisis 
de los datos sobre la repiten cia. y 
luego de analizar el currículum del 
primer ciclo de EGB. se lo dividió en 
cinco trayectos secuenciales y gra
duados. De esta manera. los alumnos 
se agruparon de acuerdo con sus 
competencias. respetándose los dife
rentes ritmos de aprendizaje (la 
acreditación y promoción se realiza 
por áreas en cualquier momento del 
año lectivo). El proyecto. inserto en 
las políticas provinciales. se vio fa
vorecido con el apoyo del PSE. Los 
materiales de apoyo a la tarea do
cente y la necesidad de gestionar el 
mejor uso de los recursos recibidos 
para garantizar su máximo aprove
chamiento ayudaron a promover di
námicas institucionales diferentes. 
Los logros obtenidos fueron: homo
geneidad en el trabajo de los docen
tes. aceptación y reconocimiento por 
parte de los padres. satisfacción del 
alumno por sus logros. disminución 
del ausentismo. mejoramiento en la 
calidad de los aprendizajes. incre
mento de la matrícula. entusiasmo 
del personal docente por el constan
te perfeccionamiento y por el inter
cambio con otras instituciones esco
lares provinciales. 
La Escuela Comercial Anexa de 
Paso de los Libres (Corrientes) 
está incorporada al proyecto de Me
joramiento de la Calidad de la Edu
cación Secundaria y desde 1997 se 
inició el trabajo con el Programa Na
cional de Becas. Conforma un circui
to de trabajo con cuatro escuelas de 
la misma zona. 
El objetivo inicial fue establecer una 
dinámica de funcionamiento que per
mitiera lograr un mejor aprovecha
miento de los recursos humanos y 
materiales. así como también utilizar 
el conocimiento que se tenía de la co
munidad para enriquecer y facilitar 
el trabajo común. La gestión del Pro
grama de Becas planteó a los esta-

Preseutaci6u de Sil"a Pradines, directora de la Escuela Nro. 1-268, 
de Maipú, prot1ucia de Mendoza. La acompañan el Lic. Emilio Tenti 

Fanfani y Alberto Layeronza, rector del Instituto Comercial Anexo 
de Paso de los Libres, Corrientes. 

blecimientos desafíos indispensables 
de enfrentar con decisión . pues re
quería de acciones que la escuela no 
tenía incorpora-
das. Entonces. su 

bilitar la real aplicación de estos 
principios en la escuela permitió 
cumplir las metas previstas. para lo 

cual se conformó un 
equipo de trabajo en
tre la escuela cabece
ra y las escuelas de 

implementac ión 
se realizó a partir 
de dos conceptos 
clave: delegar y 
descentralizar. El 
primero fue defi
nido como la ca
paCidad de depo
sitar confianza en 
otras personas 
con cierto grado 
de autonomía e 
iniciativa. El se-

"e on este ciclo se origen. Se diseñaron e 
implementaron tareas 
de difusión y convoca
toria para instalar el 
Programa Nacional de 
Becas tanto en las ins
tituciones como en la 
comunidad. Por otra 
parte. se selecciona
ron algunos actores 

intentó fortalecer el 
rol directivo y docente 
y que los protagonistas 

sistematizaran sus 
experiencias . " 

gundO fue utiliza-
do con el objetivo de transferir parte 
de la autoridad a distintas personas 
o sectores de la estructura institu
cional. Para ello se requiere una or
ganización por departamentos. sec
ciones o equipos de trabajo en quie
nes delegar la responsabilidad. Posi-
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novedosos. como en
cuestadores y aquellas 

personas que cargan los datos. Los 
criterios que se consideraron para la 
selección del personal · fueron: ante
cedentes profesionales. manifiesta 
responsabilidad. grado de compromi
so con la institución. espirítu de tra
bajo y colaboración. y equilibrio 
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Asistentes del ciclo "Los protagonistas de la transformación" 
(Galpón de la Reforma, Ministerio de Cultura y Educación de ia Nación). 

emocional. Se incorporaron pasantes 
no rentados de institutos de nivel 
terciario de las carreras de Técnico 
Superior en Administración y Opera
dor en Sistemas de Com putación. 
que se desempeñaron en los depar
tamentos Administrativo e Informáti
co. 
Esta experiencia se caracterizó por 
proporcionar posibilidades de actua
ción a todos los docentes y por la 
creación de un equipo competente. 
Su impacto se vio en el otorgamiento 
de becas que generó el incremento 
de la matrícula, básicamente en los 
establecimientos de la zona rural. 
donde alcanzó el 50 por ciento. 
Las etapas del proceso que permitie
ron la implementación del Programa 
Nacional de Becas, posterior a la 
elección de las escuelas. fueron: es
tudio y análisis de la documentación, 
capacitación de los participantes de 
cada grupo de trabajo, administra
ción de las encuestas a los alumnos y 
grupo familiar, procesamiento de esa 
información. selección y comunica
ción a los beneficiarios. 
Después fue el turno de la Escuela 
N° 50 de Realicó, La Pampa. 
Su directora, con larga trayectoria 
en educación rural. sintetizó la histo
ria del es tablecimiento desde su 

creación. Manifestó la diversidad de 
actividades que se gestionan en ella. 
algunas de las cuales están vincula
Ilas con lo productivo. 
En esta institución se está desarro
llando el tercer ciclo rural con los 
materiales y organización propues-

. tos por el PSE. La modalidad de te
ner maestros tutores y profesores 
itinerantes de las diferentes especia-o 
lidades implicó para la escuela pro
fundas reorganizaciones internas a 
la vez que generó nuevos vínculos 
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con otros establecimientos cercanos. 
También aquí se manifestó la necesi
dad de utilizar los materiales diver
sos para acompañar el trabaja que 
realizan los alumnos según los re
querimientos que surgen de los dife
rentes cuadernos de trabajo de cada 
área. especialmente elaborados para 
este proyecto. 
La gestión del tercer ciclo de educa
ción rural permitió que un gran nú
mero de alumnos de la zona y alrede
dores pudieran continuar sus estu
dios ya que se trata de un hogar-es
cuela. 

Educación plural 
A partir de 1989. el Núcleo Educa
tivo Nro. 7023 (Salta) implemen
tó un proyecto de reorganización ad
ministrativa para escuelas de jóve
nes y adultos que pOSibilitó la crea
ción de núcleos educativos. de los 
cuales dependen aulas satélites que 
adecuan los lugares donde se da cla
se y los horarios a las pOSibilidades 
reales de la gente. Desde 1997. de 
acuerdo con la propuesta de las au
toridades provinciales de Regímenes 
Especiales. inició la implementación 
del Proyecto "Educación básica de 
adultos" del PSE. De esta manera. se 
le ofreció a los alumnos la alternati .. 
va de educación a distancia. lo cual 



LOS PROTAGONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

permitió incorporar muchas perso
nas que antes no podían concluir su 
instrucción primaria por no poder 
asistir todos los días a clase. Esto se 
logró mediante la creación de sedes 
en diferentes localidades del depar
tamento de Anta. 
Entre los logros de la experiencia. se 
señalaron el incremento de la matrí
cula (gracias a la flexibilización de 
tiempos y espacios). la disminución 
del índice de ausentismo y la aten
ción diferenciada a adultos yadoles
centes. y el uso compartido del equi
pamiento institucional. La utilización 
de materiales impresos para alum
nos y docentes del Proyecto "Educa
ción Básica de adultos- del sistema 
de distancia también fue usada por 
los maestros del sistema presencial. 
lo 'que favoreció el intercambio entre 

los chicos Y los educadores de las 
dos modalidades. La egresada Gra
ciela Ecker mani-

La presen tación que hizo el Centro 
Educativo de Nivel Medio Nro. 

2. ubicado en El Potri
lla. Formosa. expuso 
su experiencia sobre 

fe stó: "Cuando mi 
hijO es taba 7mo. 
grado. me pedía 
ayuda para sus ta
reas y yo no lo pOdía 
asistir. Mi autoesti
ma había bajado al 
subsuelo.. . no me 
creía capaz de ab
solutamente nada. 
Pero ahora he sali
do adelante. y tuve 
la hermosa expe
riencia de compar
tir la mesa de estu-
dio con todos mis 

"U na escuela que 
trabaja bien es aquella 
donde se confía en las 

capacidades de los 
alumnos para aprender, 

y se fortalece su 
autoestima. " 

la temática de trabajar 
con alumnos de dife
rentes etnias en la es
cuela. en el marco del 
bilingüismo y la multi
culturalidad. Este es
tablecimiento -donde 
el 85 por ciento de la 
población pertenece a 
la etnia wichíc.. es la 
cabecera de una am
plia red de escuelas 
que se encuentran tra
ba jando conjuntamen

chicos. de hacer los deberes y ayu
darnos mutuamente". 

te en diversos proyectos. Su incorpo
ración al PSE en 1993 permitió favo-

C.-\R:\CTERÍSTlC-\S DE LAS ESCrEL:\S QrE TR.\B-\J.H BIEN 

La subsecretaria de Gestión Educativa. Lic. Irene Kit. señaló en la apertura del ciclo de paneles. los aspectos rele
vantes de las escuelas que trabajan bien. 
Son aquellas: 
• donde se enseña y se aprende mucho. aplicando una gran diversidad de estrategias de enseñanza. utilizando inten

sivamente variados recursos didácticos (libros. revistas. juegos. videos. material de laboratorio. computadoras) 
contextualizando las propuestas educativas; 

• donde todos los adultos están preocupados y ocupados por la permanencia y el progreso de todos los alumnos. Se 
confía en sus capacidades para aprender. y se fortalece la autoestima; 

• donde se está especialmente atento a las señales y mensajes que envían los alumnos como aviso de riesgo de fra
caso o abandono. y se actúa institucionalmente para buscar alternativas; 

• donde las situaciones de precariedad socioeconómicas son un dato preocupante de la realidad. que se toma para 
tratarlo pedagógicamente; 

• donde se trabaja intensamente en un clima cooperativo y solidario. en un ambiente con identidad. evidenciando las 
producciones de alumnos y docentes. Los vínculos entre ambos actores son respetuosos. cálidos. cordiales y con
fiables; 

• donde las paredes de la institución reflejan con orgullo los frutos de las tareas de sus alumnos y docentes. los men
sajes que se quieren transmitir y las situaciones que son importantes para la comunidad educativa; 

• donde la comunicación verbal y no verbal está centrada en el proyecto educativo. en las esperanzas que implica. 
en la valorización de las personas y de sus esfuerzos: 

• donde todo el equipo docente acrecierita sus capacidades profesionales a partir de la práctica cotidiana caracteri
zada por el estilo cooperativo. el aporte de saberes externos. la reflexión sobre lo hecho y sobre los desafíos pen
dientes. y la generación y consolidación de equipos docentes estructurados en torno a la tarea de enseñar en la 
atención a una población concreta; 

• donde se toman decisiones compartidas y se las ejecuta sin anular las características. estilos y anhelos persona
les de cada profesional. Es decir. se acumula el "capital didáctico" de la experiencia sumada de todos los docentes 
de la escuela. de modo tal de ampliar el repertorio de propuestas de enseñanza que permita atender la diversidad 
de los alumnos; 

• donde se tiene claro cuál es su aporte a la calidad de vida de una comunidad: demuestra la importancia del com
promiso activo de cada persona con el lugar donde vive y siempre está dispuesta a dar y recibir aportes de su en
torno. 
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LOS PROTAGONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

Durante las cuatro reuniones se 
expusieron materiales sobre las 

temáticas desarrolladas para ser 
consultados por los asistentes. 

recer la cantidad y calidad de los 
aprendizajes. Le fueron otorgados di" 
ferentes subsidios. y lo más signifi
cativo fue la edición de textos bilin
gües gracias a los cuales se pudo de
sarrollar ·Ia educación básica en los 
primeros años. 
La propuesta educativa. elaborada 
desde las pautas cul turales propias 
de la etnia y de los pobladores crio
llos de la zona. tuvo como objetivos: 
enseñar a producir y a administrar 
en solidaridad: privilegiar el aprendi
zaje para la vida. teniendo en cuenta 
las necesidades reales de la comuni
dad; y promover una capacitación 
apropiada para el manejo técnico
profesional de los recursos. 
Osvaldo Segovia . Maestro Especial 
para la Modalidad Aborigen (MEMA). 
manifestó durante el encuentro: 
"Hoy día los wichis cambiaron una 
costumbre que venía desde hace mu
cho tiempo y que tenía que ver con 
valorar sólo la experiencia de los 
adultos. Ahora. los jóvenes egresa
dos de este centro educativo de nivel 
Medio tienen una buena aceptación y 

participación en su comunidad" . El 
proyecto se desarrolló en el marco 
de acuerdos entre el Plan Social 
Educativo y el Plan Social Agrope
cuario. Los equipos de trabajo estu
vieron constituidos por MEMA. do
centes, ca pacitadores laborales y 
agentes sanitarios. que fueron for
mados en el nivel medio para desem
peñar las actividades correspondien
tes. Mereció especial énfasis la pro
funda reformulación irrs titucional 

que exigía la multiculturalidad y el 
bilingüismo. Otra característica de 
esta experiencia fue la articulación 
entre la escuela y el mundo del tra
bajo. Los emprendimientos producti
vos se desarrollaron en las áreas de 
la apicultura. horticultura y en la 
cría de caprinos. 
Por su parte. la Escuela Nro. 76 
de Caucete (San Juan) también 
traba jó en el proyecto de tercer ciclo 
rural. La presentación fue iniciada 
por Alejandra Daniela Páez. una 
alumna de 9no. año: "Cuando fui a 
inscribir a mis hermanos. el director 
me dijO que había una oportunidad 
para que yo siguiera estudiando. Me 
anoté. y gracias a mi maestra tu tora, 
a los itinerantes y al director. ahora 
estoy en 9no. Ahora ansío que en mi 
pueblo. Vallecito. pongan el Polimo
dar. Luego de esta exposición. los 
representantes de la institución pre
sentaron las dinámicas de trabajo di
señadas para convocar a los adoles
centes a que completaran su EGB. 
garantizando de este modo un incre
mento en la escolarización en estas 
zonas. Después señalaron la impor
tancia de disponer de los cuadernos 
de trabajo para alumnos y docentes. 
elaborados por el Plan Social.. 

,.E;rposición de Ricardo Daniel 6arcí{. /fi!l1ctor de la Escuela Nro. 76 
"República de Bolina" de Cau~, jIroJ'incia de San Juan. 
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EN FOCO 

Sistema Nacional de 
Información Educativa 

El Sistema Nacional de Información Educativa (SNlE) permite mejorar la calidad de la educación del país al 
contar con un registro de información documental actualizado. Mediante su difusión, se facilita el acceso de 

los usuarios a los contenidos educativos producidos en todas las provincias . 

E
n 1993 el Ministerio de 
Educación de la Nación. 
a través del proyecto 
tendiente a revitalizar 
la Biblioteca Nacional 

del Maestro y el Centro Nacional de 
Información Educativa, decidió dar 
prioridad política al restablecimiento 
y recomposición del SNIE, otorgando 
el presupuesto necesario para que el 
organismo creado en 1975 volviera a 
funcionar con la totalidad de su po
tenciaL Esta decisión permitió mo
dernizar las unidades de información 
en todas las provincias de la Repúbli
ca Argentina y actualizar el carácter 
del sistema, a partir de la inclusión 
de nuevas tec-
nologías (correo 

•••••••••• ••••••••• 

vincia. La información está compues
ta por teorías, investigaciones. esta
dísticas, reflexiones y aportes. con
tenidos en una amplia gama de docu
mentos que incluyen: libros. publica
ciones seriadas, textos inéditos. po
nencias de conferencias, informes de 
investigación. actas de congresos e 
instrumentos de legislación educati
va, a los que se puede acceder, ya 
sea solicitándolos a los centros pro
vinciales y al centro nacional. o bien, 
a través de la página Web del Minis
terio de Educación de la Nación 
(http://www.bmm.mcye.gov.ar). 

electrónico. CD
Rom, digitaliza
ción de docu
mentos) y de la 
homogeneiza 
ción de las ba
ses de datos. 

"A través del SNIE 

¿Cómo 
funciona 
el SNIE? 

El SNIE brinda a 
los agentes edu
cativos de todo 
el país informa
ciones relativas 
a la transforma
ción educativa, 
favoreciendo el 

se democratiza la 
información educativa, 
poniéndola al alcance 
de la comunidad, las 

escuelas y los docentes 
de todo el país ." 

El sistema está integrado 
por 24 centros de infor
mación y documentación 
educativa (núcleos bási
cos) establecidos en todas 
las provincias del país y 
un subsistema asociado, 
el Sistema Federal de In
formación y Documen ta
ción para el Docente (SIF-

desenvolvimiento de las escuelas y 
dándoles -entre otras instancias
herramientas de comparación con 
todas las provincias y el acceso a le
gislaciones específicas de cada pro-

DOP) -del Sindicato de 
Docentes Particulares (SADOP)-, 
cuyos representantes se reúnen va
rias veces al año para definir por 
consenso las políticas de información 
a seguir, las tareas de capacitación y 
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las acciones comunes destinadas a 
perfeCCionar su funcionamiento. 
Cada centro provincial o núcleo bá
sico recaba la información produci
da en su respectiva área jurisdicciO
nal (legislación local, documentos 
curriculares. literatura gris - no co
mercial- y documentos de la trans
formación educativa), para después 
abastecer a las bases de datos coo
perativas nacionales. Así es como el 
Centro Nacional de Información Do
cumental Educativa recopiia la in
formación, recolecta las estadísticas 
de usuarios y establece pautas y 
normas generales, que luego distri
buye en diskettes o a través del co
rreo electrónico, permitiendo conso
lidar la información cualitativa so
bre educación a nivel nacionaL. 

OBJETI\OS 

• Colaborar con el desarrollo de 
una política nacional de Infor
mación Educativa. 

• Contar con un registro actuali
zado de los documentos de to
das las provincias y facilitar el 
acceso a los mismos. 

• Mejorar las condiciones de 
producción de los centros pro
vinciales. 

• Coordinar e integrar el esfuer
zo productiVO de todos los nú
cleos básicos. 



I NN O VAC IO NES E D UCAT I VAS 

Una empresa 
en el aula 

A partir de una reorganización horaria, la escuela "Provincia de La Pampa" logró 
que las asignaturas Contabilidad y Administración Bancaria se dictaran el mismo 

día, lo que permitió una planificación conjunta por parte de los docentes 

L
a escuela media "Provin
cia de La Pampa". de 
Santa Rosa. llevó adelan
te una Interesante expe
riencia que se implemen

tó en 2". y 3". año del Polimodal. El 
proyecto -Gabinete contable integra
do- apuntaba a mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y aspectos 
de la gestión institucional. 
La realidad de la institución presen
taba una serie de situaciones proble-

y la implementación de un aula-taller . 

••••••••••••••••••• 

máticas que era necesario modificar. 
Por un lado. la planta funcional esta
ba constituida por docentes que en 
su mayoría trabajaban en otros cole
gios o tenían otras actividades. Por 
esta razón. se les hacía bastante difi
cultoso realizar tareas conjuntas. ta
les como planificar en equipo o gene
rar actividades didácticas comparti
das. Por el otro. se registraron índi
ces de repitencia. sobre todo en los 
alumnos de los primeros años. Así 
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fue como en abril de 1997. la direc
ción del colegio decidió llevar ade
lante una reestructuración de la pla
nilla horaria. La prioridad fue la de 
generar cambios en cuestiones has
ta ese momento rígidas -como los 
tiempos y los espacios- y facilitar 
transformaciones relacionadas es
trictamente con lo pedagógico y con 
la tarea en el aula. Los alumnos pa
saron a tener un único momento se
manal de 120 minutos en el caso de 
las materias con tres horas didácti
cas. que eran la mayoría. Para ello 
se suprimió el tim)}re que marcaba 
el inicio y la finalización de la clase: 
el objetivo fue el de intensificar el 
ritmo de aprendizaje en una secuen
cia mayor de tiempo. y posibilitar el 
desarrollo de las actividades inte
grales en conjunto. 

Manos a la obra 
Esta experiencia. que nació hace dos 
años con el propósito de generar y 
promover una mayor relación en el 
equipo docente. aún continúa dando 
sus frutos. Entre uno de sus mayo
res logros está el de haber permitido 
que las materias de orientación ban
caria (Contabilidad y Administra
ción) quedaran agrupadas en dos 
días. Y como impacto pedagógico de 
la reestructuración surgió la organi-



" 

INNOVACIONES EDUCATIVAS 

zación del "Gabinete contable inte
grado-o Las áreas involucradas fue
ron Matemática, Ciencias Sociales y 
Tecnología. Para su implementación. 
se utilizó la metodología del aula-ta
ller y se trabajó en pequeños grupos 
(de no más de cinco integrantes), en 
los cuales los alumnos debían con
formar empresas. La idea era que 
las mismas cumplieran con todos los 
requisitos del circuito económico-fi
nanciero. como si se tratara de una 
organización real. Para ello. los 
alumnos aprendieron a llevar regis
tros debidamente rubricados. a ins
cribirse en los organismos de acuer
do a las reglamentaciones vigentes. 
a abrir cuentas corr ientes en los 
bancos. a pedir préstamos. a tomar 
empleados o a contratar publicidad. 
Los factores que facili taron e hicie
ron posible la rea lización de esta ex
periencia fueron: 
• la reestructuración de la plani

lla horaria: 
• una gestión directiva democrá

tica: 
• un equipo docente abierto al 

cambio: 
• la participación de instituciones 

-públicas y privadas- de la comu
nidad (Municipalidad, Ministerio 
de Trabajo. DGI. bancos. etc.): 

• la colaboración de los padres. 

Una evaluación 
positiva 

Los informes que surgieron luego de 
realizar esta experiencia fueron muy 
positivos. Los alumnos consideraron 
'que esta forma de incorporar los cono
cimientos fue. además de divertida, 
muy eficaz. También destacaron que se 
sintieron verdaderos protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
valoraron la poSibilidad de consultar 
sus dudas a cualquiera de los docentes 
que participaron del proyecto. Éstos 
son algunos testimonios de los partici
pantes: 
-Desde el inicio se observó en los 
alumnos una significa tiva predisposi
ción al cambio, pese a que nos expre
saron sus temores e incertidumbre. 
1bdo comenzó con una intensa labor 
investigativa utilizando al máximo el 

material bibliográfico existente en el 
colegio, así como también la sala de 
computación para la confección de sus 
informes. resúmenes, comprobantes, 
etc. También para nosotros fue un de
saña, ya que constituía toda una trans
formación en cuanto al trabajo dentro 
del aula: debíamos establecer pautas 
de trabajo, tiempos y. sobre todo, la 
modalidad. Como conclusión, debemos 
expresar que nos sentimos satisfechos 
por lo actuado". Profesores Gracie
la OseIla y Fabián Etna. 

"La experiencia nos pareció intere
sante. Aprendimos a maneja r con
ceptos bancarios y sus registros . 
Para otra vez, nos gustaría que los 
roles se fueran cambiando para 
que todos los grupos pudieran de
sempeñarse como empresas yenti
dades financieras. Estamos confor
mes con los resul tados y los cono
cimientos adquiridos". Vanesa 
Deyacomo, Rosana Mandrini, 
Natalia A1duncin y Carmen 
Sierra . • 

A DÓ\DE SE r\PV\TÓ 

Los objetivos del proyecto -Gabinete contable integrado" pretendían que los 
alumnos pudieran: 
• comprender con claridad el ámbito en que se desarrolla la empresa y las 

disposiciones legales que rigen para su func ionamiento: 
• entender la operatoria económica-financiera a partir de la vinculación en

tre la empresa. el banco, los organismos municipales. provinciales y na
cionales; 

• interpretar y elaborar elementos como contratos sociales, alquiler. plani
llas de inscripción de distintas instituciones, documentos comerciales, 
etc.: 

• incorporar los conocimientos significativos y claves de la contabilidad em-
presarial. bancaria y tributaria: 

• adoptar una postura crítica. responsable y proli ja frente al desarrollo del 
· traba jo; 
• utilizar correctamente el vocabula rio específico; 
• valorar la importancia del trabajo solidario y participa tivo. teniendo siem

pre presente las pautas de convivencia institucionales. 
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Calidad educativa desde una 
-- +;.. 

perspectiva interdisciplinaria 
La Escuela Secundaria "Profesor Lino Torres" desarrolló una experiencia de enseñanza basada en la 

articulación de los contenidos de las áreas de Ciencias Sociales, Naturales, Ciencias Exactas, Lenguas y 
Estética para desarrollar clases interdisciplinarias que transformaron el trabajo en el aula y le permitie

ron a los alumnos adquirir conocimientos, habilidades y destrezas desde una perspectiva integradora . 

L
a incorporación de la in
formática en 1995 fue 
esencial para que se pro
dujeran en la escuela los 
cambios necesarios para 

acompañar el proceso de transfor
mación educativa. La posibilidad de 
interactuar con información confia
ble y actualizada volcada en gráficos 

. y estadísticas, facilitaron la visuali
zación y el análisis de problemas y 
fortalezas y la evaluación de los pro
cesos. 
Al año siguiente, el impacto causado 
por el manejo eficaz de la informa
ción comenzó a ser pilar de nuevos 
proyectos. El primero de ellos fue la 
conformación de equipos docentes, 
en los que profesores de distintas 
asignaturas estaban a cargo de una 
clase en forma simultánea, integran-

••• •••••••••••• 
do los contenidos de sus respectivas 
áreas. 
Esta experiencia tuvo lugar en las 

siete divisiones de 1 ero año de la es
cuela y en 1997 se extendió a nue
vas divisiones, con planificaciones 

" L-\ nTEGR \CIÓ\ DE LE\GU-\ y OTR \8 ,\RE.-\8 

Los objetivos del área de Lengua fueron que los chicos aprendieran a relatar 
correctamente historias personales, películas, lecturas, etc.; hacer de ellos 
lectores competentes para luego introducirlos en la producción de textos con 
utilización del lenguaje apropiado a disciplinas diversas. 
Con ese aprendizaje se inició el proyecto -Yo y mi circunstancia- en el que se 
estudió el vínculo del hombre con el mundo, a partir de relaciones conceptua
les entre distintas asignaturas: 
• Lengua: análisis del mensaje. su función y contenido. 
• Historia: la evolución de las civilizaciones. 
• Educación Cívica: el hombre, la conducta social. su nacionalidad. 
• Geografía: mapas, continentes, climas. 
• Biología: la naturaleza y sus fenómenos. 
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por áreas en trece divisiones de 1 ro. 
a 3er. año y si bien se mantuvo el sis
tema de evaluación por asignatura y 
su denominación tradicional -a los 
fines de responder a las normativas 
legales-, la organización de las asig
naturas en planificaciones integra
das funcionaron, en la práctica, co
mo un solo espacio curricular. Na
cieron así los proyectos globalizado
res de áreas interdisciplinarias. 

Pocos recursos y 
mucha creatividad 

A través de un informe diagnóstico 
se habían detectado en los alumnos 
pautas de conducta y actitudinales 
negativas. Los chicos conformaban 
grupos dispares en edad o fuera de 
la edad promedio normal y eviden
ciaban un bajo rendimiento en clase, 
acentuados problemas de concentra
ción. comprensión de consignas y 

"L a organización 
integrada de las 

asignaturas funcionaron, 
en la práctica, como 

un solo espacio 
curricular. " 

comprensión lecto-escrita, falta de 
hábitos de estudio y de trabajo en 
grupo, irresponsabilidad con las ta
reas, dificultades para comparar, re
sumir, agrupar; escaso respeto mu
tuo entre compañeros, etcétera. 
El funcionamiento de los equipos do-

centes abrió el camino hacia la expe
rimentación de aprendizajes globali
zadores, en los que se puso de mani
fiesto el empuje y la creatividad de 
los docentes, directivos y coordina
dores a la hora de trazar metodolo
gías, estrategias y técnicas de apren
dizaje que permitieron trabajar asig
naturas diferentes en equipo. 
Por este camino se integraron en un 
mismo espacio curricular áreas co
mo Matemática, Música y Plástica 
que propiciaron, por ejemplo, el tra
bajo de los chicos con fracciones a 
partir de la música y el color, lo cual 
les permitió conceptualizar matemá
tica en el marco de dos asignaturas 
que ellos suelen ver como -fáciles- y 
los docentes tuvieron oportunidad de 
investigar y comprobar la incidencia 
del factor emocional en el proceso de 
aprendizaje. 
La interrelación de contenidos se 
trabajó con Castellano y Lenguas Ex
tranjeras; Físico-Química, Biología y 
Geografía; Historia, Formación Cívi
ca y Lengua, y Matemática, Físico
Química y Biología. Así surgieron 
-entre muchas- experiencias inter
disciplinarias como: -Lengua y Mate
mática juntas ¿una utopía?" y la -Re
presentación de Naciones Unidas". 
En "Lengua y Matemática juntas 
¿una utopía?", alumnos de 1er. año 
compartieron un módulo semanal de 
clases para indagar el valor de los 
signos en Lengua y Matemática, rea
lizar comparaciones de sistemas de 
signos, estudiar el lenguaje simbóli
co y el verbal y se les propuso reali
zar un cuento grupal-con pautas de
sarrolladas en el área Lengua- cuyo 
final encerrara un enigma -el plan
teo y su respuesta correspondía al 
área Matemática-. 
En la representación de la ONU, 
alumnos de 2do. a 51.0. año se involu
craron en un trabajo de dinámica de 
grupos que requería de ellos una ac
titud de respeto, responsabilidad y 
de reconocimiento de valores univer-
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"L OS proyectos 
globalizadores le 
permitieron a los 
chicos adquirir 

conocimiento desde una 
perspectiva integral 
y no fragmentada. " 

sales a toda la humanidad, ya que 
formarían parte de "delegaciones", 
cumpliendo roles de -embajador", 
"delegado" o autoridades máximas 
del Consejo de Seguridad. Un grupo 
de ellos se encargó de investigar y 
estudiar un país determinado a fin de 
participar posteriormente en una 
discusión de gabinete para exponer 
los problemas de los países estudia
dos y acordar las soluciones más 
adecuadas. 
Este proyecto permitió que los chi
cos profundizaran sus conocimientos 
en contenidos de Historia, Geografía 
y de Educación Moral y Cívica. Otro 
éxito de este proyecto fue que los 
chicos lograron poner de manifiesto 
sus ideas y confrontarlas en un am
biente de respeto por sí mismos y 
por el bien común; el trabajo con ro
les les permitió asimilar las normas 
que regulan el comportamiento so
cial y de convivencia armónica .• 

Proyectos Globalizadores de Áreas 
lnterdisci plinarias 
Escuela de Nivel Secundario W 11 
"Profesor Lino Torres" 
Av. Sarmiento 815 -Resistencia
Prov. del Chaco 
Directora: Cecilia Pividori 
Te!': (03772) 453068 
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JUAN CASAS SUS 

La ev omo 
motor de los procesos 

de gestión y aprendizaje 
Juan Casassus es sociólogo egresado de la Universidad Católica de Santiago de Chile. 

Se graduó además en Psicología en la Sorbona, y en Economía de la Educación en 
la Escuela de Altos Estudios de París. Se desempeña en el área de Política, Gestión . 

y Evaluación Educativa de la UNESCO, yes coordinador del 

La evaluación es hoy una de 
las áreas de mayor expan
sión y dinamismo en la edu
cación. Esto no ha sido 
siempre así. Es sólo en la 
década de los '90 que la me
dición y la evaluación han 
pasado de ser consideradas 
como algo interesante y 
atractivo. a transformarse 
en instrumentos centrales 
de la gestión y de los proce
sos de aprendizaje. 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación. 

Cómo la 
transformación 

educativa requiere 
de la evaluación 

educativa 
Diez años atrás. tanto en 
Argentina como en la ma
yoría de los países de 
América latina. el escena
rio era desolador. No sólo 
culminaba una década de 

penuria económica, sino 
que, en cuanto a la educa
ción, el sector se desen
volvía con dificultad en 
medio una fuerte pérdida 
de relevancia social. El 
reposicionamiento de la 
educación como la princi
pal política pública fue el 
resul tado de un esfuerzo 
colectivo, que se logró ha
cia 1992. Pero con ello 
surgió la necesidad de de-
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terminar el qué hacer y el 
cómo hacerlo. Este proce
so se gestionó mediante la 
apertura a nuevos actores 
sociales y a sus nuevas 
demandas. Así, los prime
ros años de los '90 estu
vieron dominados por la 
apertura y el tema de la 
política educativa y su di
seño. Se trató de diseñar 
una nueva educación. tan
to en sus contenidos como 
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en sus procedimientos. 
Pero a poco andar se tomó 
conciencia de que la for
mulación de nuevas políti
cas "per se" era insufi
ciente. Una política, para 
ser efectiva, requiere de 
una capacidad de ejecu
tarla, sin la cual las refor
mas en cierne serían sólo 
reformas de escritorio. 
Por ello. el tema de la ges
tión educativa emergió li
gado con el de la política 
educativa. 
Al mismo tiempo. la ges
tión estaba en plena 
transformación. En la 
práctica se fue generando 
un nuevo enfoque cuyas 
características principa
les eran: 1) que la obten
ción de recursos adiciona
les dependa ahora de la 
capacidad de contar con 
información acerca de la 
efectividad del sistema ex
presada en .resultados; 2) 
que la gestión de la educa
ción abandonase su auto
rreferencia y se integre en 
modelos sociales y econó
micos más amplios; 3) que 
se introduzca el concepto 
de "auditoría social"; 4) 
que se introduzca la audi
toría interna, expresada 
en una mayor libertad y 
autonomía (escolar) a 
cambio de una rendición 
de cuentas interna (eva
luación); 5) que se geren
cien no sólo insumas, sino 
que, ante la evidencia de 
que los mismos insumas 
producen efectos en con
textos diferentes, producir 
información útil para afi
nar el diseño; 6) que la ne
cesidad de contar con 
buenos indicadores de re
sultado permitan optimi-

zar la relación insumo" 
producto; 7) que lo ante
rior remita a la necesidad 
de generar una capacidad 
de observación de los pro
cesos que conducen desde 
el insumo al producto. 
Todo lo anterior requería 
de informaciones sobre 
resultados. En este con
texto. los sistemas de me
dición y evaluación se 
convertían así en modelos 
imprescindibles para pro" 
ducir la información re
querida. La evaluación de
jaba de ser así un proble" 
ma de investigación y se 
convertía en una cuestión 
de política. Para apreciar 
la velocidad con que ocu
rrió este proceso, notemos 
que en 1990 sólo Chile 
contaba con un sistema 
público e institucionaliza
do que recogía en forma 
recurrente y sistemática 
mediciones del rendimien
to académico. Hoy, no sólo 
todos los sistemas educa
tivos cuentan con siste
mas institucionales de es
te tipo, sino que América 
latina es la única región 
del mundo que cuenta con 
una red de sistemas inte
grados en el Laboratorio 
Latinoamericano de Eva" 
luación de la Calidad de la 
Educación. 

El'llluación, currículmn 
y aprendizaje 

La sección anterior sinte
tizó la trayectoria que hizo 
necesario el desarrollo de 
la evaluación como un 
área crucial de la gestión. 
Ahora se describirá cómo 
la evaluaciÓn también ha 
irrumpido, y no con menor 

fuerza, en el campo de los 
procesos pedagógicos. 
Tradicionalmente los do
centes han querido mejo
rar las oportunidades de 
los alumnos "enseñando". 
Los docentes enseñan 
"dando la materia" o "cu
briendo el currículum". 
Pero esto no implica nece
sariamente que los alum
nos la hayan aprendida. 
Por ello en los primeros 
años de la década se pro
dujo un cambio de óptica. 
El propósito pasó de me
jorar las oportunidades de 
los alumnos a procurar 

ocupar un lugar de privile
gio. Al principio esta rela
ción fue de carácter gene
ral. Pero, al avanzar, fue 
necesario poner mayor 
atención en su formula
ción. Los ob jetivos del 
aprendizaje se transfor
maron en la explicitación 
escrita y clara de lo que se 
quiere lograr con el es
fuerzo de enseñar. En ge
neral, estos objetivos han 
estado formulados de una 
manera muy vaga (por 
ejemplo "bacer mejores 
ciudadanos"). Tales for
mulaciones, por loables 

"E n esta década la medición 
y la eraluación se han 

transformado en instrumentos 
centrales de la gestión y 

los procesos de aprendizaje . " 

mejorar sus aprendizajes. 
La focalización en los 
aprendizajes ha sido una 
de las adquisiciones pre
ciadas de la década. y el 
instrumento que hace visi
ble el aprendizaje es la 
evaluación. Hoy, estas 
concepciones se han con
solidado y constituyen la 
raíz de los modelos vigen
tes en la actualidad. 
Al estar directamente vin
culada con los aprendiza
jes, la evaluación pasó a 

que sean. no eran muy úti
les, ni para los docentes ni 
para quienes deben dise
ñar instrumentos de eva
luación. ProgreSivamente 
se buscaron formulacio
nes (cada vez) más preci
sas, que tendieron a indi
car cuáles son los conoci
mientos y competencias 
que se esperan que los 
alumnos logren, y se dise
ñaron pruebas que permi
tieran determinar si los 
conocimientos esperados 
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se habían logrado. Esto es 
lo que miden y evalúan los 
sistemas nacionales de 
evaluación. Esta situación 
presenta muchas venta
jas: permite tener defini
ciones claras acerca de lo 
que se espera que los 
alumnos aprendan, ello es 
útil para los padres. para 
los administradores del 
sistema y para los alum
nos mismos. Pero es parti
cularmente útil para los 
docentes pues les permite 
orientar sus esfuerzos ha
cia los objetivos previa
mente definidos, y los re
sultados de las evaluacio
nes les devuelven las in
formaciones necesarias 
para permitirles conocer 
en qué grado sus esfuer
zos han tenido el impacto 
que ellos esperaban en 
cuanto a lo que han apren
dido los alumnos. 
En este proceso. los siste
mas nacionales de evalua
ción determinan cuáles 
son los objetivos logrados 
y los no logrados así como 
en qué grado ello ocurre. 
Esto permite poner la 

atención en los objetivos 
no logrados y diseñar ac
ciones tales como las de 
producir materiales o de
sarrollar estrategias pe
dagógicas remediales con 
el propósito de mejorar el 
desempeño de los alumnos 
en esos ámbitos más débi
les. Este proceso. si se lle
va a cabo en forma organi
zada y reiterada. puede 
ser el camino más eficaz 
para elevar los niveles de 
aprendizajes de los alum
nos, y dar informaciones 
acerca de lo que los alum
nos han efectivamente 
aprendido. 
Pero esta información no 
sólo está referida a los 
alumnos aislados. Se re
fiere a alumnos. en sus 
secciones. en sus escue
las. en sus distritos o par
tidos. en sus provincias. 
en la nación. Este anida
miento permite identificar 
las acciones de mejoría a 
nivel de secciones. de es
cuelas. partidos. provin
cias o la nación. 
Se puede así observar 
que. en la práctica. lo que 

"D ebido a su impacto social. 
la evaluación pasa a convertirse 

en el foco ele orientación de 
los procesos instruccionales 

en la escuela . 

adquiere gradualmente 
una importancia decisiva, 
es la capacidad de deter
minar si los aprendizajes 

Debido al impacto social 
de la evaluación, la prue
ba pasa a convertirse en 
el foco de orientación de 

"H oy. América latina es 
la única región del mundo 

que cuenta con una red 
ele sistemas integrados 

de evaluación . " 

de un objetivo han sido lo
grados o no, pues es desde 
allí donde se pueden ini
ciar acciones de mejoría 
de los procesos de apren
dizaje de los alumnos. 

Una evaluación 
significativa 

Paralelamente a lo ante
rior se origina también 
otro proceso. En la medi
da en que se busca hacer 
un uso más frecuen te de 
la información, se genera 
una conciencia social 
acerca de cuáles son los 
alumnos y las escuelas 
con desempeños altos o 
cuáles con desempeños 
bajos. de manera que el 
prestigio de un alumno o 
de una escuela comienza a 
estar asociado con el re
sultado de la evaluación. 
En este contexto se puede 
afirmar que la evaluación 
significa. que da sentido. 

los procesos instruccionales 
en la escuela. Ocurren aquí 
dos procesos adicionales: a) 
se fortalecen y se enriquecen 
las relaciones entre las es
cuelas. los padres y la comu
nidad, y eventualmente 10-
dos aprenden a vincularse 
activamente a los nuevos 
sistemas y con la evalua
ción misma; b) los conte
nidos de la prueba. es de
cir lo que se incluye o no 
se incluye en ella. deter
mina lo que se enseña o no 
se enseña. 
Es importante destacar la 
profundidad del impacto 
de la prueba. En una cul
tura evaluativa, la prueba 
pasa a tener un peso ma
yor que el currículum en 
la cotidianidad del proce
so pedagógico en la aula. 
En ese momento. el currí
culo prescrito queda va
ciado de contenido y la 
prueba tiende a transfor
marse, en los hechos. en 
el currículum real.. 
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Libros en acción 
Continuamos presentando actividades para desarrollar a partir de libros que integran la Biblioteca Profesional 
del Docente, Si en su escuela no cuentan con estos materiales bibliográficos, igualmente puede consultarlos en 

otras instituciones educativas de su comunidad, 

lvI ORGANIMCIIlN DE LOS COIVI'EIVIDOS (SPAKOII'SKY, E. LABEL, C. y FtGUERAS, 

C.) EDICIONBS COUHUE, BUIlNOS AIRES, ARGENTINA, 1996. 

En este libro se d~sarrOllan 
aspectos tanto teOrICOS co
mo prácticos. por lo cual es 
especialmente recomenda

ble para orientar la 
tarea de los docen
tes del Nivel Ini
cial. 
En los dos prime
ros capítulos se 
consideran desde 
una perspectiva 
histórica las con
cepciones que 
orientan las prácti
cas docentes en es
te nivel y las fun
ciones que a éste 
se le asignan. 
A continuación. las 
autoras desarro
llan una propuesta 

de selección y organización de los 
contenidos en unidades didácticas en 
las que se integran las distintas disci
plinas. Todos los aspectos propuestos 

que hacen a la organi
zación de contenidos 
son tratados en detalle: 
lo mismo ocurre con la 
planificación de estra
tegias y actividades pa
ra su implementación. 

Actividad N° 1: 
Éstas son algunas su
gerencias para trabajar 
a pártir de la lectura 
del capítulo 3°: 

a) Sintetizar los con
ceptos fundamen
tales desarrolla
dos en este apar
tado: 

FiSICA CONCEP1VAL -SEGUNDA IlDlCIIlN- (HEWI'IT, PAUL G.) ADDlSON-WIlSLEY 

IBIlROMIIlRICANA, MENLO PAR/(, C-ILIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, 1995. 

ESte libro es uno de los textos 
de Física más interesantes. 
precisos. conceptualmente 
acertados y modernos de los 

últimos años. Su aparición ha sido re
cibida con beneplácito por docentes 
de todos los niveles, desde la enseñan
za básica hasta la universitaria, 
Se destaca por un estilo de redacción 
que evidencia el gran amor del autor y 
sus colaboradores por la ciencia. Las 
ilustraciones (muchas con sesgo hu
morístico) son claras y atractivas, y 
las fotografías muestran aplicaciones 
inmediatas de los conceptos. Todo es
to da a la obra un aire fresco e infor
mal que choca con la idea solemne y 
acartonada de la física que todavía 
subsiste en la enseñanza. 
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• globalización: 
• unidad didáctica según MorrisoD: 
• unidad didáctica en el Nivel 

Inicial: evolución del concepto: 
• centro de interés: 
• unidad de adaptación: 
• juego centralizador: 
• unidad didáctica según las autoras. 

b) Realizar el análisis de los momen
tos en la estructuración de una 
unidad didáctica. 

Actividad N° 2: 
A partir de la lectura del capítulo 4° 
elaborar en pequeños grupos un ejem
plo de unidad didáctica, contextuali
zándola según las características de la 
institución en la que Ud. se desempe
ña. 

Este libro forma parte del kit Al 
entr!'l!ado en 1997 a escuelas 
de Nivel Inicial. 

Actividad N° 1: 
Con la ayuda de una lupa examinar un 
afiche y la pantalla de un televisor en 
colores (preferentemente la señal de 
ajuste de un canal o de un video tape). 
y corroborar los datos que se exponen 
en la página 455 (corresponde al capí
tulo 28 "El color"). 

Actividad N° 2: 
Hay un error en la página 441 (capítu
lo 27 "La luz·. apartado 27.6 ·Som
bras") ¿Cuál es? ¿Qué problema hay 
con la fotografía del calentador su
mergido? La repetición de la experien
cia lo mostrará de inmediato. Debe 
realizarse empleando un calentador 
de inmersión y una lámpara para pro
yectar la imagen. 

Este libro forma parte del kit e en· 
tregado en 1997 a escuelas de EGB 
1 Y 2. 
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Libros para el magisterio 
en el siglo XIX 

El "Curso de Pedagogía" de José María Torres fue uno de los Jjbros pioneros editados en Argentina destinado a la 
formación docente. Los tres tomos de la obra - "Primeros elementos de educación ", "El arte de enseñar y la ad
ministración de la educación común" y "Metodología de la lectura, la escritura y la aritmética"- forman parie del 
acervo bibJjográfico de la Biblioteca Nacional de Maestros. 

P
ara las elites ilustradas 
del siglo XIX. la "instruc
ción pública- era conside
rada la base del progreso 

económico y social del país. de la in
tegración nacional y de la formación 
de ciudadanos aptos para ejercer sus 
derechos políticos. En consonancia 
con esta valoración, se les adjudicó a 
los maestros la misión social de for
mar a las nuevas generaciones para 
crear la Argentina moderna. Para 
ello, se crearon escuelas normales, 
se aprobaron los programas de estu
dios. se reglamentó el acceso al ma
gisterio, y se ampliaron los medios de 

difusión y control del saber que trans
mite el maestro a sus alumnos. 
En la década del ochent<l del siglo pa
sado había escasas ediciones de libros 
pedagógicos de autores nacionales 
destinados exclusivamente a la forma
ción docente. En esos años se dieron 
los primeros pasos en la creación de 
las escuelas normales, y la demanda 
de libros para los estudiantes de ma
gisterio era baja todavía. Además, el 
desarrollo de la industria editorial era 
bastante reciente y se trabajaba para 
superar los problemas para la provi
sión de materias primas. Es así que 
los maestros estudiaban, fundamen-

" CUIISO m; PED,4GOCI,I . 1, /8110 l . PIIIMIiIlOS IiLliM/!¡VWS DE IiDUC4Cllj ,v" 

(JostlllLlllí1 TOI/I/IiS), B uli!VOS A IRES. BIED.I IA, 1887. 

_ _ ..-.-Ita e l d " , A. ctU_ .... ~ 

talmente, con libros editados en el ex
tranjero, revistas y folletos. Claro es
tá que la palabra "dicha". las clases. 
charlas y conferencias pedagógicas, 
eran una modalidad privilegiada en la 
formación docente. 
A medida que pasaron los años, empe
zó a crecer rápidamente la industria 
editorial nacional que fue cubriendo 
las nuevas necesidades creadas por la 
expansión educativa. Al principio se 
publicaron libros de lectura y de texto 
para los escolares y recién, más ade
lante, obras destinadas a los maestros 
y al creciente alumnado de magiste
rio. 

E
n 1886 se publi
có "Primeros ele
mentos de Edu
cación", el pri

mer libro del "Curso de Pe
dagogía-. La introducción 
está centrada en el influjo 
de la educación en la na
turaleza humana, enten
diéndole como una forma 
de acceder al conocimien
to de sí mismo. a la rela
ción con el mundo exterior 
y a actuar en sociedad. La 
Argentina. sostiene José 
María Torres. "necesita 

más que de cualquier 
otra cosa la educación 
universalmente difundi
da; ,necesita que cada 
uno de sus ciudadanos 
tenga aptitudes para 
emplear su razón, su 
juicio y su conciencia y 
ejercer sus funciones 
políticas y sociales, con 
inteligencia y honra
dez". Para el autor. en
tonces. la educación 
permite el surgimiento 
de la opinión pública, 
considerada una premi-

ELEMENTOS DE EDUCACIÓN 

sa del orden republicano. 
En los capítulos siguientes 
se distingue entre la edu
cación física. intelectual y 
moral. que son tratadas en 
forma general y mediante 
recomendaciones prácti
cas. El apéndice abre un 
espacio para que el lector 
tome contacto directo con 
los pensadores de talla 
universal. transcribiendo 
fragmentos. entre otros 
autores, de Rousseau , 
Pestalozzi. Froebel y 
Spencer. 

... 

".,-ntJ u:0U 1.1 ) 

........ "'-~ - -
_"IL~_ ., .. . 
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UCURSO DE PEDAGOGIA. LIBRO 11. EL ARTE DE ENSElVAR Y LA ADMINISTRACiÓN DE 

LA EDUC4CIÓN COMÚN" (JOSÉ 1I1ARfA TORRES) , BUENOS AIRES, ESTRADA, SR 21ft 

E
l segundo libro 
está dedicado a 
"los principios 
pedagógicos". 

En la primera parte se tra
ta la idea de la enseñanza, 
las etapas del aprendizaje 
o las diferentes áreas de 
conocimientos. Más ade
lante se abordan aspectos 
concretos del trabajo en el 
aula como los "requisitos 
para una buena lección", 
"la práctica de preguntar" 

~I 
II':---="---'¡"'~ 

METODOLOGiA 

U lItTru, l! 1lCIJ~1I ! LllU!iiT~~ 

lo a! 11. a un {ÚI ti 11/1 

o la "prescripción de ta
reas a los discípulos". 
En la segunda parte se 
presentan problemas de la 
política y gestión educati
va. Se ocupa, por ejemplo, 
de la responsabilidad de 
las autoridades naciona
les, provinciales y munici
pales y de todos los habi
tantes de la República en 
el "perfeccionamiento" de 
la "educación común". Así 
plantea, entre otros te-

mas, la forma de ob
tención y administra
ción de los recursos, 
las peculiaridades de 
las escuelas urbanas y 
rurales de un solo 
maestro y de las es
cuelas "graduadas", 
donde los niños se se
paraban según su gra
do de aprendizaje y las 
competencias de cada 
organismo de la admi
nistración escolar. 

CUIISO 0 & PEO,>,Go c:;l " 

ARTE DE ENSEÑAR 

---

"CURSO DE PEDAGOGIA. LWRO 111. MIITODOLOGIA DE LA UcrnR4, LA ESCR/TUR4 

y LA AR/'1IIfÉl'/C4" (JOSÉ MARIA ToRRES), BUENOS AIRES, BIEDM.4, 1899. 

E
l último libro 
de la trilogía 

r está dedica-
do exclusiva

mente a la didáctica de 
la lectura, escritura y 
aritmética. En el prólo" 
go el autor realiza un 
rápidO repaso sobre 
las conceptualizacio
nes del método y la 
metodología. En cuan
to a la lectura se pre-

sentan los métodos" alfa
bético", "fónico", "método 
sin deletrear" y "método 
ecléctico". Mediante el 
método "alfabético" el ni
ño aprende los caracteres 
alfabéticos, posterior
mente se ejercita en dele
trear silabas y luego pala
bras. En el capítulo si
guiente se aborda la en
señanza de la escritura, 
partiendo de que las "lec" 

ciones sobre el alfabeto 
deben ser lecciones sobre 
formas". Por último. se 
trata la "metodología- de 
la enseñanza de los nú
meros enteros y las cua
tro operaciones principa
les. Se postula que se de
be conducir al "discípulo 
gradualmente" en base al 
razonamiento y a sus pro
pias observaciones e in
ducciones. 

Estos tres libros que componen el "Curso de Pedagogía" tuvieron mucha importancia en la formación docente y 
representan una etapa de la historia de la educación en la Que una pedagogía, Que se pretendía global y prescrip
tiva, fue un eje central de la agenda y del Quehacer educativo. Su autor, José María Torres, fue un destacado edu
cador español fundador de la primera escuela normal de su país. En 1863 emigró a la Argentina donde desarro
lló su trabajo hasta su fallecimiento en Gualeguay en 1895. Fue vicerrector y profesor del Colegio Nacional, ins
pector general de colegios nacionales para la promoción de la educación en las provincias y director de la Escue
la Normal de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

BIBLlOGRAFÍ4 CONSULTADA 

Alliaud, Andrea. "Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio argentino", Tomos 1 y 2, Buenos Aires, 
Centro Editor de AmérIca Latina, 1993, Abad de Santmán, Diego. "Gran encIClopedia argentina", 

Buenos Aires, Ediar, 1961, 
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OPE R ATIVO NACIONAL DE EVA L UAC IÓ N 

Las respuestas 
correctas· de la 

evaluación censal 
A fines de 1998 el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad realizó el 2do. Operativo Censal de Evaluación de 
Finalización del Nivel Secundario. Las pruebas se aplicaron con carácter censal en las disciplinas de Lengua y Ma
temática por ser consideradas centrales en el proceso de estructuración de los contenidos, e indispensables para 
la inserción laboral y la continuidad de futuros estudios. En las páginas que siguen se describen los ejes de cada 
evaluación, y se presentan algunos de los ejercicios que las conformaron . 

•••••••••••••••••••• 

Prueba de Lengua 

E
n esta instancia se eva
luaron algunos de los 
conocimientos comu
nes a las distintas mo
dalidades del nivel me

dio. Incluyó los contenidos y capaci
dades esenciales para la compren
sión lectora de un texto argumentati
vo y de otro narrativo literario. La 
prueba constaba de dos partes: una. 
de ejercicios de respuesta fija (elec
ción múltiple), y otra, de ejercicios 
de desarrollo que exigía la elabora
ción de una respuesta escrita . La 
primera incluyó cuarenta ejercicios 
de los cuales veinticinco requieren 
un trabajo sobre diversos aspectos 
de la comprensión lectora, y los 
quince restantes exigen una refie-

xión sobre los hechos del lenguaje. 
La segunda parte implicó una pro
ducción escrita a partir de analizar 
un texto que fue leído para responder 
la primera parte de la evaluación. No 
se exigió el dominio de definiciones 
formales sino el empleo de conceptos 
y de estrategias necesarios para re
solver la problemática planteada en 
cada uno de los casos. Específica
mente los alumnos debían desarro-
llar: 
• temas de coherencia y cohesión 

textual (extracción de información 
explícita, estructura, resumen, te
ma, significado de palabras a par
tir del contexto, relaciones de cau
sa-efecto, conectores textuales, 
distintas expresiones que se refie
ren a un mismo objeto y reconoci
miento de una secuencia por sus 
procedimientos de cohesión); 
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• estrategias discursivas para la 
argumentación; 

• reconocimiento de procedimien
tos para la construcción de un 
texto narrativo literario: tipo del 
narrador, punto de vista, tempo
ralidad, anacronías, reiteracio-
nes, 

Además la evaluación planteó la re
flexión sobre los hechos del lenguaje: 
• aspectos normativos tales como 

el uso de mayúsculas, la puntua
ción, usos ortográficos y acen
tuación; 

• relaciones semánticas; 
• relaciones morfosintácticas. 

Algunos ejercicios 

A modo de ejemplo se reproducirán 
una serie de ejercicios que formaron 



OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACiÓN 

parte de la prueba de Lengua de la 
evaluación censal de finalización del 
nivel secundario, en la que partici
paron más de doscientos sesenta 
mil alumnos. 

¿Cómo se explica en estilo in
directo el siguiente enuncia
do? 
"Señora -contestó el investigador-, 
nosotros no los llamamos "buenos o 
malos-, sino carnívoros y herbívo
ros-
a) El. investigador contestó que 

ellos no los llaman buenos o ma
los, sino carnívoros y herbívo
ros. 

b) El investigador contestó que no
sotros no los llamamos buenos o 
malos, sino carnívoros y herbí
voros. 

e) El investigador contestó: "que 
nosotros no los llamamos buenos 

o malos, sino carnívoros y herbí
voros". 

d) El investigador contestó: "que 
ellos no los llaman buenos o ma
los, sino carnívoros y herbívo
ros". 

Respuesta correcta: a) 

Capacidad: reflexión sobre los he
chos del lenguaje. 
Operación requerida y evalua
da: reconocer la forma de citar en 
estilo indirecto un discurso directo. 
La elección de la respuesta correc
ta permite pensar que el alumno 
tiene en cuenta, como característi
cas del discurso indirecto: 
• la introducción del "que" anun

ciativo; 
• el cambio de pronombre perso

nal en primera persona "noso
tros" por el pronombre perso-

Estructura de la prueba de Lengua 
de acuerdo con los contenidos 

Reflex. sobre 
relaciones 

morfosintácticas 
18% 

Reflex. si relaciones 
semánticas 

Reflex./s 
normativa 

(ortografía y 
puntuación) 

15% 

C.L. en breve 
fragmento de textos 

13% 

---~ 

C.L. en texto 
narrativo literario 

22% 

5% 

argumentativos 
27% 
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nal en tercera persona "ellos"; 
• la concordancia del verbo "lla

mar" con este último pronom
bre. Debe notarse que este ver
bo permanece en tiempo pre
sente (aunque se relate un he
cho del pasado) porque alude a 
una forma de denominar intem
poral, es decir, vigente en la ac
tualidad del enunciado. 

La elección de la respuesta d) sugiere 
que el alumno se aproxima a la res
puesta correcta, pero no reconoce 
que el uso de comillas es privativo de 
la cita en estilo directo. En tanto que 
la selección de la respuesta b) impli
ca que al convertir el discurso directo 
al indirecto el alumno no reconoce 
que debe efectuar un cambio prono
minal. Por último, la elección de la 
respuesta c) da cuenta de que el 
alumno no reconoce que el uso de las 
comillas es privativo de la cita en es
tilo directo, y tampoco identifica el 
cambio pronominal que debe efectuar 
("nosotros" por "ellos"), ya que el re
lator de este discurso indirecto no es 
el investigador sino otra persona. 

¿En cuál de las siguientes op
ciones se han colocado correc
tamente las mayúsculas? 
a) El médico holandés recibió una 

mención especial en Suiza de 
una empresa alemana que se lla
ma Heider. 

b) El médico Holandés recibió una 
mención especial en suiza de una 
empresa Alemana que se llama 
Heider. 

e) El médico holandés recibió una 
Mención Especial en Suiza de 

. una Empresa alemana que se lla
ma Heider. 

d) El médico holandés recibió una 
mención especial en Suiza de 
una empresa Alemana que se lla
ma heider. 

Respuesta correcta: a) 
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Capacidad: reflexión sobre hechos 
del lenguaje 
Operación requerida y evalua
da: reconocer el uso de mayúsculas 
en los casos de nombres propios de 
lugar y de firma comercial y el no uso 
en los casos de adjetivo gentilicio y 
de nombre común. 

Consigna de trabajo para la 
producción escrita 
Para realizar estas actividades de
bes tener en cuenta la lectura y aná
liSis del texto -Para progresos. el si
glo XIX". 
1) Enuncia tres explicaciones que el 

autor utiliza para afirmar la idea 
fundamental que sostiene el tex
to: que el progreso tecnológico 
del siglo XIX fue más importante 
que el del siglo XX. 

2) La idea contraria a la del autor 
es que el siglo XX supera a los si
glos anteriores en materia de 
progresos tecnológicos. Según el 
texto. ¿por qué hay quienes sos-

Cuadro 1 

tienen esta idea? Responde en no 
menos de cinco renglones. 

3) Expresa y fundamenta tu opinión 
a favor o en contra de la idea que 
sostiene el autor en este texto. 
Responde en no menos de cinco 
renglones. 

Análisis de 
resultados 

Los resultados para la consigna de 
producción escrita dan cuenta de 
que a la mayoría de los 'alumnos les 
es más fácil dar una opinión propia 
que seguir los argumentos esgrimi
dos por el autor de un texto. Aun les 
resulta más difícil seguir las razones 
propuestas por una opinión opuesta 
a la del autor; están más familiariza
dos con la tarea de expresar sus 
puntos de vista que con la tarea de 
manifestar las rawnes u opiniones 
de otros. 

Se vierte agua en un vaso cIlíndrico. El grállco relaciona la al
tura del nivel del agua con el peso del agua. 

Altura (cm) 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 

Si en el vaso hay 200 g de agua. la altura es: 
a) 4 cm 
b) 6 cm 
e) 8 cm 
d) 10 cm 

Peso (gramos) 
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Pmeba de 
Matemática 

La prueba constó de cuarenta ejerci
cios de opción múltiple y dos ejerci
cios de desarrollo. 
Para resolver los del primer tipo los 
alumnos debieron demostrar capaci
dad para aplicar conceptos y para 
resolver problemas. utilizando dife
rentes recursos y efectuando las 
operaciones necesarias. Se requirió 
que los alumnos tuvieran conoci
mientos sobre los siguientes conteni
dos: 
• números reales; 
• cálculo combinatorio y probabili-

dades; 
• estadística descriptiva; 
• funciones; 
• ecuaciones e inecuaciones; 
• geometría plana y del espacio; 
• habilidades inferenciales básicas. 

Algunos ejercicios 
A modo de ejemplo se reproducirán 
una serie de ejercicios que forma
ron parte de la prueba de Matemá
tica de la evaluación censal de fina
lización del nivel secundario. en la 

. que participaron más de doscientos 
sesenta mil alumnos. 
Ver (Cuadro 1) 

Respuesta correcta: e) 

Contenido: funciones 
Capacidad: resolución de proble
mas. 
Operación requerida y evalua
da: interpretar el gráfico de una fun
ción para resolver un problema. 

La elección de la respuesta correcta 
permite pensar que el alumno sabe 
interpretar un gráfico cartesiano y 
extraer de él los datos necesarios 
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Cuadro 2 
Operación requerida y evalua
da: extraer datos y calcular el pro
medio de una muestra. 

La tabla muestra los sueldos de diez empleados de una oficina: La elección de la respuesta correcta 
permite pensar que el alumno sabe 
extraer información de un cuadro pa
ra calcular un promedio. El alumno 
manifiesta saber cómo calcular el 
promedia al multiplicar cada sueldo 
por el número de empleados que per
cibe ese sueldo. sumar esos valores 
parciales obtenidos y dividir por el 
número total de empleados de la ofi
cina . 

Sueldo en $ de 
cada empleado 

400 
500 
600 
800 

El sueldo promedio en esa oficina es: 
a) $ 230 
b) $ 575 
e) $ 590 
d) $ 600 

para resolver un problema que re
quiere aplicar proporcionalidad di
recta. El ejercicio muestra una fun
ción lineal representada en un siste
ma de ejes cartesianos. Uno de los 
ejes representa el peso del agua y el 
otro la altura que alcanza el nivel del 
agua en un vaso cilíndrico. 
La función muestra la variación de la 
altura en función del peso. 
El alumno puede deducir del gráfico 
que la altura del agua es directamen
te proporcional al peso y extraer del 
mismo los datos necesarios para re
solver el problema. De esta manera 
logra tomar como dato que a 50 g de 
agua le corresponden 2 cm de altura 
y plantear luego la regla de tres o la 
proporcionalidad adecuada. 

Ver (Cuadro 2) 

Respuesta correcta: e) 

Contenido: estadística descriptiva. 
Capacidad: resolución de proble
mas. 

Cantidad de 
empleados 

1 
3 
4 
2 

Cuadro 3 

• Ejercicio de desarrollo 

Ver (Cuadro 3) 

Para resolver este ejercicio el alum
no debió. en primer lugar. calcular el 
lado del cuadrado inscripto en una 

Para resolver el siguiente ejercicio puedes utilizar la siguiente 
información: 

Área del circulo = 1t.(radio)' 
Longitud de la circunferencia = 2. 1t.radio 
Área del cuadrado = (lado)' 
Área del triángulo: = base x altura 

2 

abcd es un cuadrado inscripto en una circunferencia de radio 4. 

a) Calcular el lado del cuadrado abcd (escribe los pasos que efectúas pa
ra calcularlo). 

b) Calcular el área sombreada (escribe los pasos que efectúas para calcu
lar el área pedida). 
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FICIH TÉC:\IC\ DEL OPER\TI\O 1998 

Instrumentos aplicados 
Sto. I 6to. año 

Alumnos 

Secciones 

Matemática 
Lengua 

Cuestionario para director 

circunferencia. conociendo el radio 
de la misma. Para ello aplicó el teo
rema de Pitágoras que le permite 
calcular la hipotenusa del triángulo 
rectángulo conociendo los catetos o 
utilizar algún otro procedimiento vá
lido. 
El 23.48% de los alumnos calculó el 
lado del cuadrado. el 3.30% mostró 
que pudieron aplicar el teorema. pe
ro cometieron errores al operar o al 
aplicar propiedades de las operacio
nes implicadas en él. Algunos alum
nos no fueron capaces de calcular el 
lado. y recurrieron a la medición del 
mismo. contestando que el lado es de 

267.274 
262.400 

11.829 
6.023 

3 cm. Este tipo de error y otros entre 
los que se puede citar la suma de los 
catetos para calcular la hipotenusa. 
hicieron que el 36.04% de las res
puestas fueran incorrectas. El 
37.08% de los alumnos no abordó la 
actividad. 
También se requiere que el alumno 
calcule el área de la figura sombrea
da. El alumno debió hacerlo como di
ferencia entre dos áreas. la del 
círculo y la del cuadrado. Este cálcu
lo es independiente del cálculo del 
lado. es decir. de la respuesta ante
rior. Hay otros procedimientos que 
permiten calcular el área del cuadra-

Estructura de la prueba de Matemática 
de acuerdo con los contenidos 

Ecuaciones e 

20% 

Geometría 
15% 

Funciones 
20% 

Lógica 
10% 

Números reales 
10% 

Combinatoria 
y posibilidades 

10% 

Estadística 
15% 
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do sin conocer su lado. 
El 22.12% de los alumnos contestó 
el ejercicio correctamente. El proce
dimiento más utilizado para calcular 
el área del cuadrado fue el de elevar 
el lado al cuadrado. Un bajo porcen
ta je de alumnos averiguó el área del 
triángulo pequeño y la cuadruplicó. 
Un porcentaje aún menor consideró 
al cuadrado como rombo y usó su 
fórmula para calcular el área. 
El 19.47% de los alumnos calculó el 
área de una sola figura o no efectuó 
la diferencia final. El 36.82% no 
abordó el ejercicio. 

Análisis de 
resultados 

De acuerdo con los resultados obte
nidos. se puede inferir que un alto 
porcentaje de alumnos demostró ma
nejar procedimientos que son instru
mentales para otras disciplinas y 

. conceptos matemáticos como; proba
bilidad. porcentaje. mÚltiplo y apro
ximación por redondeo. Resolvieron 
problemas y actividades rutinarias 
semejantes a otras ya realizadas. 
Además pudieron expresar en térmi
nos matemáticos un enunciado ver
bal cuando éste puede transcribirse 
directamente y no requiere mayor in
terpretación. 
En cambio demostraron tener alguna 
dificultad en los problemas que im
plican plantear y resolver ecuacio
nes. interpretar gráficos y nociones 
de cálculo combinatorio. Las dificul
tades se incrementaron ante los 
ejercicios que necesitan de la aplica
ción de conceptos matemáticos algo 
más avanzados como la distancia en
tre dos puntos. proporcionalidad 
geométrica. probabilidad de un even
to. funciones. También se generaron 
dificultades en los ejercicios que in
cluyen la aplicación de combinacio
nes. teorema de Pitágoras. valor ab
soluto. perímetro. área y volumen. 
trabajo con escalas. ecuación cua
drática e inecuaciones .• 
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Concurso&PI't'mios 

• El 31 de marzo del año 
2000 vence el plazo para la 
entrega de originales para 
participar del premio 
"Andrés Bello de Pen
samiento Latinoameri· 
cano", edición 2000. Esta 
iniciativa del Convenio An
drés Bello (CAB), organi
zación de integración edu
cativa, científica y cultu
ral que tiene el propósito 
de exaltar y estimular el 
trabajo de los intelectua
les iberoamericanos, esti
mulando la generación y 

En esta sección de Zona Educativa se consignan 
actividades, eventos, cursos, oportunidades de ca

pacitación para docentes y alumnos. Los intere-
sados en difundir alguna información deben en

viarla siempre dos meses antes de su realiza
ción. El material a publicar puede ser re

mitido por correo postal, fax o e-mail a: 

Revista 
"Zona Edncativa" 

Sección Zona de Servicios 
Pjzzurno 935 . 1 ero piso, oficina 144 

(1020) Capital Federal 

difusión de un debate so
. bre temas de educación, 
ciencia y cultura. Las pre
sentaciones deberán se
guir temas de interés para 
la región, relacionados 
con la integración, el de
sarrollo humano y el cono
cimiento. Pueden partici
par académicos e intelec
tuales de cualquier nacio
nalidad , residentes en 
América latina. España y 
Portugal, con trabajos in
dividuales o colectivos. Se 
entregarán los siguientes 
premios: 20.000 dólares 
al autor o autores del tra
ba jo ganador. 15.000 para 
el segundo lugar y 10.000 
para el tercero. Para con
sultas, comunicarse con la 
sede del CAB, Av. 13 # 85-
60, Santafé de Bogotá, Co
lombia, teléfonos (0057-1) 
5301639/ 6181584. fax 
(0057-1) 6100139. Apar-

E·mail: zonaedn@mcye.gov.ar 

•••••••••••••••••••• 

tado aéreo 53465. E-mail: 
ecobello@inti.cab.int.co, 
h ttpi /www.cab.int.co 

• Programas Santa Clara 
S.A. organiza el "Primer 
Concurso Internacio
nal de Contenidos Edu
cativos para Internet 
en Español". Esta pro
puesta está abierta a 
alumnos, docentes, diseña
dores y programadores in
teresados en la educación 
y en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunica
ción. Los temas a desarro
llar son: a) personalidades 
de las artes. las ciencias y 
la historia latinoamerica
na. y b) entretenimientos 
educativos. La participa
ción puede ser individual o 
grupal, designando un res
ponsable por grupo cuyos 
datos figurarán en el tra-

bajo a presentar. Los tra
bajos se podrán enviar por 
correo postal o electrónico 
hasta el 30 de noviembre 
próximo a las 13. La nómi
na de ganadores será dada 
a conocer el 20 de diciem
bre de 1999. Para más in
formación contactarse con . 
María Rosa Tapia o Valeria 
Kelly. en México 2153 
(1222) Capital Federal, te
léfono (011) 4308-1286, 
fax (01 1) 4308-0083, 
E-mail:info@webpsc.com 

• La Escuela de Co
mercio N° 7 "Profesor 
Roberto A. MuUer" or
ganiza -en el marco del 
50' aniversario de su ofi
cialización- un Concurso 
de oratoria destinado a 
alumnos del tercer ciclo 
de EGB y Polimodal. Este 
evento -declarado de inte
rés cultural por la Subse-
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creta ría de Cultura de la 
provincia del Chaco- se 
llevará a cabo el 5 de no
viembre próximo. Para in
formes e inscripción. co
municarse telefónicamen
te al (03722) 449979. o 
por fax : al (03722) 
430847. 

• Los días 11 y 12 de no
viembre próximo se reali 
zará en la Escuela de 
Educación Media N° 
31 "Libertador Gene
ral José de San Mar
tín" de la ciudad de La 
Plata. provincia de Bue
nos Aires, las 2das. Olim-

• Jugar y leer. Guía para 
padres y animadores de 
lectura. (Mabel Condema
rín Grimberg y Neva Mili
cic Muller.) Editorial Nue
vo Extremo. Buenos Ai
res. 1998. 11 7 páginas. 

• Ver para comprender. 
Educación desde el arte, 

piadas Juveniles. Esta 
propuesta está destinada 
a alumnos del 9no. año de 
la EGB, 1er. año del Poli
modal, y 4to. y 5to. año de 
la escuela media. El desa
rrollo de estas olimpíadas 
abarcará las áreas artísti
cas, de conocimiento y de
portivas, teniendo como 
expectativa fomentar la 
creatividad, la investiga
ción y la competencia. Di
cho evento es abierto a la 
comunidad. Para mayor 
información dirigirse a la 
calle 46 N° 386 entre 2 y 
diagonal 80, (1900) La 
Plata. provincia de Bue-

nos Aires, teléfono (0221) 
4821491. e-mail: escoco 
mercial@ciudad.com.ar 

\I¡s('rlállras 
• La Escuela de Educa
ción Especial "Profesor 
Bartolomé Ayrolo" de la 
ciudad de Buenos Aires 
cuenta con un servicio de 
consultorios externos 
de fonoaudiología. Es
ta prestación está abierta 
a la comunidad en forma 
gratuita para la realiza
ción de audiometrías, 10-
goaudiometrías, valora-

•• • • 

(Horacio Anzorena,) Edi
torial Magisterio del Río 
de la Plata. Colección Res
puestas Educativas. Serie 
Aula EGB Polimoda!. Bue
nos Aires. 1998. 143 pági
nas. 

• Cuadernos de la DEI. 
Educación Comparada. 
Planificación. financiación 
y evaluación de los siste
mas educativos iberoame
ricanos. (1 10 páginas) 
Cuadernos de la OEI. Cul
tura. Conceptos básicos de 
administración y gestión 
cultura!. (115 páginas) 
Cuadernos de la OEI. Edu-

cación: currículos y didác
ticas. La enseñanza de la 
filosofía en el nivel medio: 
tres marcos de referencia. 
(129 páginas). Organiza
ción de Estados Iberoame
ricanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Ma
drid, España. 1998. 

• Revisia Latinoamericana 
de Innovaciones Educativas. 
(Edición dedicada a la for
mación y capacitación do
cente). Publicación del Mi
nisterio de Cultura y Educa
ción de la Nación y la Orga
nización de los Estados 
Americanos (OEA). Año X, 
N° 30. Buenos Aires. Di
ciembre 1998. 196 páginas. 
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ción de la capacidad audi
tiva, selección de audífo
nos y otros estudios espe
cializados. Para informes 
dirigirse a la escuela 
mencionada, en Lincoln 
4325, (1419) Capital Fe
deral. teléfono (0 11) 
45019217. 

• La Reserva Natural 
Otamendi (dependiente 
de la Administración de 
Parques Nacionales) rea
liza visitas guiadas pa
ra establecimientos esco
lares y grupos. La reserva 
está ubicada en el kilóme
tro 68 de la ruta nacional 

• Enseñar ciencias natu
rales. Reflexiones y pro
puestas didácticas. (Com
piladoras: Miriam Kauf
man y Laura l'umagallL) 
Paidós Educador. Buenos 
Aires. 1999. 270 páginas. 

• Revista Mensajes Edu
cativos, publicaCión bimes
tral del Ministerio de Edu
cación y Cultura de la pro
vincia de Córdoba. Año 2, 
número 5. EnerolFebrero 
de 1999. 



9. partido de Campana, 
provincia de Buenos Ai
res. En ella se protegen 
ambientes naturales como 
pastizales. bosques de ba
rranca , selvas marginales 
y pa jonales. Los recorri
dos están a cargo de guías 
naturalistas habilitados. 
Para reservas e informes 
comunicarse, en Capital 
Federal. con el teléfono 
(011) 4855-7314. La en
trada es gratuita. Se co
bra $ 2 por alumno para 
las visitas guiadas. 

• La Admin istración Fe
deral de Ingresos Públicos 
(AFIP) ha lanzado recien
temente la historieta in
fantil "El clnb del ¿có
mo es?" que se propone 
rescatar normas y valores 
vinculados con el ejercicio 
de la ciudadanía. La his
torieta se publica en 
las revistas infantiles 
Billiken y Anteojito, y 
relata la historia de un 
grupo de chicos que deci
de un irse para formar un 
club en el que se produ
cen situaciones equipara
bles a las de un país. Los 
protagonistas aprenden y 
discuten sobre los dere
chos y obligaciones que 
tienen como miembros de 
una sociedad democráti
ca. 

• El Hotel de los Inmi
grantes se comenzó a 
edificar en 1906. Está ubi
cado en la avenida Antár
tida Argentina 1355 en el 
barrio porteño de Retiro. 
Fue construido para reci
bir, prestar servicios, alo
jar y distribuir a los miles 
de inmigrantes que arriba
ron a nuestro país proce
dentes de todo el mundo. 
El complejo estaba forma
do por diversos pabellones 
destinados al desembarco, ' 
co locación, administra-

ción, atención médica, 
servicios, alojamiento y 
traslado. Por él pasaron 
cinco millones de perso
nas. En 1990 el edificio 
fue declarado monumento 
histórico nacional. Las es
cuelas que deseen realizar 
una visita guiada por las 
instalaciones deben solici
tarlo telefónicamente al 
(011) 43 17-0230, de lu
nes a viernes de l Oa 
15.30, o enviar un fax al 
(011) 4317-0280. 

Cursos 
• El CEDIPROE (Centro 
de Diseño, Producción y 
Evaluación de Recursos 
Multimediales para el 
Aprend izaje) invita a la 
comunidad educativa a vi
sitar su página en Inter
net: http://www.mcye.go
v.ar/hweb/proy/cediproe, 
donde gratui tamente se 
ofrece el curso "Tecnolo
gía Edncativa: la incor
poración de los Me
dios en el Aula" como 
actividad de formación. 
Para más informes dirigir
se al CEDIPROE, Uruguay 
766 P.B. "5", (1015) Capi
tal Federal, teléfono (011) 
4371-9083/0544, fax 
(0 11) 4805-4774, E-mail: 
cedima@Ciudad.com.ar 

• Hasta el 15 de diciem
bre está abierta la inscrip
ción para el curso a dis
tancia "Salud y escue
la: el docente como 
agente de preven
ción", destinado a docen
tes de todos los niveles, 
profesores de educación 
física, agentes sanitarios y 
enfermeros. El costo es de 
$ 20 por módulo, la totali
dad de curso incluye 8 
módulos: accidentes, into
xicaciones, nutrición, ex
to-parasitosis, asma, défi-

cit neurológico, adicciones 
y sexualidad. Los intere
sados deben contactarse 
con el Instituto San Fran
cisco de Asís, La Rio ja 
1317 (ex 590), (3300) Po
sadas, provincia de Misio
nes, teléfono (03752) 
453301. Se otorgan becas 
por cantidad de inscrip tos 
de una misma institución 
y bonificaciones por pago 
al contado. 

• El Instituto SEPA (Servi
cios Educativos y de Per
feccionamiento Avanzado) 
dicta cursos y talleres 
de informática para to
das las edades. Los cursos 
se centran en el desarrollo 
de programas utili tarios, 

diseño gráfico, Internet y 
programación. La duración 
varía según lo que se desee 
estudiar. Asimismo se dic
tan a distancia cursos so
bre "Utilización de la 
Red Internet para la 
Educación" y "Robótica 
Educativa" (destinados a 
docen tes de todos los nive
les). Los costos son muy 
accesibles y se otorgan be
cas. Para informes remitir
se a la sede del SEPA, 
Eduardo Costa 1938, 10 y 
20 piso, (1640) Martínez, 
provincia de Buenos Aires, 
teléfono (01 1) 4798-9573, 
fax (011 ) 4798-9574d, e
mail: postmaster@ipse
pa.edu.ar, página web: 
www.eduvia.com.ar 

Recuperación hislól'ica 

BIBLIOTECAS 

RURALES . 
ARGENTINAS 

• Bibliotecas Rurales 
Argentinas es una aso
ciación de bien público 
que desde el año 1963 
ha instalado 850 biblio
tecas populares en todo 
el país. Esta entidad ha 
iniciado un proyecto 
de recuperación his

tórica que consiste en un relevamiento de aque
llos ciudadanos que se han destacado por haber 
realizado trabajos voluntarios o actos de heroís
mo en beneficio de la comunidad. Cualquier persona, 
asociación, empresa u organización puede colaborar acon
sejando candidatos. Los proponentes pueden dirigirse a la 
sede de la asociación, Godoy Cruz 2087, (1414) Capi
tal Federal, teléfono (011) 4774-8938. Los intere
sados deben enviar la mayor cantidad de datos de los can
didatos que sugieren: nombres y apellidos, fechas de naci
miento y fa llecimiento, ocupación. lugar de residencia. ac
tuación destacada. etcétera. No se aceptarán como candi
datos a personas que hayan percibido sueldos u honora
rios por su trabajo, salvo que su desempeño haya sido aje
no a estas actividades o la hayan excedido notoriamente. 
El objeto del proyecto es rescatar a quienes desoyendo u 
olvidando intereses propios y legítimos. hayan optado por 
consagrar su vida a los demás. sin otra aspiración. El re
levamiento se condensará en un libro que será dedicado a 
los maestros rurales argentinos. 
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