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EDITORIAL 

, 
EN EDUCACION, 

RECONSTRUIMOS 
EL FEDERALISMO 

D 
ifícil es reseñar en unas pocas líneas la ta
rea de una década en un campo como el de 
la educación. en el cual se han operado 
transformaciones de una profundidad y 
amplitud nunca antes conocida. 

Difícil es. también. seleccionar al
gún aspecto en particular de se
mejante accionar. Pero, a riesgo 
de injustas postergaciones. creo. 
posible destacar uno que tal vez 
por surgir de nuestras raíces más 
profundas merece especial aten
ción. 
Nuestro país se caracterizó por te
ner un sistema federal de gobierno 
sólo en la formalidad. Es que la 
Constitución misma fue durante 
mucho tiempo una formalidad. Go
biernos de facto. proscripciones. 
son parte de un pasado de desen
cuentros que tuvo como conse
cuencii:t - una de tantas- el perma
nente avasallamiento de · las pro
vincias, víctimas de un poder cen
tral omnímodo. 
Por eso los argentinos teníamos 
que revertir también esta historia. 
Teníamos que reconstruir la es
tructura federal y permitir al pue-
blo de las provincias decidir sobre sus intereses. respe
tar sus anhelos más queridos. 
Ese federalismo. tantas veces declamado, se debilitó de 
diversas formas. Desde lo político. como fue señalado. 
por la sistemática violación de las instituciones republi
canas. Desde lo económico. absorbiendo el Estado cen
tral los recursos de las provincias, asfixiándolas para ha
cerlas depender de la voluntad central. Desde lo cultural, 
a través de los medios de comunicación que, con sus es
tereotipos y pautas consumistas. pretenden homogenei
zar la rica diversidad de un pueblo tan variado como el 
nuestro. · 
También en materia educativa la Argentina vio crecer un 

modelo unitario, que impuso a todo el país un tipo de edu
cación que respondía tal vez a las necesidades de la gran 
metrópoli, pero subordinando a ella la de los pequeños 
rincones de todo el país. Recuperar la escuela. fortale
cerla, era entonces sinónimo de federalizar la educación. 

Este camino ya había sido trazado 
por el Congreso Pedagógico en 1988. 
Tenía el enorme consenso de la comu
nidad educativa; sólo requería de la 
decisión política para poner en mar
cha esos consensos. Y así se hizo. Con 
conceptos y con acciones, con leyes y 
con programas, con acuerdos políti
cos y con recursos económicos. 
Un primer antecedente fue el Pacto 
Federal que firmé con todos los go
bernadores en· Luján, en 1989. Allí la 
Nación se comprometió a transferir a 
las provincias los puertos, los hidro
carburos. los recursos mineros. Tam
bién se comprometió avanzar en to
dos los aspectos fundantes de un au
téntico federalismo. 
Luego, en 1992, a través de la ley 
24049. avanzamos con la transferen
cia de servicios que posibilitó que ca
da jurisdicción administrara el con
junto del sistema de su territorio. Así, 
las escuelas hasta entonces naciona

les se integraron al conjunto del sistema y hoy forman 
parte de una oferta educativa más armónica. Por su
puesto que esta transferencia, a diferencia de la anterior 
de 1978, se hizo respetando los derechos laborales de 
los docentes y educativos de los alumnos. Y se lo hizo ga
rantizando los recucsos financieros, tal como correspon
día. Es que había una diferencia tan simple como impor
tante: cada provincia estaba representada por sus legíti
mas autoridades y no por un delegado del poder central. 
Porque sabíamos de esa diferencia comprendimos en 
aquel momento tantos temores y resistencia, pero como 
sabíamos que era distinto, pudimos finalmen te seguir 
adelante. El tiempo demostró que no se pretendía ni pri-
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vatizar ni municipalizar la educación como por aquel 
tiempo se acusaba. 
Más tarde. en 1993, la ley 24195 vino a poner el primer 
marco jurídico al sistema educativo argentino. Primer 
marco en 180 años de historia. Y no es casual que se lla
me Ley Federal de Educación. Su nombre responde cla
ramente a su letra y a su espíritu. a sus principios y ob
jetivos. 
Ese año también nació otro hito del federalismo en edu
cación: el Plan Social Educativo. Este programa. focali
zado en los sectores con más necesidades sociales. pro
ducto de los desequilibrios regionales -tal como reza la 
ley- significó que el Estado nacional concentrara sus in
versiones y recursos técnicos profesionales en las pro
vincias menos favorecidas. 
En 1994, y como expresión concreta de la voluntad com
partida por todas las provincias. la ciudad de Buenos Ai
res y el Gobierno nacional. se firmó el Pacto Federal 
Educativo. Fue. recuerdo con emoción. el 11 de septiem
bre. a la sombra de la higuera que cubría el cálido sol 
sanjuanino. La higuera. claro está, era la histórica. la de 
Sarmiento. 
A partir de ese mismo año comenzó la etapa más rica del 
Consejo Federal. Allí, los representantes de todas las ju
risdicciones aprobaron por consenso las nuevas estruc
turas de niveles y ciclos, Jos nuevos contenidos básicos 
comunes para todo el país. las nuevas orientaciones pe
dagógicas e institucionales. Esos acuerdos fueron prece
didos por intensos debates y consultas a especialistas. 
docentes. y abiertos a la participación de todes los sec
tores de opinión. 
Hoy tenemos un sistema en plena transformación, con 
una estructura común en todo el país. pero con la im
pronta de cada provincia. A algunos les asusta la diver
sidad. extrañan la falta de un poder central que unifor
me. Ya les pasará el miedo, y podrán valorar Jo importan
te de haber roto esas cadenas. 
Creo que, poco a poco. los argentinos estamos tomando 
debida conciencia de que no es lo mismo un Estado so
bredimensionado y débil como el que teníamos a un Es
tado que deja responsabilidades empresariales. pero se 
fortalece para prestar mejor los servicios que le son in
herentes: justicia, educación. salud y seguridad. Y un Es
tado que tiene presencia, que es fuerte, tiene las condi
ciones para conducir el país federal que somos. 
No nos tiene que asustar la historia. ya que es "maestra 
de vida". decían los antiguos. Por eso recurro a ella con 
frecuencia . Cuando las escuelas nacionales todavía no 
habían sido transferidas. el Ministerio nacional no cum
plía el papel rector de la educación argentina. Por el con
trario, tenía que atender los problemas que cotidiana
mente le presentaban todos los establecimientos. aun los 
que se encontraban a miles de kilómetros de la Capital. 
¿Estaba, por tanto, el Estado en condiciones de respon
der? Todos sabemos que no. Que muchos cientos de es-

cuelas sin haber sido transferidas estaban abandonadas 
a su suerte y sobrevivían gracias al compromiso de sus 
docentes. 
Siete años después nos parece impensable si desde Bue
nos Aires se tuviera la responsabilidad por esos servicios 
educativos, pero no tan solo los más distantes, sino aun 
de aquellos que se encuentran en esta Capital. ¿O acaso 
no fue en la reforma constitucional de 1994 cuando acor
damos que la ciudad asiento del Gobierno federal se con
virtiera en ciudad autónoma y pudiera tener su constitu
ción y elegir sus autoridades? 
Durante esta década en que me ha tocado el honor de 
ejercer el cargo de Presidente he tratado de conducir los 
asuntos del Estado de manera de que nuestro país avan
ce hacia un destino de grandeza como nos merecemos los 
argentinos y todas las personas que quieran habitar el 
suelo patrio. 
Una síntesis de lo que hemos hecho en EDUCACIÓN en 
estos últimos diez años acompaña esta publicación que 
llega a sus manos. La hemos bautizado "Enseñar el fu. 
turo" porque ahora. estos diez años de transformaciones 
educativas sí nos garantizan que tenemos futuro. Hemos 
recorrido un largo camino. nos queda más camino por re
correr. Hagámoslo sobre las sabias instituciones que 
prevé nuestra Constitución y animados por el sentir que 
surge de la riqueza de nuestras comunidades regionales 
que a la par de defender la unidad nacional esperan ser 
reconocidas como tales. 
El futuro se seguirá construyendo. Pero su dueño ya no 
será monopolio de un centro iluminado; será -como 
nuestros padres nos enseñaron- obra de todos los argen
tinos. Éste es el legado que con humildad, pero con ino
cultable orgullo. dejo para las autoridades que nuestro 
soberano. el pueblo. eligió el 24 de octubre pasado. Los 
custodios de esa herencia son sus originarios propieta
rios. los habitantes de nuestras provincias. Y sus ejecu
tores serán ustedes. los MAESTROS ARGENTINOS 
que. por fin. fueron reconocidos corno lo merecen. 

Gracias y hasta pronto. 

Carlos Saúl Menem 

PresidenLc de la Nación 
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POR LO HECHO JUNTOS: 
¡GRACIAS! 

A 
lo largo de la historia de nuestro país mu
chos fueron los intentos para incorporar re
formas al sistema educativo. Sin embargo, 
prácticamente, casi todas ellas se frustra
ron y con ellas. las esperanzas y la necesi

dad de una mejor educación. 
¿Por qué hoy tenemos la convicción de que esta reforma 
no fracasará sino que, por el contrario, continuará en 
franco crecimiento? 
Varias razones respaldan este convencimiento. 
En primer lugar, a mi modo de ver. la recuperación de las 
instituciones democráticas en 1983 nos dio a los argen
tinos la intuición de que para no volver nunca más a vi
vir las · atrocidades de la nefasta 
época anterior era imprescindible 
desarrollar nuestra educación. Esa 
idea-fuerza estuvo y está presente 
tanto en la dirigencia como en los 
ciudadanos. 
A continuación. todo ese impulso. 
esa conciencia. se canalizó en el 
Congreso Pedagógico. en el que 
confluyeron diferentes corrientes 
de pensamiento. de opinión, pero 
que en todos prevaleció la búsque
da de consenso. 
Sin embargo, la acuciante y aguda 
crisis económica que se vivió hacia 
fines de los ochenta impidió que se 
tradujera en acciones concretas. 
Un prerrequisito para que exista la 
educación pública de gestión esta
tal. y también la de gestión privada, 
es que exista el Estado. Y debemos 
recordar que esa organización a fi
nes de los ochenta se había licuado; ni siquiera estaba en 
condiciones de garantizar la existencia de una medida 
para ponderar el valor de las cosas como es la moneda. 
No había presupuesto, la inflación destruía los salarios. 
etc .. etc. 
Mas hay un hecho destacable que no había existido en los 
esfuerzos anteriores tendientes a reformar la educación:· 
fue unánime el clamor de las personas por una renova
ción profunda en nuestro sistema educativo. 
¿Qué pasó después? La estabilidad económica lograda y 
la superación de los problemas más urgentes crearon la 
posibilidad para dar pasos firmes en la concreción de es
te viejo anhelo. 

En 1992 se debatieron varios proyectos, muchos aporta
ron al que finalmente se aprobó en 1993 como Ley Fede
ral de Educacion bajo el no 24195. Ahí empezó otra eta
pa. 
El ánimo por construir en los distintos agentes y secto
res que tienen que ver con la educación fue muy superior 
y más elevado que los antiguos enfrentamientos entre 
partidarios de distintas corrientes y posiciones. No hubo 
decisiones unilaterales ni apresuradas; desde el primer 
momento se convocó al Consejo Federal de Cultura y 
Educación. que pasó a ser el punto de encuentro de to
dos los ministros. de sus equipos técnicos, sin banderías 
políticas. 

Con mucha regularidad, reuniéndose 
a veces en forma semanal y durante 
muchas horas. fueron dando vida a 
los mecanismos e instrumentos que 
debían ejecutarse para que la ley 
empezara "a tomar forma". Cabe 
destacar que en el lapso que va entre 
el 6 de agosto de 1993 y el 16 de no
viembre último se han celebrado 27 
asambleas del Consejo Federal de 
Educación y se han aprobado 95 re
soluciones. 
Pero la ley tuvo otro efecto tal vez 
inesperado, aunque no menos impor
tante. Se sabía que en muchas es
cuelas se ejecutaban proyectos ten
dientes a superar diversos proble
mas del quehacer educativo. Sin em
bargo, como la concepción imperan
te en ese tiempo era la de que los es
tablecimientos escolares debían 
"cumplir" con los programas de estu

dio y éstos. por encontrarse tan desfasados, eran más 
una carga que una orientación para los mismos docentes. 
aquellos proyectos tenían casi la forma de una transgre
sión. Pues bien, la ley, los acuerdos. las políticas. crea
ron múltiples espacios que sirvieron de marco contene
dor. facilitaron el intercambio de experiencias innovado
ras. dieron comienzo a un proceso que pretende revertir 
la pirámide y poner en el centro de la educación a los 
alumnos. a los padres y a los docentes. 
Y así la reforma se fue haciendo realidad. Mientras se 
avanzaba en los procesos técnicos. las escuelas tomaron 
contacto directo con la normativa. con los documentos de 
apoyo, con los diseños curriculares. y al mismo tiempo 
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nutrieron al sistema de sus innovaciones. de sus creacio
nes. Fueron y son miles de escuelas creativas. 
Asimismo, y como condición "sine qua non" para fortale
cer la institución escolar. había que ·procurarle el mane
jo de recursos financieros que le permitiera concretar 
sus proyectos. Los docentes y directivos de cierta anti
güedad recordarán con nitidez épocas en las que el úni
co dinero disponible era el que podía coléctar la asocia
ción cooperadora, merced al esfuerzo de los padres. De 
parte del Estado a lo sumo podía esperarse la provisión 
esporádica de algunos elementos de limpieza. pero la in
suficiente inversión en educación hacía ilusoria la espe
ranza de obras de infraestructura. equipamiento, capaci
tación. Esto producía un agravamiento en la inequidad 
del sistema. Por eso era imperioso producir una ruptura 
en ese modelo perverso. Cuatro razones explican por qué 
se optó por un modelo de descentralización. 

1. En primer lugar. desde el punto de vista de la eficien
cia, cuando los recursos son administrados de mane
ra local, por los mismos interesados, tienen un rendi
miento superior a cuando se lo hace centralizada
mente y lejos del lugar en donde se ejecuta, por ejem
plo. una obra. 

2. La disponibilidad de recursos en los establecimientos 
escolares facilita la participación de trabajadores y 
proveedores locales. esto es, comerciantes. produc
tores. técnicos. que logran así intervenir en obras con 
las que se comprometen, además. afectivamente. En 
muchísimos casos, son padres de los alumnos de la 
misma escuela en la que trabajan. 

3. La participación de los padres y docentes en la admi
nistración de los recursos otorga un altísimo grado de 
transparencia a todo el proceso. 

4. Finalmente. y es la razón más importante, para des
centralizar fondos hay que hacerlo desde una filoso
fía de confianza en quien se delega la responsabili
dad. Y si toda la comunidad. el gobierno y los ciuda
danos, confían en los docentes para una tarea tan no
ble como difícil como es la educación de sus niños y 
jóvenes, cómo no guardar coherencia y confiar tam
bién en ellos para administrar recursos. 

Éstas han sido las claves para que las políticas imple
mentadas resultaran exitosas. Una comunidad compro
metida, docentes ocupados por solucionar los reales pro
blemas. dedicados por vocación y profesión para que sus 
alumnos aprendan. 
No quiero eludir un tema que todos consideramos central 
pero que no ba tenido aún una resolución satisfactoria: la 
jerarquización de los docentes. Esfuerzos se han hecho, 
pero no han resultado suficientes. Es imperioso pensar en 
una carrera profesional para nuestros docentes. que los 
remunere con justicia, que les permita progresar y no só
lo durar. que premie, finalmente, a aquellos que han hecho 
de esta profesión una opción de vida. 

Impulsamos una carrera profesional que diferencia a 
quienes se dedican a la enseñanza de aquellos que aspi
ran a conducir las instituciones educativas, si bien estos 
últimos deberían contar con experiencia de aula. Esto 
implica que los que por vocación desean continuar ense
ñando no se vean obligados a dejar el salón de clases pa
ra progresar en su carrera o para aumentar sus ingre
sos. sino que puedan cumplir sus legítimas metas porque 
la carrera prevé mejoras por capacitación y por funcio
nes adicionales a la tarea de enseñar. El pasaje a niveles 
superiores de la carrera docente se debería hacer acre
ditando una mayor capacitación para la enseñanza y pa
ra orientar a los noveles enseñantes que se incorporen al 
sistema, y por estas acciones el docente accedería a una 
mejor remuneración. De esta manera. aquellos que de
seen progresar tendrían un reconocimiento acorde con 
sus aspiraciones. Asimismo, quienes conducen o super
visan las instituciones educativas tendrían su carrera y, 
para progresar en ella, deberían, periódicamente, dar 
cuenta de su competencia para hacerlo. La superación 
de distintos niveles tendría incidencia para mejorar sus 
ingresos. 
Queridos docentes: hemos recorrido un difícil y no siem
pre conocido camino. Lo hemos hecho desde distintas po
siciones. pero lo llevamos adelante como compañeros de 
ruta, porque tenemos un mismo horizonte: la mejor 
educación para todos. 
En lo personal, quiero pedirles perdón. perdón cristiano, 
por todo lo que no fuimos capaces de hacer. de entender. 
de resolver. de aprender de ustedes. Como ministro de 
mi Chaco amado, como secretario de Programación y 
Evaluación Educativa y, finalmente, como ministro de 
Educación de la Nación, lo único que intenté hacer fue 
servir. Me voy con la conciencia tranquila y por eso. con 
alegría, seguiré luchando junto a ustedes desde todos los 
lugares que Dios nos encomiende. 
En mi última carta en carácter de ministro de Cultura y 
Educación de la Nación, quiero rendir un sentido y cáli
do homenaje a todos los docentes que día a día ponen en 
actividad sus potencialidades y llevan a cabo con sus 
alumnos una de las experiencias más maravillosas que le 
ocurren a las personas: aprender. 

o 
Dr. Manuel García Solá 

Ministro de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 
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Durante este año fueron muchas las cartas recibidas en la redacción de Zona Educativa. 
Un porcentaje importante de ellas fue publicado en la sección Correo entre lectores, y así 

llegaron a las escuelas de todo el país. Una vez más agradecemos a todos los que confiaron 
en nosotros como medio de intercambio y comunicación docente. 

BmLIOTECAS 
DE AULA 

Señor Director de Zona 
Educativa: 
Directivos, docentes y 
alumnos de 1° y 2° ciclo de 

Revista HZona Educativa" 
Sección Correo entre lectores 

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

E-mail: zonaedu@mcye.gov.ar 

la Escuela W 6 "Bernardi
no Rivadavia" de Chivilcoy 
queremos contarles a los 
lectores de la revista que 
estamos desarrollando el 
proyecto "Bibliotecas de 
Aula" solventando en el 
marco de financiamiento 
de proyectos innovadores 
del PRISE. 
¿Qué beneficios nos apor
ta este proyecto orientado 

por la profesora de caste
llano, literatura y latín 
Ana Laborde? 
A los alumnos: asegurar 
que desarrollen compe
tencias lectoras que se 
pueden resumir en "apren
der a leer, leer para 
aprender y leer para dis
frutar". 
¿Y a los docentes?: modifi
car sus prácticas pedagó-
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gicas a través del conoci
miento y puesta en ejerci
cio de nuevas estrategias 
para el desarrollo de las 
mencionadas competen
cias lingüísticas. De este 
modo se realizan distintas 
actividades , como por 
ejemplo: el grupo de alum
nos narradores. el club de 
niños escritores de cuen
tos maravillosos, conjunto 
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Señores de Zona E~ativa: 
Mt nombre es arcela Vagni. soy maestra del área de 
matemática de s~unao ciclo<le la EGB del Instituto ·sa
grado Corazón.de Jesús" de Cam1íÜAldao. provincia de 
Córdoba. Me dirijo a ustedes a fin de acercarles la expe
riencia realizada con los alumnos de quinto grado en el 
proyecto "Intendente por un día", el cual surgió del cuen
to "Bienvenidos al pueblo de la amistad". 
El cuento se refería a un pueblo muy especial. Los habi
tantes vivían pensando en cómo mejorarlo para disfrutar 
de una vida más feliz. y como todos se respetaban y ayu
daban. 1os problemas se solucionaban rápidamente. 
Siempre que se habían propuesto una meta la habían al
canzado con la colaboración y la amistad entre los veci
nos. Para concretar nuevas obras se nombraron comisio
nes para evaluar los gastos y los posibles ingresos para 
financiarlas. 
Representando esas comisiones los alumnos fueron los 
administradores de los fondos. De esta manera. cada co
misión solucionó problemas de gastos y entradas para 
mejorar a este pueblo de fantasía. propuso ideas para 
aumentar los ingresos y reducir los costos. y realizó - en 

de titiriteros, productores 
de textos en los dos ciclos. 
taller de radio, etcétera. 
En estos momentos el pro
yecto se encuentra en su 
última etapa y tuvimos el 
honor de recibir la colabo
ración de la señora Mirta 
Goldberg. Pero por sobre 
todo. con gran placer com
probamos que este pro
yecto despertó en los ni
ños inquietudes en rela
ción con la posibilidad de 
escribir sus propios textos 
y mostrar los esfuerzos y 
creatividad a la comuni
dad. ¡Creyeron en sus sue
ños y éstos se cumplieron! 

Marta M . Cesario 
Directora de la 

Escuela EGB N° 6 
"Bernardino 
Rivadana ", 

Gral. Paz N° 8 
(6620) Chivilcoy, 

provincia de 
Buenos Aires 

(02477) 442619 

EsaELr\S 
OOOPERmV.~ 

Revista Zona Educativa: 
Pertenecemos a una es
cuela cooperativa de pa
dres que funciona desde 
1991 en la ciudad de Li
bertador General San Mar
tín. en la provincia de Ju
juy. 
Esta institución surge co
mo iniciativa de un grupo 

el área de computación- un balance y los gráficos co
rrespondientes. en planillas de cálculos. 
Los alumnos que mejor resolvieron los problemas y .tra
bajaron con mayor creatividad fueron elegidos para ocu
par. por un día, los cargos de: intendente, secretario y 
revisor de cuentas en la municipalidad local. 
Este proyecto se enmarcó dentro del Plan Estratégico de 
Desarrollo para Camilo Aldao. Fue una experiencia inol
vidable para todos, ya que cada uno. en sus distintos car
gos. tomaron decisiones. manejaron cajeros automáticos, 
asistieron a reuniones. proyectaron una plaza, almorza
ron junto al intendente, tuvieron contacto con la prensa. 
etcétera. En todo este trabajo se destacó la apertura y el 
apoyo recibido de parte de nuestra municipalidad. 
Como mensaje final expreso esta reflexión: cuando se 
respetan las ideas y se trabaja en unidad. se logran las 
metas propuestas. 

Maree/a Vagni 
Instituto "Sagrado Corazón de Jesús" 

Aristóbulo del Valle 550 - (2585) Camilo Aldao, 
provincia de Córdoba 

~~- Tel.: (03468) 461157 

de padres de esta comuni
dad que, preocupados por 
la educación de sus hijos. 
se reúnen y conforman 
una cooperativa escolar. 
Fueron muchos los esfuer
zos que se hicieron para 
lograr lo que hoy tenemos: 
Nivel Inicial, EGB 1, 2 y 3 
funcionando en nuestro 
propio edificio desde 
1996. 
Queremos mantener con
tactos con otras escuelas 
del país, en especial con 
escuelas cooperativas. pa
ra lo cual les solicitamos 
publiquen esta carta en la 
sección "Correo entre lec
tores" de su revista o bien 
una reseña de lo comenta
do. 

Cooperativa Escuela 
Chañi y Los Lapachos 

(4512) Libertador Ge
neral San Martín, pro

vincia de Jujuy 
Tel. : (03886) 423820 

E-mail: coopescu 
@cooperlib. 

com.ar 

EDUCACIÓ~ 
ARG&\TIX\ 

Dr. Manuel García Solá: 
Con mucho agrado le en
vío esta carta por medio 
de la cual me gustaría te
ner correspondencia con 
lectores de la revista. Ten
go 1 7 años, soy cubano y 
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CORREO E'TRE LECTORES 

estudio en el IPVCE de la 
ciudad de Camagüey. Los 
IPVCE son escuelas con 
mayores conocimientos. 
hay sólo una en cada pro
vincia de Cuba. El signifi
cado de la sigla es Institu
to Preuniversitario Voca
cional de Ciencias Exac
tas. Es una escuela con 
mucho rigor. Estudiamos 
bastante; me gusta la 
computación. pero mucho 
más los idiomas. Deseo 
conocer más sobre la edu
cación en Argentina y so
bre su cultura. sus cos
tumbres. Si me escriben 
puedo con tarJes acerca 
de la educación cubana. 
Su revista es muy buena; 
reciba las más cálidas fe
licitaciones. 

Néstor 
La Guernica, 
Camagüey 12 

CP 71200, Cuba 

PASANTÍAS 
INDUSTRIALES 

Revista Zona Educativa: 
La cuenca lechera santa
fesina constituye la región 
productora de leche más 
importante de América la
tina y el área de asenta
miento de las principales 
industrias procesadoras 
de lácteos. 
( ... ) A comienzos del año 
1967 un grupo de vecinos 
de la localidad de Franck. 

sita a 25 km de la ciudad 
de Santa Fe, presentó a 
las autoridades civiles y 
educativas la iniciativa de 
creación de una escuela de 
nivel secundario que res
pondiera a las necesidades 
de esa pujante localidad y 
su zona de influencia. y al 
desarrollo eficiente de sus 
recursos naturales. 
Realizados los estudios 
pertinentes al medio so
cio-económico-cultural y 
geográfico en el que está 
inserto el gobierno de la 
provincia de Santa Fe po
ne en funcionamiento en el 
mes de marzo de 1968 la 
primera Escuela Técnica 
de la Industria Láctea en 
la Argentina, llamada "Don 
Miguel Manfredi". en ho
nor al pionero. fundador y 
primer presidente de la 
Asociación Unión Tambe
ros Cooperativa Limitada. 
El plan de estudios está 
estructurado de la siguien
te manera: 
• ciclo básico: 1°, 2° y 3° 

año (Auxiliar de Labo
ratorio Lácteo); 

• ciclo superior: 4° y 5° 
año (Bachiller Perito en 
Industrias Lácteas); 

• ciclo técnico: 6° año 
(Técnico en Industrias 
Lácteas). 

( ... ) Un detalle importante 
lo presenta la organiza
ción del sexto año: se divi
de en una parte teórico
práctica con asistencia a 
la escuela y el desarrollo 
de la asignatura trabajos 
prácticos en empresas 
(pasantías); la actividad 
que se realiza desde hace 
27 años. 

( ... ) Es de destacar la co
laboración de las empre
sas lácteas del país que 
han realizado importantes 
donaciones de maquina
rias. equipos y elementos 
de laboratorio. y además 
ceden continuamente sus 
instalaciones para la rea
lización de pasantías ren
tadas y entregan leche sin 
cargo alguno para hacer 
posibles las elaboraciones 
en la planta piloto. 
( ... ) La Escuela Técnica 

de Industrias Lácteas se 
encuentra estrechamente 
ligada con la problemática 
ambientaL porque su es
pecialidad requiere del 
aprovechamiento susten
table de los recursos natu
rales. En este orden obser
vamos que las pasantías 
son el medio más eficaz pa
ra poner en contacto al 
educando con el medio in
dustrial que lo cobijará en 
breve. y uno de los aspec
tos más negativos de este 
medio es obviamente la 
contaminación ambiental 
desde todos sus ángulos. 
¿Cuál es entonces la reac
ción positiva que espera
mos del alumno pasante? 
La toma de conciencia del 
problema. Encontrar que 
la realidad tangible coinci
de con la información pre
via recibida, elaborarla e 
incorporarla a su propio 
proyecto de vida. Y en un 
futuro mediato, enfrentar 
con éxito los riesgos pro
puestos y actuar desde su 
puesto de trabajo como un 
agente de cambio en el 
sector. 
La coronación exitosa de 
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toda la serie de esfuerzos 
mencionados precedente
mente es mérito de una 
real tarea mancomunada, 
donde participan por igual 
cooperadores. directivos. 
docentes, administrativos. 
personal de servicio, alum
nos, medios industriales, 
medios de estudio e inves
tigación: y que tienen como 
destinatarios a los jóvenes 
estudiantes argentinos, con
tribuyendo a que una vez 
incorporados al sistema 
productivo actúen como 
agentes dinamizadores del 
progreso y la evolución de 
la Argentina. 

Lic. en Química 
Industrial 

Ricardo Antonio 
Toso Miragaya 

Docente de posgrado, 
dkector titular y 

catedrático 
Escuela Técnica de 
Industrias Lácteas 

N° 298 "Don Miguel 
Manfredi" 

Primero de Mayo 
2550 - (3009) Franck, 
prol'Íllcia de Santa Fe 
Tel. (0342) 4930188 

DESDE 
RESISTENCIA, CHACO 
Señores de la revista Zo
na Educativa: 
Teniendo en cuenta que 
esta sección marca un es
trecho vínculo de comuni-



(~ O R R E O E \ T R E 11 E C T O R E S 

cación entre la gran fami
lia docente de la Argenti
na, les envío -para su pu
blicación- una carta al 
señor ministro de Educa
ción Dr. Manuel García 
Solá formulada por la co
munidad educativa de la 
EGB N° 26 "Miguel Nava
rro Viola·· de la ciudad de 
Resistencia, Chaco. 

Carta de 
una comunidad 

agradecida 
Cabe el honor de agrade
cer a través de estas lí
neas a quien fuera en su 
momento alumno de la 
EGB N° 26 ··Miguel Nava
rro Viola" de la ciudad de 
Resistencia, Dr. Manuel 
García Solá. 
Se aúnan en este saludo, 
el agradecimiento y el or
gullo de contar en la fila 
de ex alumnos a quien es 
hoy el ministro de Educa
ción de la Nación. Doble 
orgullo por ser miembro 
vi talicio de esta casa y de 
nuestro querido Chaco. 
Este Chaco que se ve for
talecido en la figura de un 
joven argentino que se 
formó y educó en una es
cuela pública. 
Así como usted señor mi
nistro recuerda su pasado 
con cariño, así lo recor
da·mos nosotros por su 
apoyo y su estímulo. 
Quiera Dios acompañarlo 
siempre en su noble ta
rea. 
Agradezco su publicación 
y los felicito por la tarea 
que realizan en beneficio 
de la educación. 
Atentamente, 

Gladis Beatriz 
Franzoia 

Directora de la 
Escuela EGB N° 26 

"Miguel Navarro Viola" 
Av. Rivadavia 230, 

(3500) Resistencia, 
Chaco 

(03722) 423649 

ARTICULACIÓN DEL 
3ER. CICLO 

Al Consejo de Dirección de 
Zona Educativa: 
La Transformación Educa
tiva llevada a cabo a par
tir de la sanción de la Ley 
de Educación N° 24.195 
ha permitido en cada cen
tro escolar desarrollar ac
tividades y propuestas in
novadoras según las nece
sidades del Proyecto Edu
cativo Institucional. 
La realidad jurisdiccional 
de un tercer ciclo "com
partido" entre la EGB (a 
cargo de 7mo. año) y del 
nivel medio (a cargo del 8° 
y 9°) ha llevado a plantear 
en nuestra institución 
-que posee los dos nive
les- un programa de arti
culación que permite or
ganizar el 3er. ciclo de la 
EGB y el futuro Polimodal. 
El proyecto denominado 
"Programa de articulación 
del 3er. ciclo: comunica
ción, arte y cultura" co
rresponde a un compromi-

so de acción en el PEI del 
año 1998. Esta iniciativa 
surge como consecuencia 
de un problema de "frac
tura·· entre los niveles de 
la organización institucio
nal que genera culturas 
pedagógicas diferentes, 
produciendo el no ingreso 
de alumnos al nivel conse
cutivo de esta institución. 
La fundamentación espe
cífica del programa res
ponde, por una parte, a la 
necesidad de contar con 
un espacio de comunica
ción efectiva entre los di
ferentes actores de la co
munidad, y por la otra, 
proponer a los estudiantes 
un conjunto de saberes 
que les posibiliten una 
aproximación a la realidad 
desde la perspectiva de 
las artes y la comunica
ción en el amplio campo 
de la cultura. 
El programa consta de 
seis proyectos: informáti
ca, informática con orien
tación al diseño gráfico, la 
imprenta: proyecto tecno
lógico, la radio en la es
cuela, periodismo gráfico 
y televisivo. e inglés. Esta 
propuesta innovadora está 
pensada en la práctica pa
ra el espacio curricular. 
proyectos innovadores (2 
horas cátedra) conservan
do para cada año (7mo. y 
8vo.) la estructura horaria 
tal como está indicada en 
los lineamientos. 
La propuesta implica que: 
• cada dirección realiza 

el seguimiento y la eva
luación con el docente 
a cargo de cada uno de 
los proyectos (la direc-
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ción de EGB para 7mo. 
año y la de escuela me
dia para el 8vo); 

• el directivo y el docente 
toman el compromiso 
de su seguimiento y 
evaluación conjunta del 
grupo clase; 

• con el propósito de 
practicar una evalua·
ción con similares cri
terios, se acuerdan 
pautas procesuales e 
integradoras desde los 
dos niveles. 

( ... ) Para responder a los 
requerimientos y situacio
nes planteadas se elabora 
este programa, sujeto a 
modificaciones y ajustes 
según su seguimiento y 
evaluación. 

Equipo directivo del 
Instituto San Antonio 

dePadua 
Madre Cerini 939 
(2500) Cañada de 

Gómez, Santa Fe 
Tel.: (03471) 422065 

ENCUEl\l'fRO DE 
PERIODISMO 

Señores de Zona Educa
tiva: 
Les queremos contar que 
en la provincia de San 
Luis, los días 16 y 17 de 
setiembre pasado se reali
zó el "Primer · encuentro 
nacional de periódicos, re
vistas escolares y medios 



de comunicación escr ita", 
organizado por. el periódi
co escolar ··una ventana al 
mundo", del Centro Edu
cativo N° 8 "Maestras Lu
cio Lucero". 

que se realizaron exposi
ciones sobre los trabajos 
de las distintas delegacio
nes, se intercambió infor
mación y sobre todo se lo
gró un clima de conviven
cia cordial y de compromi
so para un próximo en
cuentro a realizarse en la 
provincia de Misiones en 
el año 2000. 

'Vna ventana al mlHido" 
Riobamba 630 (5700) 

San Luis, San Luis 

les llegar el proyecto "Día 
de los abuelos", el cual as
piramos que sea publicado 
en esa prestigiosa revista. 
( ... ) El objetivo de este 
proyecto -realizado por 
toda la escuela- fue feste
jar el Día del Abuelo a tra
vés de un homenaje de sus 
descendientes. que apunta 
a desarrollar sus percep
ciones. su in teligencia y 
actitudes positivas que 
afianzan la afectividad. 
Como expectativas de lo
gro se defin ieron: integrar 

Respondieron a esta con
vocatoria las provincias 
de: Misiones, Tucumán, 
Córdoba, San Juan. Río 
Negro. Neuquén, Chubut, 
Buenos Aires. La Pampa, 
Jujuy y San Luis. En total 
participaron 32 delegacio
nes. 
Fue muy productivo ya 

En la última edición del año 
de Zona Educativa quere
mos reconocer especialmen
te a quienes se han contacta
do con nosotros tanto por 
carta. teléfono. fax. e-mail o 
en persona. Muchas gracias 
a todos: Asociación Civil de 
Mediación, Negociaciones y 
Educación para la Paz - Cen
tro de Estudios Organizacio
nales (Capital Federal), Es
cuela de Comercio N° 2 11Ma
nuel Belgrano" (Entre Ríos). 
Hacer - Secretaría de Exten
sión Universitaria- Universi
dad Nacional de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires), Es
cuela Técnica Alemana More
no (Buenos Aires). Municipa
lidad de Rosario (Santa Fe), 
Instituto Lomas de Zamora 
(Buenos Aires). Silvia Andrea 
Contín (Chubut). Premio Fan
tasía Infantil (Capital Fede
ral). Universidad de Palermo 
(Capital Federa l), Instituto 
de Educación Física N° 1 "Dr. 

Graciela Bursolto, 
María Saucedo y 

Rosario Godoy 
Periódico escolar 

Co~ WS ABUELOS 
Revista Zona Educativa: 
Tengo el agrado de dirigir
me a ustedes pa·ra hacer-

E. Romero Brest" (Capital 
Federal). Boletín electrónico 
del Sednet - Educación en 
red (Capital Federal). Banco 
Credicoop-Cooperativo Limi
tado (Capital Federal). Con
fiar - Centro Interdisciplina
rio de Mediación (Capital Fe
deral). Macchi Grupo Editor 
S.A. (Capital Federal) , Es
cuela Cristiana Puerta Abier
ta (Capital Federal), INTA -
Instituto Nacional de Tecno
logía Agropecuaria (Capital 
Federal). Centro de Comuni
cación La Crujía (Capital Fe
deral). Instituto "Manuel Bel
grano" (Córdoba). Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ca
pital Federal). Silvana Buján 
(Brasil), Prof. Amelia Chiava
rino y Prof. Sergio Pendino 
(Santa Fe). Daniel Barreta 
del Instituto Nacional de Edu
cación Física "Gral. Manuel 
Belgrano" (Buenos Aires), Ri
cardo Bruno (Capital Fede-

ral), Escuela N° 9-002 Nor
mal Superior "Tomás Godoy 
Cruz" (Mendoza). TV Quality 
S.A. (Capital Federal), Pro
grama Grafonauta (Capita l 
Federal). Unión Docente Ar
gentinos Secciona! Mendoza 
y Centro de Apoyo a la Edu
cación Matemática (Mendo
za). Comisión Arte Crudo 
(Buenos Aires). Escuela de 
Educación Especial y de For
mación Laboral N° 28 (Capi
tal Federal). Juan Carlos Ge
rardo (La Pampa). Fundación 
Hernandarias - Colegio José 
Hernández (Buenos Aires). 
Asociación Ribera Norte (Bue
nos Aires), Facultad de Filo
sofía y Letras de la UCA 
-Universidad Católica Argen
tina (Capital Federal). Revis
ta Digital Argentum. Patricia 
Rodríguez de la Escuela de 
Comercio N° 2 "Manuel Bel
grano" (Entre Ríos). Prof. Os
ear Cardoso (Santa Fe). So
ciedad Venezolana de Educa-
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ción Musical "Juan 
Bautista Plaza .. (Vene
zuela) . Liga Argentina 
de Esperanto (Capital 
Federal), Ediciones 
Novedades Educativas 
(Capital Federal), Ing. 
Pablo Ruano (Buenos 
Aires), Comisión Na
cional del Cienasud '99 
(Santa Fe). Fundación 
Auge (Mendoza). Com
plejo Educativo N° 394 
"Dr. Francisco Gurru
chaga" (Santa Fe). Ins
tituto para el Desarro
llo de Estrategias Edu
cativas del Oeste (Bue
nos Aires). Asociación 
de Educación Matemá
tica de Argentina (Cha
co). Academia Nacio
nal de Educación (Ca
pital Federal), Asocia
ción Argentina del 
Cáncer (Capital Fede
ral), Arte Fusión Títe
res (Capital Federal), 



a los abuelos a la comuni
dad educativa para que 
aporten sus experiencias 
de vida. y valorar la convi
vencia en la familia, en la 
escuela y con otros gru
pos. 
Se desarrollaron los si
guientes contenidos con
ceptuales: 

periodísticos; 
• Educación Artística: re

conocimiento de géne
ros vocales e instrumen
tales, y organización del 
coro. 

Las actividades que se rea
lizaron durante el encuen
tro (el 12 de junio pasado) 
fueron: 

ción sobre los juegos. 
costumbres y bailes de 
la época de los abuelos. 
reportajes a los abuelos, 
envío de invitaciones pa
ra que intervengan en 
bailes. ejecuciones mu
sicales y recitados. 

• Lengua: comunicación 
oral y escrita, e identifi
cación de roles; 

• Ciencias Sociales: com
portamiento humano y 
debate sobre artículos 

• primer ciclo: invitar a 
los abuelos a hacer gra
fitis para sus nietos en 
una pared preparada 
con papel: 

• 7mo. año: representa
ción teatral: "kyer y 
hoy". organización de 
una exposición de fo tos 
y del acto celebratorio. 

Después del acto se reali
zó una evaluación que 
ayudó a reforzar ideas y 

MIE~TOS 

Centro de Formación 
para la UNESCO (Espa
ña), Instituto Superior 
Particular Incorporado 
N° 9232 "Don Bosco" 
(Santa Fe). Instituto 
Privado San Pedro 
(Buenos Aires), Grupo 
Santillana (Capital Fe
deral). Pro f. Armando 
Zabert de la Universi
dad Nacional del Nor
deste (Corrientes). 
Prof. Carlos A. Castrio
ta del CONSUDEC (Ca
pital Federal), Juan Pa
blo Panozzo (Buenos Ai
res). María Esther Mon
zón y Adriana Soledad 
Luggren de la Escuela 
Nocturna N" 1 7 "Profe
sor l. Herrera" (Entre 
Ríos) , Instituto San 
Francisco de Asís N° 
014 (Misiones), Eusko 
Ikaskuntza Sociedad de 
Estudios Vascos (Espa
ña). Instituto Gandhi 

• Segundo ciclo: investiga-

(Capital Federal). Universi
dad Nacional de Río Cuarto 
(Córdoba). Centro Educativo 
Nuevo Horizonte (Capital Fe
deral), Escuela de Bellas Ar
tes "Rogelio Yrurtia" (Capital 
Federal). Pilares -Equipo 
Psicopedagógico Integral
(Buenos Aires). Facultad de 
Ciencias Sociales - Universi
dad Nacional del Centro de 
Provincia de Buenos Aires 
(Buenos Aires), Teatro El 
Baldío (Buenos Aires). Muni
cipalidad de Rufino (Santa 
Fe), Instituto de Formación 
Docente "John Dewey" (Bue
nos Aires), Comunidad Vir
tual Educativa - Proyecto In
foedu. Instituto de Psicodra
ma "Jacobo l. Moreno" (Capital 
Federal), Alejandro Abrashkin 
(Buenos Aires), Instituto Su
perior de Formación Docente 
N° 36 (Buenos Aires), Funda
ción Patagonia (Capital Fede
ral), AV Consultora Educati
va (Capital Federal), Funda-

ción N"icolás Berrotarán -
Instituto Sexto Río (Córdoba), 
Escuela Normal Superior 
"General Manuel Belgrano" 
(Córdoba), CADEA - Cámara 
Argentina del Aerosol (Capi
tal Federal) , Alberto Morales 
(Capital Federal), PIUQUEN 
-Asociación Civil de Psicope
dagogía de Esteban Echeve
rría (Buenos Aires), Museo 
Hotel de Inmigrantes -Direc
ción Nacional de Migracio
nes- Ministerio del Interior 
(Capital Federal). AADIF -
Asociación Argentina para el 
Desarrollo Integral de la Fa
milia (Buenos Aires), Escuela 
de Educación Media N° 31 
"Libertador General José de 
San Martín" (Buenos Aires), 
Centro Cultural Gral. San 
Martín - Gobierno de la Ciu
dad de Buenos Aires, Funda
ción CEPA -Centro de Estu
dios y Proyectación del Am
biente y FLACAM -Foro Lati
noamericano de Ciencias Am-
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modificar conductas: ¿cum
plimos lo que nos propusi
mos?, ¿nos sentimos me
jores nietos?. ¿qué nos fal
taría hacer? 

Beatriz Montes 
de Oca 

Directora del Centro 
Educativo Nuevo 

Horizonte, 
Matheu 1472/8 

(1249) 
Capital Federal 

Telefax: 
(011) 4941 -1724 

bientales (Buenos Aires), 
Asociación Civil Mi Encuen
tro (Buenos Aires), FEAE 
-Forum Europeo de Adminis
tradores de la Educación (Es
paña) -, Patagon.com Argen
tina (Capital Federal), Es
cuela de EGB N° 6 "Bernardi
no Rivadavia" (Buenos Ai
res). Colegio de la Inmacula
da Concepción (Santa Fe), 
Consejo Central de Educa
ción Judía de la República 
Argentina (Capital Federal). 
Escuela de Posgrado -Maes
tría en Gestión Educativa
Universidad Nacional de Ge
neral San Martín (Capital Fe
deral). Escuela Superior de 
Artes Regina Pacis (Buenos 
Aires). Secretaría de Educa
ción del Gobierno de la Ciu
dad de Buenos Aires (Capital 
Federal), Videoteca de Bue
nos Aires - Centro Cultural 
General San Martín (Capital 
Federal). María Alejandra Gai
tán (Santa Fe). 



1 18 de octubre 
pasado -en un ac
to celebrado en el 
Salón Blanco de 

la Casa de Gobierno- el pre
sidente de la Nación. Dr. 
Carlos Menem. entregó las 
distinciones a los ganado
res del .. Premio Paulo Freí
re ... Acompañaron al primer 
mandatario el gobernador 
de la provincia de Formosa. 
Dr. Gildo Insfrán; el jefe de 
Gabinete de ministros. Ing. 
Jorge Rodríguez: el ministro 
de Cultura y Educación, Dr. 
Manuel García Solá y auto
ridades nacionales y pro
vinciales. 
Al comienzo del acto. el mi
nistro García Solá dio la 
bienvenida a los ganadores 
y seguidamente expresó: 
"darle herramientas a la 
comunidad educativa fue el 
ob jetivo de la reforma del 

e on la presencia 
del ministro de 
Cultura y Educa
ción de la Nación. 

Dr. Manuel García Solá; el 
secretario de Programación 
y Evaluación Educativa. 
Prof. Sergio España: y el di
rector ejecutivo del INET. 
Prof. Carlos Palacio. se 
otorgaron las distinciones a 
los ganadores del Premio 
Anual .. Carlos Tapia .. en el 
marco de las 111 Olimpíadas 
Nacionales en Internet. 
Este certamen está destina
do a seleccionar las mejo
res producciones de conte
nidos educativos en caste
llano aptas para ser difun
didas a través de Internet. 
Son premiados los trabajos 
más sobresalientes sobre 
diversos temas de interés 
educativo en dos categorías 
diferentes: interolímpicos 
(conformada por los proyec-

Premios Paulo Freire 
Estado en educación. A diez 
años de haber iniciado ese 
proceso tenemos una edu
cación de mayor calidad y 
esperemos que se siga pro
fundizando de manera que 
no sea de aquí desde Bue
nos Aires -como era antes 
de 1989- de donde se to
man las decisiones. sino 
que sean ustedes -con las 
herramientas que el Estado 
pone a su disposición
quienes vayan mejorando 
incesantemente la calidad 
de los aprendizajes ... 
A continuación. el presi
dente de la Nación entregó 
las menciones correspon
dientes al "Premio a la Tra
yectoria Docente .. en home
naje a aquellas personali-

dades de la educación que 
consagraron su vida a la 
docencia. destacándose por 
su desempeño. entrega y 
dedicación. En esta oportu
nidad se distinguió a los do
centes Carlos Belisario En
ríquez. Elsa Berta Heredia 
de Asís y Mdalal Luisa Yor
bandi. 
Seguidamente se entrega
ron las distinciones a los ga
nadores del Premio Pauto 
Freire (primer premio y 
menciones) en reconoci
miento a aquellos docentes 
que. a través de su esforza
da tarea en la realización de 
diversos tipos de acciones y 
proyectos. obtuvieron resul
tados de calidad. El pr imer 
lugar le correspondió al pro-

Olimpíadas en Internet 

Palabras del ministro Manuel García Solá en la entrega de 
distinciones a Jos ganadores del Premio Anual "Carlos 
Tapia .. en el marco de las III Olimpíadas Nacionales en 
Internet. 

tos de escuelas que ya han 
participado en olimpíadas 
anteriores) y olímpicos 
(proyectos de escuelas que 
no han participado ante
riormente). 

En esta tercera edición re
sultaron ganadores del pri
mer premio los proyectos: 
"Las tres caras de la mone
da. Puntos de vista sobre 
las Islas Malvinas" (Escue-
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NOT 

yecto .. Salvemos la laguna 
de la Escuela Provincial N° 
37T (de El Colorado. pro
vincia de Pormosa). 
Las palabras de cierre de la 
ceremonia estuvieron . a 
cargo del Presidente de la 
Nación. quien manifestó: 
"Aquí recibieron premios 
maestras y maestros que 
cumplieron a conciencia 
sus funciones ganándose un 
lugar de privilegio en sus 
comunidades. F:sta es la 
forma de avanzar en el ám
bi to de la educación. Pero 
hacen falta los cimientos. y 
diría con mucho amor que 
los cimientos son ustedes 
los docentes. y los alumnos 
que reciben en la escuela. 
lo que requieren para ir 
avanzando en esta vida fas
cinante, pero llena de pro
blemas. Ustedes los están 
solucionando ... 

la de Educación Media N° 
32. La Matanza. Buenos Ai
res) en la categoría intero
límpicos. y .. El Sabor del 
encuentro. publicidad. tec
nología y sociedad .. (Escue
la Técnica W 34 "Ing. Her
mite" . Capital Pederal) en 
la categoría olímpicos. El 
docente coordinador de ca
da grupo ganador fue pre
miado con una pasantía de 
un mes en el Programa de 
Nuevas Tecnologías del Mi
nisterio de Educación y 
Ciencias de España en Ma
drid. El grupo de docentes 
y alumnos. con un viaje 
educativo dentro de nues
tro país. y el estableci
miento. con un equipamien
to multimedia completo. 
Para más datos sobre este 
concurso puede consultar
se la página: 
h ttp:l/www.on i.escuelas. 
edu.ar 



Confe encia General de la Unesco 
1 pasado 26 de 
octubre comenza
ron las delibera
ciones en la 30rna. 

Conferencia General de la 
Unesco. órgano supremo de 
la organización que tiene 
lugar cada dos años. 
La reunión, celebrada en 
París. contó con la presen
cia de cerca de 2.000 par
ticipantes, representando a 
la mayoría de los 188 esta
dos miembros. organizacio
nes in tergubernamen tales 
y organizaciones interna
cionales no gubernamenta
les. 
El énfasis puesto en la cul
tura de paz y la educación 
fue el denominador común 
de los delegados latinoame
ricanos en los primeros 
días de debate en las sesio
nes plenarias. 
Durante su exposición el 
ministro de Cultura y Edu-

1 16 de noviembre 
pasado, en la re
sidencia presi
dencial de Olivos. 

e llevó a cabo la presenta
ión oficial del libro "Ense
,ar el futuro . Diez años de 
ransformación educativa 

Arturo Hein (representante en la Argentina de la Unes
co), Manuel García So/á (ministro de Cultura y Educación 
de Argentina), Federico Mayor Zaragoza (director gene
ral de la Unesco) y Miguel Vallone (director Nacional de 
Cooperación e Integración Educativa Internacional). 

cación de la República Ar
gentina. Manuel García So
lá, manifestó: "Hemos lo
grado llevar del 3,6% al 
5% el porcentaje del PBI 

destinado a Educación. lo 
que se traduce en partir de 
una inversión de 6.971 mi
llones de dólares a 13.000 
millones en 1999. Esto ha 

Enseñar el Futuro 
en la Argentina", editado 
por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 
El acto contó con la presen
cia de autoridades naciona
les y provinciales encabe
zadas por el presidente 
Carlos Menem; el jefe de 

Gabinete. Ing. Jorge Rodrí
guez y el ministro de Edu
cación. Dr. Manuel García 
Solá. 
Durante la ceremonia el 
primer mandatario entregó 
ejemplares de la publica
ción a integrantes del Con
sejo Federal de Cultura y 
Educación. la Academia Na
cional de Educación y el 
Conse jo Interuniversitario, 
en reconocimiento a la la
bor de acompañamiento de 
esas entidades en todo el 
proceso de transformación 
del sistema educativo. 

Presentación del libro 
"Enseñar el Futuro". 

Zona Educativa (j} Número 35 

implicado la entrega de 20 
millones de libros para las 
poblaciones económica
mente desfavorecidas. la 
concesión de 120.000 be
cas por año para aquellos 
que no tenían posibilidades 
de acceder a una formación 
básica, la construcción de 
6. 700 nuevas escuelas. la 
universalización del nivel 
inicial que ha posibilitado 
la inclusión de 1.200.000 
niños en el sistema educa
tivo. la matriculación del 
72% en el nivel medio, la 
duplicación del presupues
to universitario. como 
igualmente en el área de 
Ciencia y Tecnología: la 
creación de nuevas univer
sidades nacionales y priva
das. el mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes 
actuando mucho más en las 
zonas más empobrecidas 
del país". 

ENSEÑAR EL FUTURO 

·~ -

Con este número de Zona 
Educativa. las escuelas reci
ben un ejemplar del libro. que 
detalla las iniciativas. accio
nes y políticas desarrolladas 
en estos diez años de gestión 
transformadora. 
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Más equidad desde el 
• • • priDCipiO 

La Ley Federal de Educación ratifica la 
legitimidad del Nivel Inicial como pri
mer escalón del sistema educativo, re
conociendo su función educativa en Jos 
primeros años de vida de Jos niños para 
asegurar la inserción exjtosa en la futu
ra vida escolar. Este reconocimiento fue 
acompañado con planes y camNos cla
ve que reformularon, desde los hechos, 
el rol del Nivel Inicial 
••••••••••••••••••• 

S 
ancionada la nueva ley, 
en abril de 1993 y con el 
objetivo de atender a la 
preservación y fortaleci
miento de la unidad na

cional, desde el respeto por la diver
sidad regional, se acordaron Conte
nidos Básicos Comunes orientativos 
para que cada provincia establezca 
su diseño curricular, acorde con su 
realidad lingüística, social y/o cultu
ral, que las escuelas tomaron para 
desarrollar sus Proyectos Pedagógi
cos Institucionales. 
El Nivel Inicial privilegió la forma
ción de competencias transversales 
en las áreas de Lengua y Matemáti
ca, Ciencias Sociales, Ciencias Natu
rales y Tecnología; Expresión Corpo
ral, Plástica y Música, y Educación 
Física, para que los niños, desde una 
educación integral, puedan conocer. 
comprender y organizar la realidad e 
intervenir en ella. desde un acerca
miento crítico y creador. 
Tradicionalmente la propuesta edu
cativa de Nivel Inicial atendía a la 

socia
lización y el 
juego y sus dise-
ños curriculares eran 
afines a los CBC, pero el tra
tamiento de los contenidos no se 
orientaba a la construcción de signi
ficados. Las expectativas de logro de 
los CBC generaron una revisión de la 
cultura de la escuela, para aumentar 
la interacción entre áreas y docentes 
y favorecer la elaboración de múlti
ples estrategias de enseñanza. 

El Nivel Inicial hoy 
y diez años atrás 

Un estudio realizado por el ex Centro 
Nacional de Estadísticas de la 
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Educa-
ción. depen-
diente del ex Minis-
terio de Educación y Justi
cia, indica que en 1988 la Edu
cación preprimaria (así se denomi
naba al Nivel) contaba con 798.235 
alumnos en todo el país. 
Según el Censo Nacional de Docentes 
y Estadísticas Educativas de 1994, 
en el p'aís existían 12.378 unidades 
educativas con N .l. (69,5% estatales 
y un 30.5 privadas). con un total de 
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998.629 alumnos. 
De acuerdo con el Relevamiento 
Anual 1998 realizado por la Direc
ción General Red Federal de Infor
mación del Ministerio de Cul-
tura y Educación de la 
Nación. existe un total 
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extender la escolarización de N.!. a 
salas de 4 hacia abajo y atender el 
crecimiento observado en el primer 
ciclo del Jardín Maternal. 

A partir de 1995 se ofreció 
asistencia técnica. se-

minarios naciona
les y encuentros 

vieron la oportunidad de realizar 
una tarea colaborativa para com
partir experiencias y proyectos ins
titucionales y de aula. 

de 15.723 unidades 
educativas de Nivel 
Inicial. de las cua
les 11.615 son 
estatales. 

"E 1 Nivel Inicial 
regionales a do-

centes. direc
tores y super
visores de to
das las pro-

Las propuestas didácticas expues
tas en el último Seminario Federal 
Cooperativo para la Transformación 
Curricular. realizado en Chapadma
lal a mediados de setiembre de 
1998. verificaron un profundo avan
ce en las prácticas pedagógicas de 
las provincias y un alto grado de 
apropiación de los objetivos educati
vos del N.!. 

• Total de car-
gos docentes: 
75.876. 

• Del sector es
tatal: 51.118. 

vincias. El 
Ministerio de 
Salud y Ac-

creció en cobertura y se 
considera garantizada la 

escolarización de niños de 5 
años en casi todo el país. " 

ción Social pu
so en ejecución 

programas com
plementarios -como 

el PROMIN. Programa 

En 1998 se editó el libro "Escuelas 
en Transformación. 100 Experien
cias Pedagógicas Innovadoras" que 
reúne estrategias educativas (no só
lo de N. !.) implementadas de 1995 a 
mediados de 1997. Lo interesante 
es que el nuevo volumen de este li
bro reunirá experiencias realizadas 
en los dos últimos años. que superan 
en términos cuantitativos y cualita
tivos a los proyectos compilados pa
ra el primer libro. 

• Del sector priva
do: 24.758. 

• Total de alumnos ma
triculados de Nivel Ini
cial: 1.167.943. 

• Alumnos del sector 
830.720. 
• Ciclo 1: 105.692. 
• Ciclo 2: 204.743. 
• Ciclo 3: 520.285. 

• Alumnos del sector 
337.223. 
• Ciclo 1: 64.731 . 
• Ciclo 2: 111.508. 
• Ciclo 3: 160.984. 

esta tal: 

privado: 

Dado el alto porcentaje de unidades 
educativas censadas para esta 
muestra. 99.1 %, este relevamiento 
ofrece los indicadores más comple
tos y actualizados sobre el Nivel Ini
cial. 

Estrategias y 
programas 

complementarios 
El Nivel Inicial creció en cobertura y 
se considera garantizada la escolari
zación de niños de 5 años en casi to
do el país; actualmente el objetivo es 

Materno Infantil y Nutri
ción.- para la reconversión de guar
derías. comedores y otras instalacio
nes en centros de atención alimenta
ria y sanitaria para poblaciones en 
riesgo social; actualmente se es
tán realizando conven ios in
terministeriales para 
cubrir y garantizar la 
tarea pedagógica 
en dichos centros. "E 

Estudios de Unicef y Unesco 
demuestran que la edu

cación Inicial cum
ple un rol decisivo 

en la democrati-

ste año, por Con el aporte del 
Plan Social. se 
entregaron bi
bliotecas espe
cializadas en las 
escuelas para 
que docentes y 
mnos pudieran 
acceder a fuentes 

zación educati
va. sobre todo 
con niños cu
ya situación 
social y cul
tural los po
ne en r iesgo 
de fracaso es-

primera vez, jardines sedes 
y pasantes realizaron una 
tarea colaborativa para 

compartir proyectos 
institucionales y colar. A diez 

años de la adop
ción unánime de 

la Convención sobre 
Jos Derechos del Niño, 

de información más 
elaboradas. Las direc
ciones de nivel de cada pro-

de aula." 

vincia promovieron el uso intensi
vo de este material. 
Este año por primera vez. Nivel In i
cial se incluyó en el Programa de la 
Dirección de Pasantías Interprovin
ciales que se realiza anualmente. 
donde jardines sedes y pasantes tu-
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establecida por Unicef. generar 
planes que garanticen la plena edu
cación de los chicos en sus prime
ros cinco años de vida es ratificar 
el compromiso adoptado por nues
tro país en defensa de los derechos 
de la niñez.+ 
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Los años no vienen 
La tarea de actualjzar Jos contenÍdos de la educacÍón compromeUó a todos los aq
tores del SÍstema. Desde la organjzacÍón en cÍclos de tres años y la presentacÍón 
de los contenÍdos por áreas, basta la ÍmplementacÍÓn de estos vambjos en cada 
escuela, se pasó por una serÍe de ÍnstancÍas ÍneludjbJes que tendÍeron a brÍndar 
una oferta educa uva actuanzada, Íntegradora y democráUca. Tomó varÍos años, 
pero ya se ven los resultados . 

solos 
•••••••••••••••••••• 

E 
1 primer hito en cuanto 
a la transformación cu
rricular se desarrolla a 
partir del diseño de los 
Contenidos Básicos Co

munes. Este proceso tiene como cul
minación el año 1995. Los CBC fue
ron la base a partir de la cual se fue 
orientando la elaboración de los di
seños curriculares. Éstos tuvieron 
corno característica principal en su 
desarrollo la idea de que fueran com
patibles a nivel federal. Para la ela
boración de estos diseños curricula
res, que se fue llevando a cabo du
rante los años '96 y '97, se pusieron 
en juego varios desafíos. 
Por un lado la necesidad de darle a 
EGB 1 y 2 una respuesta a la proble
mática de alfabetización, en lo que 
hace a la enseñanza de la len-
gua y a la comprensión 
lectora corno compe-
tencias fundamen-

" Se pusieron en 

entre sí de articulación de 
contenidos y de criterios 

pedagógicos de ense
ñanza. tales que atra

viesan toda la 
propuesta cu
rricular. Por 
otra parte, 
esta propues
ta curricular 
tendió a aten
der a la diver-

práctica estrategias que 
facilitaron el desarrollo 
de diseños curriculares 

A nivel de la ges
tión nacional y 
provincial se pu
sieron en prác
tica estrategias 
que facilitaron 
el desarrollo de 
diseños curricu-

sidad de alum
nos que asisten a 
estos dos ciclos, y 
que, a la vez, estos 
dos ciclos tengan puentes 

provinciales . " 
lares provinciales: 

seminarios coope
rativos donde el con

jun to de las provincias 
se reunían para discutir las 
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·diferentes propuestas de modo que 
cada jurisdicción pudiera arribar a 
sus diseños curriculares al término 
del año 1997. 
Estos seminarios favorecieron ade
más el intercambio y la producción 
colectiva para enriquecer la elabora
ción de estos diseños curriculares. 
Las provincias, a partir del año 1997 
empiezan a tener estos documentos 
curriculares, los van ~plicando a ca
da sistema educativo a través de es
trategias de consulta. Asimismo, se 
llevaron a cabo estrategias de acer
camiento a la escuela que permitie
ron el debate y la discusión en cada 
una de las áreas para que, finalmen-
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te. entre 1997 y 1998 se desarrolla
ran los proyectos educativos ins_titu
cionales. 

Una reforma con 
contenido 

En EGB 1 y 2 se puso el acento en la 
propuesta de grandes áreas básicas. 
más abarcativas e integrales. Esta 
innovación renovó los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje, no la es
tructura de la gestión institucional. 
Antes de la implementación de la re
forma. la mayoría de las provincias 
trabajaba con contenidos del año 
1978. En estos contenidos, obvia
mente, las cuestiones sobre la demo
cracia y el respeto a la diversidad no 
existían. Y los correspondientes a las 
áreas fundamentales como lengua. 
matemática, ciencias sociales y cien
cias naturales estaban desactualiza
dos. 
Además de la actualización de los 
contenidos correspondientes a las 
áreas mencionadas se decidió incluir 
el área de Tecnología y la de Lenguas 
Extranjeras. respondiendo a las exi
gencias de la sociedad 
actual. 
Cada una de las áreas 
presenta contenidos re
novados e integradores. 
Por ejemplo, Educación 
Artística presenta una 
gran variedad de len
guajes artísticos que 
van desde el dibujo y la 
pintura hasta la música 
y el teatro. La Educa
ción Física recupera la 
idea del deporte y el jue
go, pero abarca además 
la idea de la expresión 
corporal, de la interac
ción con la naturaleza. 
la recreacion y el tiem
po libre, etc. En el área 
de Lengua. a su vez, se 
prioriza fuertemente el 
desarrollo de competen
cias comunicacionales. 
En Ciencias Sociales, se 
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incluyeron aspectos de la economía, 
de la geografía, de la historia, de la 
sociología, procurando un aprendiza
je integrado y más abarcativo. 
A su vez, en cuanto a la atención a la 
diversidad, se atendió la problemáti
ca del bilingüismo en provincias co
mo Misiones, Salta y Chaco, en 
las cuales ciertas comuni-
dades tienen como 
lengua materna 
una que no es el 
español. 

ción de competencias" confluyen as
pectos conceptuales, desde ya, pero 
también actitudinales y procedimen
tales, de modo que los CBC proponen 
un pensamiento más holístico, más 
integrado, más formador. 
En cuanto al desarrollo de un siste

ma más democrático e igualitario, 
se han generado procesos 

de integración a la lla
mada escuela común 

a alumnos con dis

Otro tema cen-
tral para el 
actual siste
ma educativo 
ha sido el de 
la formación 

"S e puso el acento 
tintos tipos de ne
cesidades educa
tivas especiales 
buscando que 
todos los estu
diantes accedan 
a las mismas 
oportunidades y 

en la propuesta de 
grandes áreas básicas, 

más abarcativas 
de competen-
cias. En las pro e integrales ." estímulos. Así es 

que se ha promovi
do la integración de 

puestas curricu
lares previas. el te
ma de las competen
cias no estaba contem
plado, sino que la visión estaba 
reducida a la transmisión de conteni
dos conceptuales. Actualmente se le 
da importancia al "saber hacer" o a 
la cá'j:Jiwidad para ejercer la crítica, 
por ejemplo. En la idea de "forma-

Zona Educativa fB) Número 35 

alumnos con discapaci
dades sensoriales. motrices 

o mentales. en los casos en los 
que esto ha sido posible. Este proce
so se ha generado mediante la actua
ción conjunta de los maestros comu
nes con el apoyo de los maestros es
peciales que han colaborado con sus 
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conocimientos específicos para rea
lizar las adaptaciones necesarias, 
sean éstas curriculares, de apoyo ex
tracurricular o de infraestructura. 

Un resultado 
promisorio 

nes y de los maestros acerca de qué 
y cómo se enseña y de la riqueza y la 
variedad de los contenidos actuales. 
Sin embargo, se ha observado que el 
proceso de concreción de esta visión 
en las aulas requiere aún ciertos 

tiempos de adaptación en 
las instituciones. más 

espacios de discu
sión y debate, y 

Se han realizado 
varias instancias 

"L ós resultados más trabajo en 
equipo en cada 
escuela. de seguimiento a 

nivel nacional 
de los progre-
sos de la refor-
ma educativa. 
Una de ellas fue 
en 24 escuelas. 
en 8 ·provincias con 

En las áreas 
más innova
doras, como 
por ejemplo la 
de Tecnología, 

más significativos se 
observaron en la propuesta 
global, en la visión de los 
maestros acerca de ~ué y 

cómo se enseña . ' se requiere to
davía, para la 

práctica concreta 
en las aulas. de una 

mayor adaptación de las 

diferentes tradicio
nes pedagógicas y con 
diversos resultados en 
cuanto a la evaluación de la ca
lidad. El año pasado. a su vez. se 

·realizó una evaluación más completa 
en las 24 provincias con una mues
tra cercana a las 1 00 escuelas. 
Los resultados más significativos se 
observaron en la propuesta global, 
en la visión general de las institucio-

instituciones y de una mayor 
capacitación -por parte de los docen
tes para incorporar las nuevas pro
puestas. Cada vez más se observan 
proyectos interdisciplinarios y arti
culaciones entre los ciclos, a la vez 
que mayores espacios para la discu
sión entre los docentes y los trabajos 
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realizados en equipo, 
pero esta tendencia re
quiere aún más tiempo 
para transformarse en 
una práctica habitual 
en la instancia concre
ta de la enseñanza en 
cada escuela. 
En cuanto al segui
miento de los procesos 
de transformación cu
rricular de cada una de 
las jurisdicciones. en 
la página del Ministe
rio de Cultura y Educa
ción en Internet 
(www. m cye .gov.ar) 
existe una completísi
ma base de datos reali
zada por el PRISE en 
articulación con el 
Programa de Transfor-
mación Curricular de 

la Dirección General de Investiga
ción y Desarrollo Educativo. Dichos 
informes se analizan junto con la do
cumentación provincial y relatorías 
que se elaboran en las reuniones 
preparatorias y los Encuentros del 
Seminario Cooperativo Federal para 
el Proceso de Transformación Curri
cular. En dicha página se halla infor
mación acerca de la gestión curricu
lar de 1997 y 1998 junto con sus an
tecedentes, nuevos aportes en rela
ción con desarrollos curriculares; 
propuestas de orientación y tutoría: 
contenidos transversales y materia
les sobre evaluación pedagógica. in
formación estadística y de evalua
ción de la calidad.+ 

Ministerio de Cultura y Educa
ción:www.mcye.gov.ar 
Dirección General de Investiga
ción y Desarrollo Educativo 
http-J/www.mcye.gov.ar/dgid 
Ucnpfe: 
http-J/www. ucnpfe.mcye.gov.ar 
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Los resultados de un 

El tercer ciclo de la EGB generó una oferta educativa a través de la cual se sentaron 
condiciones para la actualización de los contenidos curriculares y para la retención de los 

alumnos. Para ello se deNeron enfrentar las dificultades propias del ciclo . 

A 
ctualmente. el tercer ci
clo se ha implementado 
en algunas jurisdiccio
nes en forma masiva y 
en otras. a escala. En 

"forma masiva"' significa que. en un 
momento determinado. las provin
cias decidieron que todas sus institu
ciones adoptaran el nuevo sistema. 
En el caso de la implementación "a 
escala"', en cambio. se decidió que la 

.reforma fuera puesta en marcha en 
una cantidad de escuelas. y que año 
a año ese número se fuera incremen
tando. Hacia 1998 la implementa
ción de la EGB3 se concretó masiva
mente en Buenos Aires. Córdoba. Co-

••••••••• •••• ••••• •• 
rrientes. Chubut. La Pampa. Mendo
za. Santa Cruz. San Juan, San Luis y 
Santa Fe. 
En cuanto a la implementación a es
cala tenernos algunas provincias 
muy avanzadas como Catarnarca, 
Misiones. Juju'~Salta. Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego, y otras 
que han dado lo primeros pasos en 
su concreción rno Chaco. Entre 
Ríos. Formosa. a Rioja, Neuquén. 
Río Negro y Tucurnán. 
El proceso de implementación masi
va se siguió desarrollando durante 
1999 para que el 2001 encuentre un 
sistema homogéneo entre las provin
cias con el tercer ciclo funcionando 
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en todas las escuelas. 
Los procesos de concreción del ter
cer ciclo han sido administrados por 
cada provincia según sus tiempos y 
necesidades. Algunas han puesto en 
funcionamiento los tres ciclos juntos 
y algunas han ido incorporando un 
año por vez. Cada jurisdicción ha es
cogido el sistema más adecuado para 
su implementación: el desafío pen
diente es el de avanzar en mayores 
grados de compatibilidad interjuris
diccional. 
Además de la fuerte innovación que 
representa este ciclo - por incluir a 
modo de bisagra parte de las anti
guas primaria y secundaria- debe 



E G B 3 

dar respuestas a las necesidades ac
tuales de los púberes y adolescentes. 
En este sentido, la problemática se 
centra en la complejidad de las ca
racterísticas psicológicas propias de 
la edad y el riesgo pedagógico: en los 
dos primeros años del ciclo es donde 
se produce la mayor deserción. Para 
dar respuesta a esta situación se lle
varon a cabo estrategias que inclu
yen proyectos de orientación y tuto
ría. la actualización de los conteni
dos y trabajos interdisciplinarios que 
colaboran con la formación de capa
cidades para la interacción. la tole
rancia y el compromiso con los debe
res ciudadanos. 

Las novedades . 
del ciclo 

Al igual que en los dos ciclos previos. 
en el tercero se ha puesto el acento 
en la formación de competencias. en 
el trabajo por áreas. en la educación 
para la pluralidad y la democracia, 
en el respeto a la diversidad y en la 
actualización de los contenidos cu
rriculares. 
Corno una estrategia válida para pro
mover el desarrollo personal de los 
alumnos de este ciclo. colaborar con 
la elección de la modalidad de Poli
modal, participar en el proceso ense
ñanza-aprendizaje y en la interac
ción con sus compañeros surgió el 
Proyecto de Orientación y Tutoría. 
Esta función pedagógica es inheren
te a este ciclo en particular. En algu
nas juri~dicciones se definió corno un 
espacio con carga horaria llevado 
adelante por un grupo de docentes. 
mientras que la mayoría de los pro-

El tercer ciclo de la EGB viene a re
solver. entre otros aspectos. la exten
sión de la escolaridad obligatoria. En 
las zonas rurales. históricamente. los 
alumnos que terminaban la escuela 
primaria, o bien no continuaban sus 
estudios. o lo hacían. pero en general 
desertaban en primero o segundo año 
de la secundaria. De ahí que para las 
políticas compensatorias el tercer ci-

- 10 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN 

fesores organizan y conducen pro
yectos de trabajo específicos de su 
área de competencia. En otras pro
vincias, en cambio. se definió un es
pacio ocupado alternativamente por 
distintos docentes que trabajan en 
equipos para organizar contenidos y 
metodologías de trabajo. 
Esta innovación propia del tercer ci
clo persigue justamente la atención a 
las necesidades propias del adoles
cente y el desarrollo. desde las áreas 
escolares. de habilidades y herra
mientas para su vida perso-
nal, laboral y ciudada-
na. Entre ellas. la 
capacidad de tra
bajar en equipo. 

flexión personal acerca de la elección 
de proyectos vitales. 
En tercer ciclo se fortalece la idea de 
toda la EGB. que es la de "formación 
de competencias". En ella confluyen 
aspectos conceptuales. procedirnen
tales y actitudinales. de modo que se 
propone un pensamiento más holísti
co. más integrado y más reflexivo. 
Con el acento puesto en las áreas. ca
da una de ellas presenta contenidos 
renovados e integradores. Estas 
áreas complejas como por ejemplo 

Ciencias Sociales. incluyen con
tenidos de varias discipli

nas (geografía. historia. 
sociología. economía, 

etc.). 
la autonomía 
para investi
gar y apren
der. el desa
rrollo de una 
reflexión crí
tica y la apro
piación de los 
conocirnien tos 
necesarios para 

"E n tercer ciclo se Sobre todo en los 
dos últimos años 
del ciclo fue ne
cesario encon
trar las formas 
más viables para 
pasar de las 12 o 
13 disciplinas 

fortalece la idea de toda la 
Educación General Básica, 
que es la de 'formación de 

competencias' ." 
aisladas típicas del 

secundario. a estas 
nuevas áreas integra

doras. Este camino que se 
la interacción con 
los nuevos artefactos 
tecnológicos. 
A través de la orientación. el alumno 
puede tener. si la provincia o la insti
tución así lo establecen. un acerca
miento a la problemática del mundo 
del trabajo: un cúmulo de informa
ción acerca de las exigencias. condi
ciones y oportunidades del mercado 
laboral le permite establecer relacio
nes entre sus características perso
nales y las distintas opciones de estu
dio o trabajo que se le presentan. Se 
trabaja el pensamiento prospectivo. 
la idea de futuro. la lógica de la incer
tidumbre. para colaborar sobre la re-

EGB 3 RtR\L 

clo en las .escuelas rurales se consti
tuyó en una prioridad. 
Fue así como nació en 1996 el Pro
yecto de Tercer Ciclo Rural. Esta ini
ciativa atiende actualmente a 34.000 
alumnos de 2.400 escuelas. en veinte 
provincias del país. Tiene como obje
tivos favorecer la permanencia de los 
alumnos en los lugares de residencia 
de sus familias. promoviendo el arrai-
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inicia en diversas provincias 
puede ser consolidado con la profun
dización de instancias de capacita
ción y de perfeccionamiento. 
En cuanto al seguimiento de los pro
cesos de transformación curricular 
de cada una de las jurisdicciones. en 
la página del Ministerio de Cultura 
y Educación en Internet: 
(httpJ/www.rncye.gov.ar) existe una 
base de datos realizada por el PRISE 
en articulación con el Programa de 
Transformación Curricular de la Di
rección General de Investigación y 
Desarrollo Educativo + 

go y la continuidad escolar en los es
tablecimientos en los que cursaron 
los primeros años. Para ello los pro
fesores de nivel medio visitan las es
cuelas periódicamente. integrándose 
el trabajo de los docentes de la edu
cación básica y de la tradicional edu
cación media, lo que permite alcan
zar idénticos niveles de calidad en los 
ámbitos rurales del país. 
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Un balance de la 
transformación curricular 
Desde los primeros procesos de consulta y definiciones hasta las vigentes experiencias de implementación, 
la educación Polimodal implica una enriquecedora transformación de fondo en la enseñanza del nivel medio, 
en la que se formarán las futuras generaciones . 
• ••• ••••• •• ••••••• 

D 
esde su forma
ción. el proce
so de configu
ración de la 
educación Poli

modal tuvo como desaños: 
• Diseñar una educación 

comprensiva que integre 
las funciones de prepa
ración para la vida ciu
dadana. para el mundo 
del trabajo y para la con
tinuación de estudios su
periores. en una misma 
oferta educativa. 

• Atender los diversos re
querimientos sociocultu
rales y productivos. 

• Definir alternativas de 
diversificación en moda
lidades. sin generar ofer
tas especializadas para 
puestos de trabajo. 

• Articular la formación 
comprensiva y polivalen
te con la formación téc
nica y profesional como 
alternativas no excluyen
tes. 

Tras varios procesos de con
sulta. se definieron las cinco 
modalidades para la edu
cación Polimodal: "Humani
dades y Ciencias Sociales", 
"Ciencias Naturales", "Eco-
nomía y Gestión de las Organizacio
nes", "Producción de Bienes y Servi
cios", "Comunicación, Artes y Dise
ño". Cada modalidad resulta de la 
articulación interna de una Forma-

ción General de Fundamento y de 
una Formación Orientada. Esta últi
ma amplía y profundiza los conteni
dos de la formación general en cam
pos de saber determinados. Estos 
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campos les dan identi
dad a las modalidades. 
pero cualquiera sea el 
campo en que se focali
ce, la formación pro
puesta es polivalente, 
es decir que las modali
dades persiguen el mis
mo tipo de objetivos y 
competencias. 
La educación técnico 
profesional se concreta 
mediante el cursado 
complementario de Tra
yectos Técnico Profe
sionales (TTP). un con-

, , junto de módulos de 
complejidad creciente 
que brindan una forma
ción especializada en 
competencias para am
plios sectores de la pro
ducción y constituyen 
un modelo de formación 
técnica para el nivel 
medio. 
La articulación entre 
Polimodal y TIP apunta 
a la formación para el 
trabajo concebida como 
preparación general 
que incluye el desarro
llo de competencias 
complejas. valores yac-
titudes acordes con los 

cambios del entorno laboral, y como 
una preparación específica centrada 
en procesos productivos, funciones y 
en otros aspectos de una formación 
profesional versátil y polifuncional 
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que supere al aprendizaje tradicional 
de destrezas y habilidades. 
La educación Polirnodal también 
puede articularse con Trayectos Ar
tístico Profesionales que contemplan 
una educación polivalente articulada 
con una formación artística especia
lizada. 

Los nuevos marcos 
curriculares 

Los nuevos marcos curriculares ela
borados y concertados a nivel federal 
para la educación Polirnodal son dis
positivos orientadores destinados a 
garantizar la compatibilidad de las 
diferentes propuestas curriculares 
provinciales. Ellos son: 
• Los contenidos básicos comunes 

y orientados constituyen un pará
metro nacional para elaborar li
neamientos curriculares provin
ciales que mantengan cierta uni
dad en un país federal. 

• La estructura curricular básica 
es un dispositivo de interrnedia
ción entre los contenidos básicos 
y los lineamientos curriculares 
de las provincias. 

• Los programas indicativos para 
los diferentes espacios curricula
res y los prototipos de modalida
des de la educación Polirnodal. 

Los contenidos 
básicos 

Elaborar nuevos contenidos supuso 
generalizar para todo el país la reno
vación de contenidos y ampliar la 
concepción de contenido escolar. in
corporando las dimensiones ligadas 
al saber hacer. a las valoraciones y a 
las actitudes. 
Su elaboración puso en el primer 
plano la discusión pública del cu
rrículo. en tanto selección cultural, 
implementando procesos de consulta 
a diferentes actores sociales. para 
los que: 
• se encargó la producción de pro

puestas académicas a 11 O espe
cialistas de diferentes campos del 
conocimiento. las que fueron uno 

de los insurnos para elaborar do
cumentos que se llevaron a los 
circuitos de consulta: 

• se generaron estudios de base y 
seminarios académicos sobre: 
las demandas sociales en educa
ción secundaria, las competen
cias requeridas por distintos sec
tores de la producción. las refor
mas y planes de estudios provin
ciales. las innovaciones institu
cionales exitosas y las reformas 
educativas internacionales: 

• se establecieron canales para 
que diferentes actores sociales 
pudieran participar en la formu
lación de los contenidos curricu
lares estableciendo un mecanis
mo de consulta y aporte de dis
tintos sectores de la vida acadé
mica. cultural. científica y pro
ductiva. 

Los contenidos básicos fueron pen
sados corno un marco curricular de 
referencia para que las provincias. 
de acuerdo con los distintos niveles 
de especificación curricular. estruc
turaran sus lineamientos curricula
res y los proyectos educativos insti
tucionales. concretando y contex
tualizando una propuesta de mayor 
alcance. 

La estructura 
curricular básica 

La estructura curricular básica se 
acordó con el propósito de facilitar la 
generación de acuerdos compatibles 
para la organización y secuencia de 
los contenidos en este tramo del nue
vo sistema educativo. Su diseño inten
ta evitar la incorporación de conteni
dos renovados. agregando nuevas 
asignaturas y aumentando la carga 
horaria total. sin reestructurar la or
ganización de la enseñanza. 
Comparada con los tradicionales 
planes de estudios. la estructura 
curricular básica contiene una lógi
ca de flexibilidad. cuyas reglas de 
composición encuadran la selección 
de espacios curriculares. estable
cen máximos en ese número de es
pacios curriculares a cursar y míni
mos a sus cargas horarias 
La estructura curricular básica de-
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fine espacios curriculares de todas 
las modalidades. espacios curricula
res propios de cada modalidad y es
pacios curriculares para la libre de
finición institucional. Las reglas de 
composición contemplan el equilibrio 
entre la formación general de funda
mento y la formación orientada: un 
50 y un 60% para espacios curricu
lares de todas las modalidades. entre 
un 25 a 30% para los propios de ca
da modalidad y la carga restante pa
ra organizar los espacios curricula
res de libre definición institucional. 
Debido a que se pretende que todos 
los alumnos de las diferentes moda
lidades tengan experiencias educati
vas en todos los campos del conoci
miento definidos por los contenidos 
básicos comunes. en algunos de ellos 
se introdujeron opciones dada la 
complejidad de su constitución. 
Respecto de la definición de las es
tructuras curriculares provinciales 
para la educación Polirnodal, actual
mente las provincias de Buenos Ai
res. Córdoba. Chaco, Entre Ríos. Ju
juy, La Rioja, Santa Cruz, Santiago 
del Estero. Tierra del Fuego y Tucu
rnán han definido la cantidad y tipo 
de espacios curriculares y la carga 
horaria respectiva. 

Orientaciones 
curriculares 

La estructura curricular básica fue 
acompañada de un conjunto de pro
gramas indicativos en los que se pre
sentaron los contenidos a desarro
llar para cada espacio curricular. y 
cuyo propósito fue orientar los pro
cesos de elaboración de propuestas 
curriculares para la educación 
Polirnodal en las provincias. En ellos 
se recuperan las innovaciones de la 
propuesta de los CBC y los CBO y se 
organizan de acuerdo con la estruc
tura curricular básica. 
Junto con los programas se desarro
llaron "prototipos de modalidad". 
ejercicios que ejemplifican la organi
zación de los espacios curriculares 
según las reglas de composición de 
la estructura curricular básica y 
muestran también posibilidades de 
articulación con módulos de TIP. Los 
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prototipos ilustran posibilidades de 
definir perfiles institucionales en 
función de las opciones que se elijan 
y de la incorporación de itinerarios 
formativos o TTP en las diferentes 
modalidades. 
Estos insumas elaborados cooperati
vamente entre los equipos naciona
les y provinciales son considerados 
actualmente por muchas provincias 
para elaborar sus lineamientos cu
rriculares para la educación 
Polimodal. Trece provincias (Cata
marca. Corrientes, Chubut, Formosa. 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén. 
Santa Cruz. Santa Fe. Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y '1\icumán) 
están elaborando orientaciones cu
rriculares para la educación 
Polimodal y los Trayectos Técnico 
Profesionales. Otras seis (Buenos Ai
res. Córdoba. Chaco. Entre Ríos. Mi
siones y Salta) distribuyeron a las 
escuelas las primeras versiones de 
sus materiales curriculares. 

La implementación 
gradual en las 

provincias 
La puesta en marcha de la educación 
Polimodal en nuestro país ofrece un 
panorama heterogéneo. debido a las 
diferentes decisiones en los tiempos, 

formas y acciones adoptadas por las 
provincias para la aplicación de la 
nueva estructura establecida por la 
Ley Federal de Educación. 
En algunas provincias la implementa
ción ha sido en forma masiva: en 
otras. mediante experiencias a escala 
o piloto, y un tercer grupo está en 
proceso de toma de decisiones. Bue
nos Aires y Córdoba son casos 
de implementación masi-
va. La primera inició 

la implementación del nivel para el 
2000 (en 4 y 7 escuelas. respectiva
mente). Por último. la ciudad de 
Buenos Aires, y las provincias de 
Mendoza. Río Negro, Santa Cruz. 
Salta y Tierra del Fuego están ac
tualmente en proceso de toma de de
cisiones para la implementación. 
Dentro de esta modalidad. se destaca 

el programa Proyectos Institu
cionales de Transforma

ción Educativa (PITE), 
que desarrolla sus 

estrategias a tra-
su implementación 
en 1999 en forma 
gradual y obliga
toria. Córdoba "C ualquiera sea vés de dos mo

delos de inter
vención: el tra
bajo con las 
escuelas para 
la formulación 
de estos pro

inició la imple
mentación del 
ciclo de espe
cialización en 
1996, y durante 
1999 implemen
ta el 3er. año del 
nivel. 

el campo de saber en 
que se focalice. la formación 
propuesta es polivalente ." 

La puesta en marcha 
a escala se está llevando 
a cabo con diferentes tiempos 
de inicio y grados de cobertura en las 
provincias de Catamarca: Chaco. 
Chubut. Formosa. Entre Ríos. Jujuy, 
La Pampa, Misiones, Neuquén. San 
Juan. San Luis y Santa Fe. Por otro 
lado. en Corrientes y '1\icumán se es
tá trabajando con un grupo impor
tante de escuelas en una transición 
al Polimodal. Mientras que en San
tiago del Estero y La Rioja se prevé 

yectos y la defi-
nición de siste

mas locales de 
ofertas y servicios 

educativos. En un traba-
jo conjunto entre el equipo 

técnico nacional, la contraparte pro
vincial y las escuelas involucradas. 
el programa tiene una fase inicial de 
implementación de la educación 
Polimodal en articulación con TTP 
en un número limitado de escuelas 
de 1 O provincias a fin de obtener un 
conjunto de criterios y recomenda
ciones que orienten su práctica a es
cala global. + 

EST\DO DE SITL \CIÓ\ DE L.\ I\IPLE\IE\T\CIÓ\ POR PRO\ 1\CI \ 
1 

1 

Two u E nn•tEunncló\ Eot e \Ct(r\ Pouuotnt 

Masiva 

Experiencias a escala y/o piloto 

En proceso de toma de decisiones 

Buenos Aires (ter. año, obligatorio) 
Córdoba (ter, 2do. 3er. año) 

Catamarca (32) - Corrientes (53, en transición) - Chaco 
(26)- Chubut (21)- Entre Ríos (11)- Formosa (5)- Jujuy 
(10) - La Pampa (3) - Misiones (4) - Neuquén (3) - San 
Juan (5) - San Luis (7) - Santa Fe (4) - Tucumán (20, en 
transición) 

Ciudad de Buenos Aires - Mendoza - Río Negro - Salta -
Santa Cruz - Tierra del Fuego 

,_ 

Nota: los números entre paréntesis indican la cantidad de escuelas que implementan la experiencia. 
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O erativo Nacional de Evaluación 1999 
Como en años anteriores entre el 6 Y- el 9 de setiembre pasado se 
llevó a cabo en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación 

t----t-1---.cnrrespond rente-a-1 9~~. 

El mismo abarcó tanto la enseñanza primaria como la secundaria., 

Se aplicaron pruebas en las áreas de Matemática y Lengua para tercero 
1----t-ll--y-.séptimo año de EGB y se iñC uyeron as áreas de Ciencias Sociales y 
1---HI---1- atut:a-les-pakl-Sexto-af-io.-Er:~-tot.al-participaron más de 120.000 

alumnos. Además, el Operativo administró cuestionarios para docentes 
y 1 rectores. 

Secundaria 
En noveno año de EGB (2° año de secundaria) se tomaron pruebas de 

t----Ht--- l\/latemátiea-y- l:engt:Ja-y-participaron en total 47.000 alumnos. 
La rueba ue se tomó en quinto y sexto año abarcó, además, el área 
de Historia y las materias Física, Química y Geografía sólo con carác
ter muestra~, ·ndt:Jyendo en total 362 .000 alumnos. 
Se administraron también cuestionarios a los directores de las escuelas 
involucradas. 

Mejoramos la evaluación 
para mejorar los aprendizajes 

Ministerio de Cultura y Educación de )a Nación 
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Institutos en 
transformación 

La renovación en la formación de Jos docentes ha adquirido en estos últimos diez años 
singular importancia por las articulaciones que establece con los demás niveles del 

sistema educativo, y a la vez por su incidencia en la calidad de los aprendizajes . 

D 
esde la sanción de la 
Ley Federal de Educa
ción. el Ministerio de 
Cultura y Educación de 
la Nación y el 

Consejo Federal (CFCyE) 
han fi jado posición y de-
finido claramente las 

•••••••• ••••••• 

Dimensiones de la 
transformación 

La construcción del 
sistema formador es 

un proceso pro-

rar estructuras más flexibles y diná
micas a los fines de atender la inte
gralidad y la especialización que la 
nueva formación y ejercicio docente 
exige. · 

líneas de política 
educativa que re
gulan la modifica
ción del sistema 
formador de do-

"L a construcción del 
gresivo y com

plejo ya que se 
trata de re
crear institu
ciones que 
alberguen to
da la vida 
profesio nal 

Así. los Institutos de formación do
cente continua (IFDC) avanzaron en 
nuevos modelos de gestión basados 
en la elaboración de los proyectos 
educativos institucionales (PE!) y de 
los diseños curriculares institucio
nales (DCI) . Estos importantes 
avances propiciaron la autonomía de 
los institutos al mismo tiempo que 
posibilitaron su relación con el con
texto inmediato, es decir. con las es
cuelas destino con las que se vincu
lan por la práctica. 

sistema formador 
centes. Esta re
novación consis-
te en transfor
marlo en un siste-

es un proceso pro~resivo 
y complejo. ' 

del docente. Es 
por ello que la 

organización insti
tucional debió gene-

ma de formación 
continua. que se inicia 
cuando el sujeto comien-
za a formarse en la docen
cia, pero que continúa a lo largo de 
toda su carrera, como una necesidad 
emergente de las tareas para las que 
debe prepararse. 
Desde esta línea. fueron planteados 
los ejes y objetivos orientadores de la 
gestión: el redimensionamiento del 
subsistema formador; la reorganiza
ción institucional; la renovación del 
currículo; la evaluación de nuevas ca
rreras y la acreditación de los institu
tos de formación docente; la actuali
zación, capacitación y perfecciona
miento de los docentes en ejercicio; y 
la articulación de los institutos de for
mación docente con las escuelas y zo
nas de influencia. 

Esta nueva concepción de la forma
ción docente continua necesita de 

ADECll:\R LA OFERT.\ 

Los diagnósticos provinciales mostraron que la oferta de formación docen
te era inadecuada en tres aspectos. En primer lugar. respecto de la nueva 
estructura del sistema educativo. En segundo lugar. en relación con la so
breoferta de formación docente para la educación inicial y los dos primeros 
ciclos de EGB. Por último. la oferta era insuficiente para EGB3 y Polimodal. 
A partir del diagnóstico. cada provincia elaboró propuestas de reordena
miento de las ofertas existentes tomando como insumos básicos los estudios 
de oferta y demanda de formación y capacitación para todos los niveles. ci
clos y disciplinas del sistema educativo. Estos estudios de oferta y deman
da han sido elaborados por los equipos técnicos provinciales durante el pe
ríodo 1996-1998. Se estimó la cantidad de docentes a formar en cada uno 
de los niveles. ciclos y disciplinas así como los requerimientos de capacita
ción. perfeccionamiento y actualización en cada instancia. · 
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una institución especializada. De ese 
modo se suma a la tradicional fun
ción de formación inicial. la capaci
tación e investigación. La interac
ción entre estas tres funciones apa
rejó la modificación de la estructura 
y organización académica de los 
IFDC. 
De esta manera el redimensiona
miento del subsistema de formación 
docente se orientó a la adecuación 
de la oferta de formación docente en 
cuanto a las necesidades educativas 
de cada zona/provincia, elaborándo
se propuestas de reordenamiento a 
partir de las potencialidades de cada 
instituto y los requerimientos de su 
jurisdicción. 

Nuevos contenidos, 
nuevas carreras 

Otro aspecto inherente a la transfor
mación es la renovación del currícu
lo a través de la incorporación de los 
contenidos básicos comunes (CBC) 
en un proceso de construcción curri
cular que establece tres niveles de 
especificación: federal (CBC). pro
vincial (LCP, lineamientos curricula
res provinciales) e institucional 
(DCI. diseño curricular institucio
nal), organizados en tres campos: 
formación general. formación espe-

cializada y formación orientada. 
Por otro lado. con la evaluación de las 
nuevas carreras en base al DCI y la 
acreditación de los institutos de for
mación docente en base al PEI. se 
asegura la excelencia ·académica y la 
equidad de la formación de los docen
tes en todo el país y se promueve la 
actualización permanente de las insti
tuciones formadoras. Por ello. 
el Sistema de Acredita-

la carrera docente en su conjunto. 
tiene por base la transformación de 
los actuales lFD en IFDC estructura
dos sobre la atención a las demandas 
globales de los sistemas educativos 
provinciales. permitiendo la vincula
ción con las escuelas destino y po
niéndose al servicio de ellas. Asimis
mo, estableciendo los nexos con uni-

versidades y centros de 
producción científica y 

académica. se per
mitirá orientar 

ción de los IFDC -orga
nizado en cada juris
dicción por medio 
de Unidades Eva
luadoras Provin
ciales- . evalúa 
carreras e insti
tuciones sobre la 

"E 1 eje central las estrategias 
de formación. 
capacitación, 
actualización 
y perfeccio
namiento que 
la carrera do
cente exige 

base de criterios 
de calidad esta
blecidos en acuer
dos federales. 

es la transformación de la 
formación docente en un 

sistema de formación 
docente continua ." 

Cabe aclarar que los 
docentes de nivel supe
rior no universitario forman 
parte de este proceso de transforma
ción mediante la actualización en un 
sistema de capacitación construido 
específicamente para capacitación y 
perfeccionamiento de directivos de 
los institutos en gestión institucional 
y para sus docentes en actualización 
disciplinar y didáctica. 
Este cambio de horizonte. de eje y de 
dimensiones en cuanto al carácter de 

U:H PROPl"ESTA 1\\0\ADOR:\ 

actualmente y a 
futuro. 

La profesionaliza
ción del futuro docen

te se logra estimulando su 
capacidad de transitar su forma

ción de manera autónoma. con una 
actitud de investigación y reflexión 
sobre el problema del enseñar y 
aprender. Para ello los IFDC respon
den a los desafíos de la transforma
ción. constituyendo al sistema for
mador de docentes como el pilar de 
una educación de calidad y para to
dos.+ 

Para el apropiado cumplimiento de sus tres funciones (formación inicial. capacitación y perfeccionamiento). las ins
tituciones de formación docente continua deben establecer relaciones funcionales con instituciones educativas de ni
vel superior. sean universitarias o no universitarias. que atiendan otros niveles del sistema. Ampliando así el horizon
te de acción. se trama una red que permite el intercambio de experiencias de investigación y la generación de ofer
tas de capacitación y perfeccionamiento. 
Por otra parte, en su tarea de aplicar los elementos de la transformación educativa, los institutos se vinculan con la 
escuelas destino de sus prácticas, en la elaboración de los PE!, elaboración de proyectos de retención. identificación 
de factores de fracaso escolar. desarrollo regionalizado en los diseños curriculares institucionales. evaluación educa
tiva. etcétera. apoyando así a las escuelas en sus necesidades cotidianas. 
Esta nueva forma de articulación de los IFDC dentro del sistema educativo los posiciona como referente en la comu
nidad para brindar asistencia técnica. orientación y acompañamiento a las instituciones educativas que así lo requie
ran. traspasando y por lo mismo acrecentando su función de formación. 
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Desde la sancMn de la Ley Federal de Educación (Nro. 24195), el sistema educativo argentino 
ha experimentado una profunda transformación que incluye entre sus logros la extensión de la 

obligatoriedad, la evaluación anual del sistema o los nuevos diseños curriculares. Todo ello se ha hecho 
poniendo énfasis en corregir las desigualdades que afectaban a los sectores sociales menos favorecidos con 

una importante inversión que permitió una mejor educación para todos. 
En una apretada síntesis, Zona Educativa repasa los logros principales de esta década . 

L 
a escuela de la ley 1420 
tenía como misión fun
damental formar al ciu
dadano para integrar a 
la heterogénea pobla

ción del territorio argentino en un 
Estado moderno. Para lograrlo, es
tableció una escolaridad obligatoria 
de siete años. A más de un siglo de 
su sanción. aquella ley resultaba in
suficiente porque contemplaba sólo 
la educación primaria y porque tan
to la realidad mundial como la na
cional han cambiado sensiblemente. 

•••••••• ••••••• 
El agotamiento de este modelo fue 
visto ya en los sesenta. Las refor
mas y los esfuerzos de cambio de 
las últimas décadas estuvieron diri
gidos hacia lo que se consideraban 
los aspectos sustantivos de la edu
cación (los contenidos, las metodo
logías). pero en la práctica no llega
ron a afectar ni la organización de 
las escuelas, ni la supervisión o la 
conducción. Sin embargo, a partir 
de 1993 con la sanción de la Ley 
Federal de Educación se inició una 
verdadera revolución en la estruc-

tura pedagógica argentina. 
La antigua estructura de siete gra
dos de escuela primaria (desde los 6 
años) y de cinco de escuela secunda
ria, se transformó en una nueva or
ganización, que se inicia a los 5 años 
con el último curso de nivel Inicial. 
Continúa con nueve años de Educa
ción General Básica (EGB) y termina 
en tres años de educación Polimodal. 
La EGB se divide en tres ciclos de 
tres años cada uno: EGB 1, EGB2 y 
EGB3. Así, con la transformación de 
la estructura se extiende la obligato-



riedad: antes solamente cubría la 
primaria (de 1° a 7° grado); ahora 
abarca desde de la sala de cinco 
años del nivel Inicial hasta la totali
dad del tercer ciclo de la EGB (1 O 
años completos). 

Es importante destacar la doble fun
ción de la EGB. y particularmente de 
su tercer ciclo. En primer lugar una 
función propia con objetivos y conte
nidos específicos de la escolaridad 
obligatoria. En segundo lugar una 

Buenos Aires 

Catamarca 

Córdoba 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Ríos 

Formosa 

Jujuy 

La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro 

Salta 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Santiago del Estero 

Tierra del Fuego 

Tucumán 

TOTALES 

En proceso de consulta 

En proceso de distribución 

Distribuidos 

Distribuidos 

Distribuidos 

Distribuidos Distribuidos 

Distribuidos: 22 Distribuidos: 21 
En consulta: 1 En elaboración: 3 
En proceso de distribución: l 

función de preparación para el nivel 
siguiente: la educación Polimodal. 
El cambio en la estructura educativa 
estuvo acompañado por el proceso 
de renovación de contenidos que se 
ha denominado Transformación Cu-

En elaboración 

En proceso de toma de decisiones 

Distribuidos 

En elaboración 

Diseños curriculares distribuidos 

Materiales curriculares distribuidos 

En elaboración 

En elaboración 

Materiales orientadores distribuidos 

En elaboración 

En proceso de toma de decisiones 

En proceso de toma de decisiones 

En elaboración 

En elaboración 

En elaboración 

En elaboración 

En elaboración 

Distribuidos: 6 
En elaboración: 13 
A elaborar: 2 
En proceso de toma de decisiones: 3 

Fuente: Estado de situación de la transformación curricular en las provincias. Programa de Transformación 
Curricular. MCyE. 1999. 
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OBRAS PARA LA EQUIDAD EDUCATIVA 

Síntesis d(~ datos dt" infraestructura ~· equipamiento según los dhcrsos programas 

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO 

Erradicación de 1.960 escuelas rancho (235.200 m2) 

Mobiliario (mesas. sillas. armarios. pizarro-
nes. etc): 1.556.148 unidades 

Erradicación de 610 escuelas precarias (590.264 m2
) Libros: 20.000.000 

Laboratorio de ciencias naturales y tecnolo-
3.449 salas de jardín para cinco años (170. 798 m2) gía: 5.716 

Unidades de cultura tecnológica asignadas a 
7.981 aulas de octavo y noveno año (401.471 m2) las provincias: 113 

Equipamiento informático: 60.000 computa-
Laboratorios. bibliotecas y salones de usos múltiples (90.449 m2

) doras entregadas 

Biblioteca profesional docente: 3.500.000 
Sala para dirección, docentes. etc. (11.939 m2) libros para 40.500 escuelas 

Sanitarios. circulaciones. etc. (148.445 m2
) 

Total de m2 construidos: 1.636.627 Renovación de los 
Escuelas refaccionadas: 710.405 m2 contenidos 
Recuperación de escuelas inundadas: 928 

En cumplimiento de la ley se ha re-
Escuelas con servicios: agua: 270: energía: 528 novado todo el currículo. Se incor-

pararon nuevos enfoques. nuevos 
gas: 878. Plan huertas: 626 campos (como el área de tecnolo-

gía desde el nivel Inicial) y aportes 
Total construido o refaccionado: 2.347.032 m2 de nuevas disciplinas (como eco-

no mía. sociología. informática). 
Total de la inversión:$ 1.414.91 5.334 Todo ello en el marco de la genera-

ción de competencias básicas en 
los alumnos. En diciembre de 1993 
todos los ministros de Educación 

rricular. Éste incluye propuestas neral Básica. que es una de las reunidos en el Consejo Federal de 
pedagógicas y modos de gestión cu-
r 
e 
ricular en los tres niveles de espe-
ificación del currículo: nacional, 

provincial e institucional. La trans-
formación comenzó en 1993, a po-
co de sancionarse la Ley Federal 
de Educación. El proceso duró va-
rios años y continúa en la actuali-
dad, pero la mayor parte de la 
transformación curricular ya está 
concluida. De hecho. 15 provincias 
y a han implementado masivamente 
el tercer ciclo de la Educación Ge-

grandes novedades de la nueva es-
tructura curricular. 
En 1996 las provincias comenzaron 
un largo camino para implementar 
los cambios estructurales en el siste-
ma educativo argentino. Según el 
acuerdo del Consejo Federal de Edu-
cación, organismo en el cual partici-
pan todos los ministros de Educación 
provinciales y presidido por el minis-
tro de Educación nacional, el nuevo 
modelo debe estar funcionando en el 
2001. 

Cultura y Educación acordaron 
- mediante la resolución 33/93- la 
metodología para la elaboración de 
los Contenidos Básicos Comunes 
(CBC). que son los conocimientos. 
procedimientos y actitudes que to-
dos los alumnos deben aprender, 
vivan donde vivieren. 
Dichos contenidos. acordados en el 
ámbito nacional por todas las au-
toridades educativas del país, fue-
ron el marco a partir del cual las 
provincias desarrollaron sus pro-
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'IETOUOI,O<;í \ UESO:\TR \LIZ·\IH 

Para la refuncionali:Zaci6n de edificios escolares. la construcción de salas para el nivel Inicial. la erradicación de es
cuelas rancho. la realización de reparaciones menores y otras obras de infraestrucuu-a. se aplicó un sistema total
mente descentralizado. Los recursos se U"ansfirieron a cajas de ahorro abiertas especialmente a nombre de las uni
dades ejecutoras looates para cada escuela. Estas unidades -conformadas por integrantes de la comunidad educati
va- tienen a su cargo la administración de los fondos u-ansferidos: conU'atan la ejecución y pagan los avances de la 
obra. De ese modo se logró a la vez dar trabajo a pobladores del lugar y permitir un conU'Ol directo de la comunidad 
sobre el destino de los recursos. 

ERR \DIC \UÚ\ IJE I~SU Et \S R \\CIIO 

Para encarai"la erra<ijQ&ción de estas escuelas se .presentaron dos problemas: la falta de información y las dificulta
des ~ por aiSlamiento o por dispersión territorial de los establecimientos. Sin embargo, con el paso del tiem
po y con un esfuerzo permanente y sistematico, ambos problemas fueron superados. En cuau-o años de intensa labor 
se ejecutaron :1.:961 obras ~la sustitución de esos antiguos y deficientes edificios denominados escuelas rancho. 

LIBROS \ (TI LES ESCOL \RES 

Las escu,elás-jlertenecieáteS a10S diferentes proyectos del Plan SoCial Educativo reCibieron una asignaCión espeCial 
del MiniSterio nacional ~a la ~ de útiles y materiales de aprendizaje. 
Más de 10.()()(fescuel~eeientes al "Proyecto mejoramiento de la calidad de la educación inicial y de Educa
ción Generat'Basica" defiPJanSOmal Educativo han recibido para la compra de material didáctico una cuota anual de 
$ 150 por sala de niVel IniCial, más.$ 6 por alumno de EGB, más $ 50 por sección. 
Asimismo, por J),rimera vez en el tlltlmo medio siglo, se han renovado totalmente los libros escolares de manera acor
de con la ~im~ lilarcba. La cantidad de libros entregados fue de 20.000.000 (incluyendo libros enViados 
a escuelas illtégl'antes'"de~~ectos del PláD S'"ocial EducatiVo y los que integran la biblioteca profesional docente de 
todas las escoelas"deJ::páíS). m mversióD en concepto de libros, carpetas. hojas, cuadernos y subsidios para útiles su
peró los $ 225.000.000. 

CO\STRL CCIÚ\ UE S \L \S P\R·\ EL \1\ EL 1\ICI \L 

La Ley Federal de Edueaeión estableció como obligatorio el último año del jardín de infantes. Según el censo de 1991, 
la escolarizaci.ón de niños de cinco años era del 70%. Pero el 30% que no asistía al jardín se concentraba en las zo
nas más pobres. 
Para cubrir Ja totahdad de la pOblación fue necesario incrementar el número de salas. Hasta la fecha se han construi
do 3.449 sala&. 

REFL \CIO\ \LIZ \CIÚ\ DE LOS EDIFICIOS ES<J)L \RES 
Se nevaron a cabo obras de mediana magnitud que permitieron remozar los edificios, combinando la adecuación de 
espacios con la ampliácién edilicia. Esta tarea abarcó 258.950 m2 en 738 escuelas. 
El plan abordó también problemas específicos que hacen a las condiciones sanitarias de confort mínimo y de seguri
dad. Así se dieron .soluciones variadas a situaciones de falta de agua potable con proVisión e instalaciones. Para ener
gía_ eléctrica se finaJlciaron tanto extensiones de red convencional como sistemas eólicos o solares. 

L\BOR.\TORIOS DE CIE\CI-\S 

Las áreas de ciencias naturales y de tecnología no pueden enfrentar con éxito la transmisión de conocimiento sin los 
laboratorios necesarios para esas asignaturas. El Gobierno nacional, consciente de las necesidades especiales de esas 
ramas del saber, ba invertido una conSiderable cifra para proporcionar las condiciones idóneas para la enseñanza. Así 
se han instalado laboratorios para las escuelas de la Educación General Básica equipados con 320 elementos. 
En total se han instalado en todo elp$ 5.716laboratorios. cuyo costo unitario aproximado es de$ 6.000. 
Se enU'egó. además. una .biblioteca con material seleccionado y guias de trabajo didáctico para el máximo aprovecha
miento de los Iaboraoorios. 
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• SALA DE 5 AÑOS 

• PRIMARIA 1 EGB 

. PRIMARIA 1 EGB 

• TOTAL 



pios programas de estudio y las es
cuelas, sus propios proyectos peda
gógicos. 

Equidad educativa 
A principios de 1993, Argentina lo
gró, por primera vez en mucho tiem
po, una real estabilidad económica. 
Se generaron condiciones para que 
el Estado tuviera la posibilidad de 
cumplir un presupuesto anual, dis
poner de mayores recursos y selec
cionar las prioridades. 
El Congreso de la Nación estaba tra
tando el proyecto de Ley Federal de 
Educación que fue sancionada en 
abril de ese mismo año. Dicha ley, la 
primera que articula e intégra todos 
los niveles y jurisdicciones del siste
ma educativo, incluye la responsabi
lidad del Estado nacional en las ac
ciones compensatorias. Así se inte
gró a la reforma el Plan Social Edu
cativo, programa destinado a resol
ver los problemas de las poblaciones 
con mayores necesidades. Esto fue 
posible gracias a: 
• La firme decisión política para 

la atención sostenida de las nece
sidades educativas de las pobla
ciones más desfavorecidas, esta
bleciendo prioridades, adecuando 
modelos de ejecución, mantenien
do la orientación de las acciones. 
La ejecución requirió nuevas nor
mas administrativas y pedagógicas 
para vencer inercias burocráticas, 
la permanente ratificación del 
rumbo y de metodología que evita
ran el asistencialismo, y una con
vocatoria amplia que superara di
ferencias partidarias o sectoriales. 

• La asignación de recursos eco
nómicos indispensables para hacer 
realidad la discriminación positiva. 
Ello se refleja tanto en la asigna
ción anual, como en la protección 
ante ajustes presupuestarios. 

• La capacidad técnica de los 
equipos. que deben afrontar 
tanto la complejidad de las pro
blemáticas con elevados niveles 
de especificidad, como la gran 
disparidad de cuestiones que van 
de lo pedagógico o arquitectónico 
a lo jurídico o presupuestario.+ 
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-~li4111e4:a 4e Maestros: el Milüsterio11.aeional cuenta 
sede con una im~te>bibliote'Ca ~ 
a todos los doceme& En 1998 S'e agl.'egaroD va

J'j(ij~:.servic:ios. La biblio\eca coordina desde entonces un 
consorcio de producción y consulta de contenidos sobre 
información educativa. del que participan los 24 centros 
de documentación nucJ.eados en el sissema namonal de. 
información. Está prevista la úícorporacióJJ, de cién~s de 
centros de recursos ínilltilnediales insertOS eltla'! e'Séi\e
las medias. También se trabaja en la digitalización d'"e au
dio y video. imágenes y texto, para consolidarse como bi
blioteca digital, que permite acceder a los textos comple
tos de los documentos en tiempo real. La biblioteca pro
vee de credenciales gratuitas a docentes. estudiantes y 
público en general. El material de lectura está disponi
ble;. en las salas con un sistema de estansería abierta. 
También se _puede ingresar en forma gratuita en Intemet 
éfesde la biblioteca, que cuenta con equipos nedesanos 
para ello. 

Estudie de oos&es: en dlciembre de 1995 comenzó a 
desarrp~ un pl'9gl'ama para estudiar los costos del 
sistema edneatim <len ~ utWZaciórude las más moder
B8S ll@'a&lie,B$.8s ~cas y con: personal especiali
zado se IIáD ae$aff0lli4ó:medelos ~ces de brindar va
liosa lnformaci6JL De iíecao. el programa tiene dos gran
des objetivos. En primer lugar, asesorar a las autoridades 
acerca de todo lo. relatiVo al financiamiento. el gasto y los 
costos del sistema eduC{ltivo. En segundo lugar, prestar 
asistencia técnica a las provincias. especialmente en lo 
re)ativo a pro~roionar herramientas y metodologías pa
.ra la wma. dewOeci§iooes. 

Cellii'O 4JeíliltoDDadóia: en junio de 1997 se inauguro 
un servicio 4e oonsultas telefónícas gratuitas. para aten
der la necesi.dad ile jnfonnación y precisiones sobre la 
tr.ansfOl'Diación educativa: La lfnea 0-800-6666293 
atieQd~~das de todo el país. También hay una línea 
de COl'1'to' étettroofco cjte@m;cye.gQv.ary la página de In
ter.tel www.Diílrumcye.gov.ar 
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Provincias en . ~ trans ormac1on 
En este último número de 1999 de Zona Educativa, los gobernadores de algunas provincias argentinas 

ofrecen su testimonio sobre la marcha de la transformación educativa. Es así que los primeros mandatarios de 
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja y San Juan dan cuenta, 

brevemente, de los cambios y mejoras evidenciados en sus respectivas provincias a partir de 
la sanción de la Ley Federal de Educación . 

•••••••••• ••••••••• 

Cuando en el año 1991 tuve el honor de asumir la Gobernación de la provincia de Buenos 
Aires. sabía que uno de los grandes desafíos de mi gobierno sería responder a las demandas 
educativas de los bonaerenses. Hasta ese momento nuestro sistema educativo estaba anqui
losado en una vieja estructura inadecuada para el momento actual. Desde el primer día, fue 

claro que nuestro desafío consistía en hacer verdad el sueño sarmientino y garantizar más y 
mejor educación para todos. La reforma constitucional bonaerense y el dictado de la Ley Provin

cial de Educación, ambas en 1994, permitieron sentar las bases legales de la transformación. La nueva 
estructura. cuyo desarrollo se inició en el año 1995, garantiza constitucionalmente la obligatoriedad - y, por lo 

tanto, el acceso- al Nivel Inicial a los cinco años de edad y a la Enseñanza General Básica de nueve años de 
duración. Una ley provincial expande a trece el total de años de obligatoriedad. El nivel Polimodal. instaurado 

en 1999. es acompañado por un sistema de cien mil becas para los jóvenes que pertenecen a hogares con necesida
des básicas insatisfechas. 
En términos cuantitativos. el número de estudiantes que concurren al sistema educativo bonaerense se expandió de 
aproximadamente dos millones setecientos mil en 1992 a más de cuatro millones en 1999. Ese crecimiento requirió 
nueva infraestructura. construyéndose 1.01 O edificios. refaccionándose 12.123 e invirtiéndose en este rubro 
1.237.464.000 pesos. 
Pero no sólo se trató de tener a los estudiantes en las escuelas: la preocupación por el mejoramiento de la calidad 
educativa acompañó todo el proceso. 
Deseo que las nuevas autoridades consoliden los pasos iniciados en este camino. que expresan la voluntad de todos 
los bonaerenses de luchar por una educación acorde con la era de la revolución de los conocimientos para poder con
solidar entre todos una sociedad con mayor equidad y justicia. 

·. 

Eduardo Duhalde 
Gobernador de la proJ'ÍIJcia de Buenos Aires 
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El final del siglo encuentra a Córdoba con un ritmo de cambios estructurales dentro de los 
cuales el Ministerio de Educación asume un protagonismo fundamental de cara al futuro 
con las banderas de la calidad. 
La política conciliadora de distintos sectores representativos en estos terrenos ha lleva
do a la firma del Pacto de Calidad Educativa de Córdoba involucrando aspectos del área 
con miras a solucionar conflictos localizados en el nuevo sistema educativo de la transfor

mación. 
La revolución informática y científico-tecnológica nos impone el desafío de lograr. a través de 

una educación informatizada. la igualdad de oportunidades. 
Las demandas que se avecinan exigirán el desarrollo de la capacidad de razonamiento comparti

do entre el docente y el alumno. aprendizaje que permita afrontar los cambios muchas veces inesperados de las si
tuaciones de vida. dando respuestas dinámicas en cualquier rol social en que se encuentre el ciudadano. 
En consecuencia. la capacitación deberá ser permanente y masiva. fundamentalmente en las competencias que nacen 
en la escuela. 
Enfrentar los problemas relacionados con el fracaso escolar se deriva siempre del abandonado hábito de la lectura. 
que intentaremos revertir desde distintos enfoques. 
Las barreras del idioma desaparecerán· en la medida en que podamos recuperar los problemas de la lecto-escritura y 
así abrir las puertas del mundo de la mano de la tecnología. 
De esta manera se prepara Córdoba con una nueva gran esperanza para concretar el complejo programa trazado. 

José Manuel de la Sota 
Gobernador de la prol'incia de Córdoba 

El Ministerio de Educación de Corrientes está brindando especial atención al proceso de 
acreditación de Institutos de Formación Docente y evaluación de carreras. destinadas a for

mar profesores de Nivel Inicial. EGB 1 y 2, EGB 3 y Polimodal. 
A tal fin. y con el apoyo técnico del equipo de acreditación, se ha conformado la Unidad Evalua

dora Provincial. que ha evaluado a: Institutos de Formación Docente; carreras de profesorado para 
Nivel Inicial. EGB 1 y 2. y EGB 3 y Polimodal. · 
Al culminar este proceso se dejarán instalados los Institutos de Formación Docente. y funcionando en 

todo el ámbito provincial una variada oferta educativa de nivel superior no universitario. 
Al mismo tiempo. para contribuir a acreditar los cursos de capacitación de la Red Federal desarrollados. se elabora
ron alrededor de 51.000 certificados, distribuidos casi en su totalidad. 

HugoPerlé 
Gobernador de la proJ'incia de Corrientes 

Zona Educativa (9 Número 35 



OPI N IÓ N 10 AÑOS DE TRA N SFORMACIÓ N 

En las puertas de fin de siglo, 
el Estado tiene como desafío 
brindar una educación de cali

dad acorde. con las demandas de un 
mundo cada vez más exigente. 

La Ley Federal de Educación brinda las bases para la 
transformación educativa en todos sus niveles. Así se ex
tiende la obligatoriedad de la enseñanza a dos años más. 
permitiendo el aumento de matrícula y la escolarización 
de vastos sectores de la población estudiantil de nuestra 
provincia. 
Progresivamente se transforma el antiguo Nivel Medio en 
Educación Polirnodal brindando una oferta más flexible y 
adaptada a las exigencias tecnológicas del mundo contem
poráneo con la puesta en marcha de los Trayectos Técni
cos Profesionales. 
Este proceso de transformación de la educación ha sido 
posible con la participación activa de todos los actores in
volucrados. 
Fundamentalmente, son los docentes los responsables de 
llevar a cabo los cambios a nivel pedagógico e institucio
nal de cada escuela. En este sentido la provincia desarro
lló en los últimos años una capacitación masiva de docen
tes a los fines de actualizar los contenidos de la enseñan
za y la forma de enseñarlos. 

Carlos Maestro 
Gobernador de la prol'incia de Chubut 

Analizar el desarrollo del proce
so de transformación educativa 

proVincial, conlleva a reflexionar 
sobre los significativos avances 
que signan nuestro presente. 
El más relevante de ellos es sin 

duda la Ley ProVincial de Educación 
sancionada en 1998, que sentó las bases para el fortale
cimiento del nuevo sistema y consolidó las acciones que 
se venían desarrollando desde 1993 en el marco de la po
lítica nacional vigente. 
La insoslayable presencia de los programas nacionales 
PRISE, Plan Social Educativo y PRODYMES. el sostenido 
hacer de la Red Federal de Formación Docente Continua, 
sumados a las decisiones proVinciales y el financiamien
to local, propiciaron la construcción de un escenario in
novador de profundas irnplicancias para nuestro presen
te y futuro en el sector educativo. 
La reforma curricular, la construcción de escuelas. el 
equipamiento escolar. las experiencias de innovación en 
la gestión escolar y curricular. son algunas de las notas 
más sobresalientes de esta reforma provincial que hoy 
nos convoca. 
Corno gobernante considero que las bases sentadas en es
ta última década le permitirán a nuestra provincia iniciar 
un nuevo siglo fortalecida. encaminada hacia un horizon
te formativo superador. 

Angel Eduardo Maza 
Gobernador de la prol'incia de La Rioja 

Estarnos transitando nuevos caminos en Forrnosa. Uno de ellos, fundamental, es la trans
formación educativa. 
Nuestra obra de gobierno está empeñada en una escuela protagonista de los cambios que la 
comunidad requiere: 
• escuela en la que el conocimiento es fruto del trabajo conjunto de alumnos y docentes; 
• escuela con actores comprometidos en el crecimiento de los niños, jóvenes y adultos; 
• escuela con docentes actualizados, creativos e innovadores, que aplican nuevos diseños 

curriculares. abiertos y flexibles. contextualizados a nuestra realidad; 
escuela equitativa que brinda más oportunidades educativas a los alumnos que más necesitan. 

Revalorizamos el profundo acento provincial, regional y nacional de la transformación educativa. 
Como entendemos que la educación es un problema de toda la comunidad. le hemos asignado la jerarquía de Cuestión de 
Estado. 
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En La Pampa habrá un antes y un después del Pacto Federal Educativo que firmára
mos el 11 de setiembre de 1994. 
Más allá de las cuestiones que puedan haber quedado pendientes. habré de darle 
continuidad al proceso de transformación sustancial de la educación argentina y 
pampeana. debo reconocer que jamás soñamos el aporte que nos realizó la Nación a 
través del Ministerio de Cultura y Educación. 
Nosotros pusimos nuestro esfuerzo y las comunidades educativas aportaron su ca
pacidad de administración y sus ansias de cambio para llevar adelante la mayoría de 
las acciones y programas que en estos últimos cinco años hicieron realidad en La 

Pampa lo que durante tantos años maestros y profesores junto a sus alumnos nos reclamaban: 
• construir. ampliar y refuncionalizar escuelas nuevas con modernos diseños; 
• equipar a la mayoría de las instituciones escolares de las modernas tecnologías; 
• desarrollar un plan de capacitación docente amplio y de oferta múltiple; 
• atender las necesidades de los alumnos con más dificultades sociales a través del Plan Social Educativo. 
Por todo ello es que no tenemos más que palabras de agradecimiento a toda la cooperación brindada durante todos 
estos años y desear que para los años venideros recibamos la misma o mayor asistencia que la que recibimos en es
tos años. 

Rubén Rugo Marín 
Gobernador de la provincia de La Pampa 

Dentro del contexto nacional, San Juan ha sido una de las provincias que ha protagonizado cam-
bios más profundos en su sistema educativo en los últimos años. Aspiraciones tales como la 

calidad y excelencia. eficiencia y autoevaluación. vinculación con el sector productivo. des
centralización, entre otros. forman parte de un nuevo discurso que se abre paso con fir
meza. 
Las nuevas instituciones educativas se edifican sobre estructuras que permiten la inte

gración vertical y horizontal de sus funciones sustantivas: docencia y servicio a la co
munidad, con claras bases curriculares. capaces de resistir a las modas y los cambios 
y que habilitan a competir con éxito en una sociedad flexible. Para lograr esto. desde 

la provincia se han construido nuevos edificios. se han refaccionado y ampliado otros. se 
han equipado las escuelas. se han implementado proyectos innovadores. se ha capacitado a 

los docentes. se ha logrado aumentar la terminalidad primaria y de EGB 3 de adultos. Cambios estructurales en el sis
tema han evidenciado un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la educación, mejorando los resultados de la eva
luación de la calidad y de retención. disminuyendo los índices de repitencia y proyectando la escuela hacia la comuni
dad. 
La transformación se ha puesto en marcha. Como resultado. más sanjuaninos están incorporados al sistema educati
vo. Y todos pueden acceder ahora a una educación de mejor calidad. 

Jorge Alberto Escobar 
Gobernador de la provincia de San Juan 
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Indice Temátic·o 

Al igual que en años anteriores, al finalizar cada ciclo lec
tivo, Zona Educativa presenta el índice temático de los 
artículos publicados. Quienes deseen consultar la colec

ción completa de la revista pueden hacerlo entrando en el 
sitio web http://www.zona.mcye.gov.ar/ . 

CAR'f:\ ;\ LOS DOCEI\TES 

' O 33 
QUERIDOS MAESTRAS Y MAESTROS 

(Mensaje a los docentes en su día) 

~o 34 
DESCEJVI'RALIZACIÓN Y TRANSFORMA· 

CIÓN 

N° 35 
TIEMPO DE BAlANCES 

Página 5 

DEB\TE 

N°32 
Dos ESPECIAIJSTAS INI'ERNACIONALES 
DISCUI'EN SOBRE EVALUACIÓN EDUCATI· 

VA: ¿DEBE SER ESTATAL O PRIVADA? 
CiAUDE TIIÉWT 

Su ponencia en el "Seminario Ibe
roamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación" tuvo como 
título "Política y Evaluación en los 
Sistemas Educativos". Sobre estos 
temas, Zona Educativa conversó 
con Claude Thélot, ex director de 
Evaluación del Ministerio de Edu
cación de Francia y actualmente 
asesor del Tribunal de Cuentas del 
país europeo, y profesor de Evalua
ción de los Sistemas Educativos en 
la Universidad de la Sorbona. 
Página 33 

ERNEST HOUSE 

En el marco del Seminario Iberoa
mericano de Evaluación de la Cali
dad de la Educación organizado por 
el Ministerio de Cultura y Educa
ción de la Nación, Zona Educativa 
tuvo la oportunidad de entrevistar 
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a un reconocido experto internacio
nal. Es profesor de la Universidad 
de Colorado, EE.UU., y autor de va
rios libros sobre evaluación. 
Página 36 

DOCb\JE:\TO 

·o 32 
NUEVO SISTEMA EDUCATIVO: UN PRO· 
YECTO DE NACIÓN 

Para que cada familia pueda seguir 
los progresos de sus hijos, acá es
tán algunos de los aprendizajes que 
deberán realizar año a año. 
Página 61 

EDJTORI\JJ 

. ·o 30 
EL ROL DE lA FAMILIA 

'N' 31 
EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DO· 
CENTE TIENE QUE SER UN ÉXITO 

, -o 32 
UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN MARCHA 

Los DESAFÍOS DEL CONOCIMIEiVI'O EN 
EL SIGLO XXI 

~0 34 

LA EDUCACIÓN: NUEVO NOMBRE DE lA 

JUSI'ICIA SOCIAL 

• o 35 
POR LO HECHO JUNTOS: 
¡GRACIAS! 

Página 3 
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EDl"CACIO~ K\ EL ~llll\00 

N° 30 
LOS BACHILLERATOS FRANCESES 

La escuela secundaria de Francia 
empezó a cambiar en los últimos 
años. Los tradicionales liceos y ba
chilleratos adoptaron una estructu
ra similar a la que en la Argentina 
guía al Polimodal y a los Trayectos 
Técnico Profesionales. 
Página 50 

_NO 31 
UN MODELO DE EFICIENCIA EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Los jóvenes holandeses finalizan su 
educación obligatoria a la edad de 
16 años con una formación de 
orientación profesional que les ase
gura competencia tanto para ini
ciar su vida laboral como para al
canzar una instrucción media com
pleta e ingresar en la universidad. 
Esta realidad es el resultado de 
una ley educativa que fomenta la 
autonomía pedagógica y organiza
cional de la escuela y que delega en 
el Estado tareas como la financia
ción y el control de la calidad edu
cativa. 
Página 50 

l\0 32 
EL RENDIMI~NfO ESCOlAR BAJO LA LU• 
PA DE LA EVALUACIÓN COMPARATIVA 

Las evaluaciones comparativas de 
rendimiento escolar de alcance 
mundial han ganado prestigio y 
credibilidad en los últimos años. 
Desarrolladas con el objetivo de 
ofrecer información calificada para 
verificar el estado y funcionamien
to real de los sistemas educativos, 
ofrecen un rigor científico aprecia
do por los organismos guberna
mentales a la hora de mejorar el 
rendimiento escolar y desarrollar 
una pedagogía más eficiente. 
Página 46 

N° 33 
LA REFORMA EDUCATIVA EN URUGUAY 

Hace cuatro años. el país vecino 
inició un proceso de reforma edu-

cativa con el fin de adaptar su sis
tema a los cambios registrados en 
un mundo cada vez más globalizado 
y competitivo. 
Página 50 

EDUCACIOX ll\ICII\L 

N°30 
CONCEPTIJALIZAR EL ESPACIO 

La enseñanza de las nociones espa
ciales y geométricas en el Nivel Ini
cial debiera permitir que los alum
nos evolucionaran en su concep
tualización del espacio, a partir de 
lo que llamamos un espacio vivido y 
la construcción de una imagen 
mental de su propio cuerpo, para 
comenzar a percibir la distinción 
entre objeto real y objeto geométri
co. 
Página 14 

N° 31 
ALFABETIZAR NO ES "PRIMARIZAR" 

La enseñanza de Ia ,Iengua en el Ni
vel Inicial en sus tres ejes (lengua 
oral, escrita y literatura) promueve 
en las salas la tematización de con
tenidos que aportan a la formación 
de las competencias lingüísticas y 
comunicativas. Las propuestas di
dácticas remiten a la cotidianidad 
de los alumnos. se vinculan con sus 
intereses y utilizan el juego como 
medio principal de enseñanza. Por 
lo tanto. no apunta a "primarizar·· 
el nivel. 
Página 14 

N° 32 
UN RESTAURANTE Ei\1 EL AUlA 

Desde la experiencia· concreta, es
ta propuesta se convierte en una 
posibilidad real para organizar 
contenidos y secuenciar activida
des en relación con la alfabetiza
ción en el Nivel Inicial. 
Página 12 

No 33 
DIAGNÓSTICO DE SABERES GEOMÉTRI· 
COS EN EL NIVEL INICIAL 

Para organizar una actividad que 
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permita conocer qué saben los 
alumnos sobre un contenido que se 
quiere enseñar. es necesario que el 
maestro tenga una idea muy clara 
sobre qué conocimiento y qué as
pectos del mismo quiere que los 
alumnos aprendan. 
Página 14 

N° 34 
SECUENCIAR CONIENIDOS EN MATEMATICA 

Una vez diagnosticados los saberes 
previos que los chicos poseen sobre 
un contenido en particular, es nece
sario programar un conjunto de 
clases organizadas en una o varias 
secuencias para abordar el o los 
aspectos que se quieran trabajar. 
Página 16 

_NO 35 
MÁS EQUIDAD DESDE EL PRINCIPIO 

La Ley Federal de Educación rati
fica la legitimidad del Nivel Inicial 
como primer escalón del sistema 
educativo. reconociendo su función 
educativa en los primeros años de 
vida de los niños para asegurar la 
inserción exitosa en la futura vida 
escolar. Este reconocimiento fue 
acompañado por planes y cambios 
claves que reformularon, desde los 
hechos. el rol del Nivel Inicial. 
Página 16 

EDUCACI !X POUMOD:\L 

N° 30 
Los TTP SE ESTRENAN EN EL '99 
Este año comienza la etapa de im
plementación anticipada de los 
Trayectos Técnico Profesionales 
(TTP). El proceso permitirá ade
lantar escenarios para la puesta en 
marcha de una oferta educativa in
tegral que, articulada con la educa
ción Polimodal, se plantea como 
una respuesta a las nuevas deman
das y necesidades del mundo pro
ductivo. 
Página 22 

N" 31 
EL SECUNDARIO SE RENUEVA 
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Con objetivos más concretos. ofre
ciendo nuevas modalidades con sa
beres relevantes y actualizados. la 
educación Polimodal completará la 
formación integral de los jóvenes· 
argentinos y los preparará para 
enfrentar las altas exigencias del 
mundo contemporáneo a través de 
una renovada propuesta educativa 
de gran calidad. 
Página 22 

N° 32 
LAs ESCUElAS SECUNDARIAS DE lA UNI· 
VERSIDAD 

Ejemplo de organización institu
cional, trabajo en conjunto y par
ticipación comunitaria , en Men
doza las escuelas medias depen
dientes de la Universidad de Cuyo 
pusieron en marcha experiencias 
innovadoras que revelan el es
fuerzo por ofrecer a los jóvenes 
una formación de calidad y exce
lencia de acuerdo con sus intere
ses. 
Página 19 

N° 33 
UNA PUERTA DE El\TRADA AL FUTURO 

Los principales desafíos de la edu
cación Polimodal pueden plan
tearse a partir de funciones bien 
claras: formar ciudadanos respon
sables y críticos. y prepararlqs 
para continuar estudios superio
res e insertarse en el mundo del 
trabajo. 
Página 20 

N° 34 
ESPACIOS CURRICUlARES PARA UNA SE· 
CUNDARIA EN TRANSFORMACIÓN 

Los espacios curriculares propues
tos para el nuevo sistema educa ti
vo permiten combinar diferentes 
ámbitos y tiempos para el desarro
llo de acciones y proyectos. Su or
ganización se recorta por discipli
nas. pero a la vez admite la apertu
ra interdisciplinar y la articulación 
de distintos bloques de lós Conteni
dos Básicos Comunes para el Poli
modal. 
Página 24 

N° 35 
UN BALANCE DE lA TRANSFORMACIÓN 
CURRICUlAR 

Desde los primeros procesos de 
consulta y definiciones hasta las vi
gentes experiencias de implemen
tación, la educación Polimodal im
plica una enriquecedora transfor
mación de fondo en la enseñanza 
del nivel medio. en la que se forma
rán las futuras generaciones. 
Página 24 

EGB 

.l\0 30 
LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO Y lA AR· 
GUMENTACIÓN PARA lA FORMACIÓN ÉTI· 
CA Y CIUDADANA 

Para desarrollar en el aula una for
mación ética y ciudadana reflexiva 
y crítica. que evite tanto la inculca
ción dogmática de va1ores como to
da forma de escepticismo y relati
vismo. existe un procedimiento 
fundamental de trabajo: el diálogo. 
Aprender a dialogar es uno de los 
pilares fundamentales del desarro
llo de la personalidad moral y de la 
preparación para la vida ciudada
na. 
Página 16 

.l\0 31 
FINALIZAR UNA IITAPA 

El proceso de cambiar la educación 
es un largo camino .. La presente 
etapa, que se abrió en 1993 con la 
sanción de la Ley Federal, está lle
gando a su término. Un tema a con
templar se refiere a las nuevas 
normas y procedimientos. Esta no
ta nos presenta un panorama de 
las distintas situaciones. y algunas 
pautas para la resolución de pro
blemas actuales y fucuros. 
Página 16 

N° 32 
NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Tradicionalmente se identificaba a 
las Ciencias Sociales con estrate-

Zona Educativa fj Número 35 

gias didácticas en las que predo
minaban el dictado. la lectura del 
libro de texto y la repetición. Ac
tualmente los métodos de tipo 
transmisivo se reemplazan o se 
combinan con otros más partici
pativos que buscan motivar el in
terés. la búsqueda de soluciones y 
un rol más activo por parte del 
alumno. 
Página 14 

o 33 
POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

Nuestro país presenta una diversi
dad étnica que incluye comunida
des indígenas y extranjeras, que en 
algunos casos no hablan español, o 
hablan versiones diferenciadas del 
estándar. Esto plantea el desafío 
de asegurar la equidad de la oferta 
educativa. respetando a la vez, las 
tradiciones y la identidad cultural 
de las distintas comunidades lin
güísticas. 
Página 16 . 

N° 34 
UN APORTE ESPECIAL PARA lA ESCUElA 

La Educación Especial siempre tu
vo como objetivo la integración es
colar. por lo cual, y desde hace 
más de treinta años. estudiantes 
ciegos. sordos o con alguna otra 
discapacidad asisten a las escue
las comunes. Esto fue siempre el 
fruto de esfuerzos y voluntades 
aisladas que se atrevían a desafiar 
el sistema. Hoy, juego de un largo 
camino recorrido, es el propio sis
tema educativo el que propone e 
impulsa la integración. 
Página 18 

CULTURA EVALUATIVA, EL PRÓXIMO DE· 
SAFÍO 

En un contexto de transformación 
educativa. es preciso orientar los 
esfuerzos para construir una cul
tura evaluativa. que implica utili
zar a la evaluación como una he
rramienta fundamental al servicio 
del aprendizaje. 
Página 22 
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N° 35 
Los AÑOS NO VIENEN SOLOS 

La tarea de actualizar los conteni
dos de la educación fue una tarea 
que comprometió a todos los acto
res del sistema. Desde la organiza
ción de ciclos de tres años y la pre
sentación de los contenidos por 
áreas. hasta la implementación de 
estos cambios en cada escuela. se 
pasó por una serie de instancias 
ineludibles que tendieron a brindar 
una oferta educativa actualizada, 
integradora y democrática. Tomó 
varios años, pero ya se ven los re
sul tados. 
Página 18 

EGB 3 

N° 30 
LOS CONTENIDOS EN LAS ÁREAS COM
PLEJAS 
Los contenidos que se enseñan en 
Ciencias Sociales y Ciencias Natu
rales provienen de distintas disci
plinas. El modo de organizarlos 
debe tener en cuenta la especifici
dad disciplinaria y la promoción 
de relaciones conceptuales que 
permitan profundizar el conoci
miento de los fenómenos estudia
dos. 
Página 20 

[\.., 31 
EL SUJETO DEL APRENDIZAJE 

La complejidad de las característi
cas y necesidades de los preadoles
centes requieren el máximo de es
fuerzo y coordinación entre el equi
po docente para alcanzar el éxito 
buscado. 
Página 20 

N° 32 
TECNOLOGiA Ei\' lA TRA.IVSICIÓN 

La adecuada elección de estrate
gias didácticas para enseñar tec
nología en el tercer ciclo y lograr 
una alfabetización eficaz en. el 
campo científico y técnico. requie
re capacitación de los docentes y 

un enfoque imaginativo que atraiga 
al alumno. 
Página 17 

~o 35 
Los RESULTADOS DE UN GRAN DESAFÍO 

El tercer ciclo de la EGB generó 
una oferta educativa a través de la 
que se sentaron condiciones para 
la actualización de los contenidos 
curriculares y para la retención de 
los alumnos. Para ello se debieron 
enfrentar las dificultades propias 
del ciclo. 
Página 22 

EL COLmL\ISTA li\riTADO 

l\0 30 
CEClLIA TAIANA: 
REDES DE CONOCIMIENTO Y EL CONCEP· 
TO DE INNOVACIÓN. 
Página 53 

EvA GmERTI: 
LAs FAMILIAS ADOPTANTES Y lA ESCUE· 
lA. 

Página 56 

~o 31 
SnNIA SENÉN GoNZÁ.LEZ: 
LAS ESCUELAS EN RED: ¿UNA SOLUCIÓN 
PARA EL FUTURO? 

Página 53 

EvA GIBERTI: 
LA FAMILIA ADOPTANTE EN EL AULA. 

Página 56 

N° 32 
ERNESTO SCHIEFELBEIN: 
EL PARADIGMA DEL SIGLO XXI EN lA 
SAlA DE CLASES. 

Página 49 

EvA GmEm: 
Los PROBLEMAS DE APRENDI.Zt\JE EN 
LOS ADOPTIVOS (PRIMERA PARTE). 

Página 52 

l\0 33 
J UAN CARLOS TEDESCO: 
LA SECUENCIA DE lA TRANSFORMACIÓN 
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EDUCATIVA EN AMÉRICA lATINA. 

Página 53 

EvA GmERri: 
APRENDI.Zt\JE Y ADOPCIÓN (SEGUNDA 
PARTE). 

Página 56 

'V0 34 
J UAN CASASSUS: 
LA EVALUACIÓN COMO MOTOR DE LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN Y APRENDIZA· 
JE. 

Página 52 

E~ FOCO 

RADIOGRAFiA DEL CENSO DE 5° Y 6° 
AÑO 

En 1993 se realizó el Primer Ope
rativo Nacional de Evaluación a 
20.000 alumnos de 7° grado y 5° 
año del secundario. Cinco años 
después, el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad (SINEC) 
ha llevado a cabo la Segunda Eva
luación Censal de Finalización del 
Nivel Secundario a través de la 
cual las 6.373 escuelas secunda
rias del país podrán conocer sus lo
gros y deficiencias. 
Página 44 

N° 31 
UN FONDO QUE MARCHA SOBRE RUEDAS 

Todo lo que hay que saber sobre el 
Fondo Nacional de Incentivo Do
cente. De dónde sale el dinero, 
qué automóviles pagan el impues
to, cuánto pagan. dónde y cómo se 
paga. Cómo se reparte la recau
dación, quiénes lo cobran y cuán
do. 
Página 44 

N° 32 
¿QUÉ RECIBIRÁN LAS ESCUElAS CON 
LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO NACIO• 
NAL DE EVALUACIÓN? 

Junto con los datos definitivos del 
Operativo Nacional de Evaluación 
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1998 las escuelas, los docentes y 
los alumnos recibirán una serie de 
materiales destinados a perfeccio
nar el proceso educativo. Como en 
1997. estos elementos facilitarán 
la tarea de los docentes y permiti
rán optimizar el aprendizaje de los 
alumnos. 
Página 40 

o 33 
lAs POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS LIBROS 
EN lAS ESCUElAS 

La crisis del libro en la educación 
comienza a mediados de la década 
del '70 y se extiende por casi tres 
lustros. En este trabajo del secre
tario de Programación y Evalua
ción Educativa Sergio España se 
destaca el esfuerzo de la Nación, 
de las provincias y de las editoria
les en los últimos años para que el 
libro de texto vuelva a ocupar un 
lugar protagónico. 
Página 41 

¿CóMO SE INCORPORAN AL SISTEMA 
EDUCATIVO QUIENES VUEWEN DE lAS 
BECAS DEL PROFOR? 

El Ministerio de Educación de la 
Nación, a través de 11:! Secretaría 
de Programación y Evaluación 
Educativa, en el marco y con los 
objetivos del Programa de F.or
mación y Capacitación para el 
Sector Educación (PROFOR), 
otorga desde 1997 becas a profe
sionales de todas las provincias 
del país, con el fin de posibilitar 
el perfeccionamiento en especia
lidades de la educación requeri
das por la transformación educa
tiva. 
Página 44 

'V0 34 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

EDUCATIVA 

El Sistema Nacional de Informa
ción Educativa (SNIE) permite me
jorar la calidad de la educación del 
país al contar con un registro de in
formación documental actualizado. 
Mediante su difusión, se facilita el 

acceso de los usuarios a los conte
nidos educativos producidos en to
das las provincias. 
Página 47 

V' 35 
LOS INDÍGENAS EN lA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA 

Abordar la cuestión indígena im
plica el desafío de desarrollar un 
proyecto educativo que responda 
a las particularidades lingüísticas 
y cul turales de las diversas etnias 
de nuestro país. El reconocimien
to de esta diversidad requiere de 
estrategias específicas para aten
der a la variedad de situaciones y 
con textos en los que Jos docentes 
aborígenes y sus alumnos ense
ñan y aprenden. 
Página 58 

IIICIMS PAR\ lA BI8UO'I'I~C1\ 

flROI-'ESI0~.\1, OOCE~TE 

N° 30 
"DE EDUCACIÓN Y ESTADÍSTICA" 
"NOTAS SOBRE lA ENSEÑANZA DE UNA 
GEOGRAFÍA RENOVADA". 
Págin~ 57 

N° 31 
"TEMAS DE QUÍMICA GENERAL - VER· 
SIÓN AMPLIADA" 
" DIDÁCfiCA DE MATEMÁTICA. APORTES 
Y REFLEXIONES" . 

Página 57. 

l.\0 32 
"APRENDER A FORMAR NIÑOS LECfO· 
RES Y ESCRITORES" 
"NUEVO MANUAL DE LA UNESCO PARA 
LA ENSEÑAl'lZA DE LAS CIENCIAS". 

Página 53 

N° 33 
"DIDÁCTICA DE lAS CIENCIAS SOCIA· 
LES. APORTES Y REFLEXIONES" 
"ESTRUCTURAR UN AULA DONDE SE LEA 
Y SE ESCRIBA" . 

Página 57 
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~o 34 
"LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENI· 
DOS" 
"FíSICA CONCEPTUAL - SEGUNDA EDI· 
CIÓN" 

Página 55 

I'ORU\CI \ UOCE.\TE CO\TI\l'.\ 

,'
11 30 

8El\IINARIO COOPERIU'IVO VIRTIJALLas 

autoridades de las Cabeceras de la 
Red Federal de Formación Do
cente Continua de todas las pro
vincias del país -junto con repre
sentantes de los Ins ti tutos de 
Formación Docente Continua 
(IFDC)- participaron de la última 
reunión de 1998 del Seminario 
Cooperativo. Este encuentro. en 
el cual se delinearon las bases 
para el traba jo de los próximos 
meses, se desarrolló a través de 
una modalidad de capacitación 
virtual que permitió a todos los 
participan tes el intercambio a 
distancia. 

Página 26 

l.\0 3 
Los PROFESORES SE PERFECCIONAN 

Más de quince mil profesores de 
profesorados asistieron durante 
1998 -y volverán a hacerlo este 
año- a cursos de actualización aca
démica de primer nivel. Este per
feccionamiento, sin antecedentes 
en el país, tiene el propósito de me
jorar las competencias y el desem
peño profesional de quienes tienen 
como función preparar a los futu
ros docentes. 
Página 26 

:\
0 32 

DOCEiVI'ES E lA UNIVERSIDAD 

Actualmente existe un fuerte con
senso sobre la necesidad de profe
sionalizar la tarea docente. A tal 
efecto, se valora el papel que cum
plen las oportunidades de capaci
tación y formación. Ahora bien ¿por 
qué no continuar los estudios en 
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espacios universitarios? ¿Qué valor 
agregado presentan estas oportu
nidades académicas? 
Página 22 

~o 33 
Los li~STITUTOS EN PROCESO DE ACRE· 
DITACIÓN 

¿Cuáles son las acciones que se de
sarrollan para llegar a la acredita
ción de los IFDC? ¿Qué niveles de 
intervención participan? ¿Qué res
ponsabilidades debe cumplir cada 
uno de ellos? 
Página 24 

No 34 
LAs NUEVAS DIME 'SIONES DE LOS IFDC 
En un contexto signado por la ne
cesidad de promover la equidad y 
la calidad de la educación pública, 
los Institu tos de Formación Docen
te Continua (IFDC) incorporan nue
vas funciones tendientes a produ
cir condiciones, recursos e infor
mación, que aseguren la innova
ción permanente en el sistema 
educativo. 
Página 28 

V35 
INSTITUI'OS EN TRANSFORMACIÓN 

La renovación en la formación de 
los docentes ha adquirido en estos 
últimos diez años singular impor
tancia por las articulaciones que 
establece con los demás niveles del 
sistema educativo, y a la vez por su 
incidencia en la calidad de los 
aprendizajes. 
Página 28 

1~:\0\:\CIO~ES Elll CJ\TIV.\S 

V30 
LA BATALLA DE SAili'A 

Un grupo de escuelas de la provincia 
de Salta desarrolló un proyecto que 
integra conocimientos de Ciencias 
Naturales y Sociales. Con la adhe
sión de distintos sectores de la co
munidad, docentes y alumnos se han 
propuesto restaurar un solar que es 
un hi to de la historia argentina. 
Página 46 

1 00 EXPERIENCIAS PARA TODO EL PAÍS 

El libro de casos UEscuelas en 
transformación: 100 experiencias 
pedagógicas innovadoras", contie
ne cuatro grandes capítulos: Nivel 
Inicial, EGB 1 y 2, EGB3 y Poli
modal. De esta manera, institu
ciones de todo el país podrán 
apropiarse de ese saber que está 
presente en el sistema y reflexio
nar sobre sus propias problemáti
cas internas. 
Página 48 

1\"0 31 
LA METAMORFOSIS DEL AUlA 

La Escuela Normal Superior "Ma
nuel Florencio Mansilla", ubicada 
en la localidad de Merce.des, provin
cia de Corrientes, inició en noviem
bre de 1995 una experiencia piloto 
para transformar sus aulas en gabi
netes y lograr un uso más racional 
tanto de Jos recursos bibliográficos 
y didácticos como de los espacios 
dentro de la institución. 
Página 46 

UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 

En Santiago del Estero, el Colegio 
del Centenario llevó a cabo una in
teresante experiencia a partir de 
observar que las dimensiones de la 
institución y la organización del 
tiempo con un horario mosaico no 
favorecían la interrelación de los 
docentes. También se advirtió que 
se impartía una enseñanza homo
génea para alumnos muy diversos, 
hecho que se manifestaba en el ex
cesivo número de desaprobados. 
Página 48 

~32 
APROVECHANDO LA TRANSFORl\tACIÓN 

La escuela "Luis Feldman Josín", 
de Trelew, Chubut, llevó adelante 
un proyecto institucional en donde 
la capacitación docente se convir
tió en el eje central. De esta mane
ra, la investigación-acción y el tra
bajo en equipo se unieron para ga
rantizar un mejoramiento de la ca
lidad educativa. 
Página 42 
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HACERSE CARGO 

Desde hace algunos años, la escue
la 4-114 "Manuel Belgrano" de Sal
to de las Rosas, provincia de Men
doza, decidió asumir la responsabi
lidad de sus propios resultados 
educativos a través de varios pro
yectos que apuntan a brindar ma
yor "contención pedagógica" a 
quienes más la necesitan. 
Página 44 

N° 33 
UNA ESCUELA EN COiVIlNUO AVANCE 

A través de la investigación-acción, 
la escuela santafesina no graduada 
W 570, Pascual Echagüe, llevó a 
cabo una interesante experiencia 
que involucró a toda la institución. 
La idea del proyecto "Avance conti
nuo·· nació en 1983 debido a la 
gran diversidad que había en los 
modos de aprender de los alumnos, 
y continúa en vigencia con muy 
buenos resultados. 
Página 46 

APRENDER EN LA ACCIÓN 

Con la premisa de retener alumnos 
con serias dificultades socioeconó
micas para completar su ciclo edu
cativo, el Instituto Provincial de 
Enseñanza Media W 99 "Rosario 
Vera Peñaloza", de Villa María, 
Córdoba, viene implementando una 
serie de proyectos tendientes a fo
mentar en sus alumnos la capaci
dad de autosustentarse. 
Página 48 

N° 34 
UNA EMPRESA EN EL AUlA 

A partir de una reorganización ho
raria, la escuela "Provincia de La 
Pampa" (de Santa Rosa, Prov. e la 
Pampa) logró que las asignaturas 
Contabilidad y Administración Ban
caria se dictaran el mismo día, lo 
que permitió una planificación con
junta por parte de los docentes y la 
implementación de un aula-taller. 
Página 48 

CALIDAD EDUCATIVA DESDE UNA PERS· 
PECTIVA INTERDISCIPLINARIA 
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La Escuela Secundaria "'Profesor 
Lino. Torres·· (de Reistencia Prov. 
del Chaco) desarrolló una expe
riencia de enseñanza basada en la 
articulación de los contenidos de 
las áreas de Ciencias Sociales. Na
turales. Ciencias Exactas. Lenguas 
y Estética para llevar a cabo clases 
interdisciplinarias que transforma
ron el trabajo en el aula y le permi
tieron a los alumnos adquirir cono
cimientos. habilidades y destrezas 
desde una perspectiva integradora. 
Página 50 

LIBROS 

N° 30 
L\ ffiSTORIA DE LA EDUCACIÓN 

Si de educación se trata , ningún lu
gar mejor que la Biblioteca Nacio
nal de Maestros. Allí se encuentran 
libros y documentos a través de los 
cuales se puede saber cómo ense
ñaban y ·aprendían nuestros ante
pasados. En esta edición se rese
ñan dos volúmenes: El Monitor de 
la Educación Común y Anagnosia, 
verdadero método para enseñar y 
aprender a leer. 
Página 58 

No 31 
lA EDUCACIÓN EN EL SIGLO PASADO 

Temas como las prácticas pedagó
gicas de otros países o la educa
ción y la mujer siempre han sido 
noticia en nuestro país. En este nú
mero se comenta la información 
sobre la educación en el mundo, 
que se publicó en las primeras eta
pas de consolidación de nuestro 
sistema educativo en El Monitor de 
la Educación Común y Cartas ... que 
contiene lecciones para la instruc
ción femenina. 
Página 58 

No 32 
LOS ORÍGENES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ARGENTINO 

Conocer la historia es imprescindi
ble para comprender el presente y 

proyectarse hacia el futuro. Cómo 
era una escuela argentina hace 
cien años y cómo era visto nuestro 
sistema educativo desde Europa 
son sólo algunos de los aspectos 
que han quedado registrados para 
no perder el rumbo actual de la 
educacjón argentina. 
Página 54 

N" 33 
LIBROS EXTRANJEROS EN ESCUELAS AR
GENTINAS 

Hacia fines del siglo pasado. la ma
yoría de los libros u ti liza dos en las 
escuelas argentinas provenía del 
extranjero. La Biblioteca Nacional 
de Maestros cuenta con ejemplares 
bibliográficos de esa naturaleza. 
En esta edición se reseñan dos de 
esos libros: Lecturas populares pa
ra los niños sobre ciencias. artes y 
agricultura y Libro segundo de lec
tura. 
Página 60 

l\0 34 
LIBROS PARA EL MAGISTERIO EN EL SI

GLO XIX 
El "Curso de Pedagogía" de José 
María Torres fue uno de los libros 
pioneros editados en Argentina 
destinado a la formación docente. 
Los tres tomos de la obra - "Prime
ros elementos de educación". "El 
arte de enseñar y la administración 
de la educación común" y "Metodo
logía de la lectura, la escritura y la 
aritmética"- forman parte del 
acervo bibliográfico de la Bibliote
ca Nacional de Maestros. 
Página 56 
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N° 30, 
EL NUEVO SECUNDARIO LLEGA CON TO

DO 

De la mano de los Contenidos Bási
cos Comunes, la Estructura Curri
cular Básica y los Espacios Curri- · 
culares, las escuelas de nivel me
dio de la Argentina se preparan pa-
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ra encarar la transición hacia el 
nuevo sistema de enseñanza me
dia. formado por el tercer ciclo de 
la Educación General Básica, la 
Educación Polimodal y los Trayec
tos Técnico Profesionales. 
Página 28 

N° 31 
Los TIEMPOS DEL APRENDIZAJE Y LA 
CALlDAD 

Pensar el tiempo en relación con el 
aprendizaje del alumno supone mu
cho más que el tiempo que el alum
no pasa en el aula y cómo se divi
den esas horas. La calidad del 
aprendizaje es algo que pasa tanto 
por la escuela toda como por fuera 
de ella. 
Página 28 

N° 32 
EDUCACIÓN EN UN PAÍS FEDERAL 

La reforma educa tiva, que inicia
mos en 1993 con la Ley Federal de 
Educación. previó un período de 
transición que está llegando a su 
fin. El próximo año casi todas las 
provincias estarán func ionando 
con el nuevo sistema, tanto en el 
Nivel Inicial como en los tres ciclos 
de la EGB y el Polimodal. 
Página 24 

N° 33 
EL PROTAGONISMO DEL DOCENTE 

Setiembre no es un mes .más, ni 
para los docentes ni pa!'a los 
alumnos. Tampoco lo es para las 
personas que siguen recordando 
vivamente sus días de clases. ¿Ha
ce falta aclarar que el 11 de se
tiembre es el día del maestro, y el 
17 el del profesor? No es necesa
rio porque son fechas muy presen
tes en la vida de niños, jóvenes y 
mayores. Este número de Zona 
Educativa llega a las escuelas 
precisamente en setiembre. Por 
eso es ta nota de tapa es especial. 
En ella presentamos las reflexio
nes y comentarios de los autén ti
cos artífices de una mejor educa
ción: los docentes. 
Página 26 
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N° 34 
HECHOS ••• Y PALABRAS 

El Plan Social Educativo tiene co
mo misión mejorar las condiciones 
de aprendizaje de los alumnos pro
venientes de sectores socioeconó- · 
micamente más postergados. Re
cientemente realizó una exhaustiva 
evaluación de sus logros. Éstos son 
los resultados del relevamiento. 
Página 30 

N° 35 
TRANSFORMAR EL FUI'URO 

Desde la sanción de la Ley Federal 
de Educación, el sistema educativo 
argentino ha experimentado una 
profunda transformación que inclu
ye entre sus logros la extensión de 
la obligatoriedad, la evaluación 
anual del sistema o los nuevos di
seños curriculares. Todo ello se ha 
hecho poniendo énfasis en corregir 
las desigualdades que afectaban a 
los sectores sociales menos favore
cidos con una importante inversión 
que permitió una mejor educación 
para todos. En una apretada sínte
sis, Zona Educativa repasa los 
logros principales de esta década. 
Página 30 

i\OTICI.\S 

N° 30 
• El Presidente condecora a gana

dores olímpicos 
• Validez nacional de títulos 
• Congreso de educación a distan-

cia 
Página 12 

N° 31 
• Primer día de clases 
• Santa Fe a la cabeza 
• Un argentino en la OEI 
Página 12 

N° 33 
• Los protagonistas de la transfor-

mación 
• Formación Técnico Profesional 
• Niños escritores 

Página 12 

N° 34 
• Ciencia, Tecnología e Innovación 
• El INET en Internet 
• Libros de lectura 

N• 35 
• Premios Paulo Freire 
• Olimpíadas en Internet 
• Conferencia General de la 

UNESCO 
• Coros estudiantiles 
Página 14 
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N°34 
LAS RESPUES'mS CORRECTAS DE LA EVA· 

LUACIÓN CENSAL 

A fines de 1998 el Sistema Nacio
nal de Evaluación de la Calidad 
realizó el 2do. Operativo Nacional 
de Evaluación de Finalización del 
Nivel Secundario. Las pruebas se 
aplicaron con carácter censal en 
las disciplinas de Lengua y Ma te
mática por ser consideradas cen
trales en el proceso de estructura
ción de los contenidos e indispen
sables para la inserción laboral y 
la continuidad de futuros estudios. 
En las páginas que siguen se des
criben los ejes de cada evaluación, 
y se presentan algunos de los ejer
cicios que las conformarán. 
Página 58 
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IV' 35 
PROVINCIAS EN TRANSFORMACIÓN 

En este último número del año de 
Zona Educativa, los gobernado
res de algunas provincias argenti
nas ofrecen su testimonio sobre la 
marcha de la transformación edu
cativa. Es así como los primeros 
mandatarios de Buenos Aires, Cór
doba, Corrientes, Chubut, Formo
sa, La Pampa, La Rioja y San Juan 
dan cuenta brevemente de los cam-

lona Educativa @1 Número 35 

bios y mejoras evidenciados en sus 
respectivas provincias a partir de 
la sanción de la Ley Federal de 
Educación. 
Página 40 
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N°30 
• Soy director y estoy interesado 

en que los docentes de mi escue
la se capaciten en el Centro Na
cional de Educación Tecnológi
ca. ¿Cuáles son los pasos a se
guir? 

• A partir del Operativo Nacional 
de Evaluación 1998 ¿se van a 
producir recomendaciones me
todológicas para la enseñanza? 
¿Qué características tendrán? 

• En mi escuela recibimos la Bi
blioteca Profesional del Docen
te. Quisiera saber si está pro
gramado enviar algún material 
con actividades para trabajar 
con los libros. 

• ¿En todas las escuelas en que se 
implemente el Polimodal habrá 
oferta de Trayectos Técnicos 
Profesionales? 

• ¿Qué cursos pueden realizarse a 
través del Campus Federal Vir
tual? 

Página 10 

N° 31 
• ¿Cuáles son los nuevos linea

mientos de la Educación para 
Adultos en el marco de la trans
formación educativa? 

• ¿Q ué va a ocurrir con los docen
tes de idioma egresados de aca
demias de lenguas y no de insti
tutos de formación docente ni de 
universidades y por lo tanto no 
poseen título docente? ¿Tendrán 
que hacer algún curso de capa
citación? 

• ¿Está previsto cómo utilizar la 
información que surge del 2do. 
Censo de Finalización del Nivel 
Secundario? ¿Los resultados in
dividuales producirán conse
cuencias en relación con futuras 



ÍNDICE TEMÁTICO 1999 

becas y el ingreso a la Universi
dad? 

• En la revista Zona Educativa 
N° 26 en la página 11 se men
ciona que los programas del Mi
nisterio de Educación de la Na
ción dan apoyo técnico y aseso
ramiento a proyectos de educa
ción para la salud en las provin
cias. ¿Dónde debemos dirigirnos 
para conseguir este asesora
miento? 

Página 10 

JO 32 
e Así como se han publicado mate

riales de orientación para el uso 
de los CBC de Lengua y Matemá
tica, ¿harán otros para los CBC 
de Educación Artística? 

• ¿Cómo se está pensando el tra
bajo conjunto entre los maestros 
de 7° grado y los profesores de 
1 o y 2° año en el tercer ciclo de 
la EGB? 

• En algunos sectores ha surgido 
la inquietud, luego de la aproba
ción del Acuerdo Marco, acerca 
de la identidad de la Educación 
Especial y la posibilidad de que 
se diluya en ámbitos de la edu
cación común o se cierren sus 
servicios. 

Página 10 

~a 33 
• ¿Qué sucede con las escuelas 

técnicas y agrotécnicas en esta 
transformación educativa? 

e ¿Cómo marcha la implementa
ción de la transformación edu
cativa en los Institutos de For
mación Docente? 

• ¿Los acuerdos del Consejo Fede
ral de Cultura y Educación son 
resoluciones o son recomenda
ciones del organismo? ¿Quién se 
hace cargo de controlar su cum
plimiento? 

• ¿Los TTP sólo se podrán dar en 
el nivel Polimodal o también en 
los profesorados e institutos 
terciarios de formación técni
ca? 

Página 10 

>O 34 
• ¿Cómo puede obtenerse infor

mación sobre los resultados del 
Operativo Nacional de Evalua
ción 1998? 

e ¿Cuál es el si tio web del Ministe
rio de Cultura y Educación? 
¿Qué información puede consul
tarse en él? 

e ¿Qué implicancias tiene para los 
Institutos de Formación Docente 
Continua el cambiar y abrirse 
hacia las escuelas de su zona de 
influencia? 

e ¿Qué aspectos deben cumpli
mentarse para considerar que 
los alumnos han finalizado el 
tercer ciclo de la EGB3 Ru
ral? 
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['0 34 
HACIA UNA MEJOR EDUCACIÓN (PRIME· 

RAPARTE) 

El ciclo de paneles "Los protago
nistas de la transformación.. fue 
organizado con la finalidad de que 
algunas escuelas incorporadas al 
Plan Social Educativo pudieran 
narrar sus innovadoras experien
cias. De esta manera, doce institu
ciones presentaron su caso y ha
blaron de las estrategias utiliza
das para enfrentar los diferentes 
desafíos que surgieron en este 
proceso. 
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N° 35 
HACIA UNA MEJOR EDUCACIÓN (SEGUN· 
DA PARI'E) 

En el ciclo de paneles "Los prota
gonistas de la transformación" do
ce escuelas pertenecientes al Plan 
Social Educativo presentaron sus 
experiencias innovadoras. Dialoga
ron con sus colegas acerca de los 
desafíos que tuvieron que enfren
tar para llevar adelante sus pro
yectos. 
Página 55 
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Los NUEVOS CAMPOS DISCIPLINARES 

La educación Polimodal implica la 
puesta en marcha de innovaciones 
de diversa índole. Una de ellas su
pone el pasaje de un modelo es
tructurado en asignaturas aisla
das. a otro que articula saberes 
provenientes de diferentes discipli
nas en el seno de un mismo ámbi
to: el campo disciplinar. 
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,'0 3 
VIDEOS EDUCATIVOS PARA EGB3 

La Dirección General de Investiga
ción y Desarrollo Educativo diseñó 
52 videos para la capacitación do
cente. El material pone énfasis en 
el tratamiento de Jos CBC y en la 
relevancia de ciertos con tenidos 
para la formación de competencias 
en los alumnos del tercer ciclo. 
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¡ '1l 33 
UNA MIRADA AL ÁREA ARrES Y COMUNI· 
CACJÓN 

Finalizada la educación Polimodal, 
se aspira a que los alumnos cuen
ten con herramientas para abordar 
nuevos conocimientos para anali
zar la realidad y comprender su rol 
como ciudadanos. Para que esto 
sea posible . es necesario que ha
yan internalizado contenidos de di
ferentes campos del conocimiento 
de relevancia social y cultural. en
tre otros, los correspondientes al 
arte y la comunicación. 
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LA PROBLEMI\TIZACIÓN DE lA ENSEÑAN· 
ZA DE GEOMETRÍA 

El uso del problema como estrategia 
de enseñanza en matemática en ge
neral, y de geometría en particular, 
pone en juego competencias que el 
alumno ya posee y lo estimula a 
pensar, relacionar e indagar por ca
minos desconocidos para la cons
trucción de nuevos conocimientos. 
Página 38 
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REPORt·\JES 

~o 30 
PETER DONKERS y RON SMtBURSKY 

Peter Donkers y Ron Sambursky 
son dos profesionales canadienses 
especializados en sistemas de edu
cación a distancia. que han imple
mentado con éxito programas de 
este tipo en todo el mundo. Estu
vieron en nuestro país brindando 
asesoramiento sobre el tema y dia
logaron con Zona Educativa. 
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B ENNO SANDER Y JosÉ RivERO IIE· 
RRERA 

En octubre de 1998 se realizó en 
Argentina el Seminario Regional de 
Programas Compensatorios. Asis
tieron al seminario responsables 
de la Política Educativa de los paí
ses americanos, con el objetivo de 
hacer efectiva la decisión tomada 
en la 11 Cumbre de las Américas, 
donde se estableció la necesidad de 
ejecutar programas compensato
rios en educación dirigidos a los 
grupos más vulnerables. Benno 
Sander. director de la unidad de 
Desarrollo Social de la OEA, y José 
Rivero Herrera. especialista regio
nal de la UNESCO en educación 
con jóvenes y adultos, analizan los 
resultados del encuentro para Zo
na Educativa. 
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N() 31 
ARMANDO LOERA 

Investigador y especialista en aná
lisis de políticas educativas y ex 
funcionario del Estado de Chihua
hua en México. donde diseñó un 
plan estratégico para la educación. 
Desde su papel de investigador ha 
encontrado que el proceso de toma 
de decisiones en Jos distintos nive
les de la compleja estructura de un 
sistema educativo es un área críti
ca. También se ha dedicado a for
mar analistas de política educativa 
en diferentes países de Latinoamé
rica. Invitado por la Universidad 

Católica de Córdoba, en 1992 estu
vo en la Argentina y dio un curso 
sobre su especialidad. En esta con
versación reflexiona sobre la im
portancia de la investigación y ana
liza el estado de la situación educa
tiva en la región y en México. 
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ROBERTO ALBERGUCCI 

El nivel Polimodal ha comenzado a 
cursarse en las escuelas de la pro
vincia de Buenos Aires. Para inda
gar sobre su puesta en marcha, 
Zona Educativa dialogó con uno 
de los responsables de su gestión, 
el profesor Roberto Albergucci. di
rector de Educación Media, Técni
ca y Agraria de la provincia de 
Buenos Aires. 
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lV' 32 
~EL GARcíA Soi.Á · 

Un diálogo con el flamante ministro 
de Cultura y Educación de la Na
ción, donde anticipa las políticas 
para la última etapa de los diez 
años de transformación educativa . 
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No 33 
B ERNARDO BLEJMAR 

En la reforma educativa el vínculo 
entre maestros y alumnos pasa a 
ser un acto fundante de la transfor
mación, como parte esencial de la 
nueva organización escolar y del 
modelo de gestión. Zona Educati
va dialogó con un especialista en 
estos temas. el licenciado en Edu
cación Bernardo Blejmar. consul
tor nacional en procesos de trans
formación organizacional y progra
mas de entrenamiento en compe
tencia gerencial. 
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N° 34 
CARLos PALACIO 

En la sede del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica se llevó 
a cabo el seminario "Perspectivas 
de la formación técnico profesio-
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na!". Zona Educativa dialogó con 
el director ejecutivo del INET, pro
fesor Carlos Pa lacio, sobre las 
problemáticas planteadas en el 
marco de ese importante encuen
tro. 
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SERGIO ALBERTO PALACIO 

Abogado, profesor en ciencias jurí
dicas, licenciado y magíster en de
recho administrativo, Sergio Alberto 
Palacio es desde el 9 de junio pasa
do el titular de la Secretaría Gene
ral del Consejo Nacional de Cultura 
y Educación. Desde ese cargo fue un 
impulsor clave de la reglamentación 
del Fondo Nacional de Incentivo Do
cente. En este diálogo con Zona 
Educativa se refiere a ese mereci
do mejoramiento salarial y repasa 
las principales acciones del CFCyE, 
uno de Jos organismos centrales de 
la actual transformación educativa 
argentina. 
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ZON·\ EST\DISTICJJ\ 

N° 30 
EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTI!~O EN 

1998. 
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N° 31 
GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA EDU· 

CACIÓN. 
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N• 32 
FONDOS ESTATALES DESTINADOS A lA 

EDUCACIÓN. 
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RESUL'Il\DOS DEL V OPERATIVO NACIO· 

NAL DE EVALUACIÓN. 
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N° 35 
RESUL'Il\DOS DEL VI OPERATIVO NACIO· 

NAL DE EVALUACIÓN. 
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LOS PRO TAG O NISTAS D E LA T R ANSF OR MACI Ó N 

Hacia una mejor 
educación (2da. parte) 

En el ciclo de paneles "Los protagonistas de la transformacMn ", doce escuelas pertenecientes al 
Plan Social Educativo presentaron sus experiencias innovadoras. Dialogaron con sus colegas 

acerca de los desafíos que tuvieron que enfrentar para llevar adelante sus proyectos . 

E 
n el número anterior de 
Zona Educativa se na
rraron las experiencias 
de las instituciones que 
participaron de los pa

neles "La gestión descentralizada: el 
desafío de aprender a gestionar los 
recursos en cada escuela" y "Educa
ción para todos: el desafío de incor
porar al sistema educativo a quienes 
estaban excluidos". A continuación, 
se hará referencia a las estrategias 
que presentaron los colegios que for
maron parte de las siguientes pro
blemáticas educativas: "Mejor edu
cación: el desafío de mejorar la cali
dad de la enseñanza a partir de la di
versificación y el aprovechamiento 
pleno de los recursos" y "La educa
ción es responsabilidad de todos: el 
desafío de aprender a trabajar inte
rinstitucionalmen te". 
Los objetivos principales de este ci
clo fueron: promover intercambios 
entre los responsables directos de la 
transformación en las escuelas y los 
sectores académicos, políticos y de 
la sociedad civil; impulsar a que los 
protagonistas de los paneles siste
matizaran sus experiencias; y forta
lecer y valorizar el rol directivo y do
cente. 

Mejorar la calidad 
En la Escuela W 7 ''Domingo F. Sar
miento", de Tilcara. Jujuy, el 70 por 

•••••••••• ••••••••• 

1~ CICLO DE PANELES DE 

ALGUNOS DE LOS OESMÍOS 

QUE ASUMEN ¡;N ¡;. TAREA COTIDL'->IA 

tOS OOCE!fi<S y DIRECTIVOS ?ARA LOGRA.'l 

M.i.S y MfJOR EDUCACIÓN PARA TODOS. 

Social Educativo y adquirió 
diversos recursos como te
levisores, juegos didácti
cos. libros de cuentos re
gionales, material para 
geometría y útiles para 
alumnos. Con la finalidad 
de optimizar su uso. se 
llevaron a cabo las jorna
das de capacitación en 
las áreas de Lengua y 
Matemática. Estos en
cuentros fueron muy en
riquecedores y sus resul
tados se evidenciaron en 
el aprendiza je de los 
alumnos de EGB 1 y 
EGB 2: 

• se dio un mejora
miento en la expre
sión oral y escrita; 

• se facilitó el cálculo 
y la comprensión del 
espacio; 

• se favoreció la inter
pretación de los con
tenidos curriculares 
en las áreas de Cien
cias Sociales y Cien-
cias Naturales. 

) tinistcrio de Cul!llt?~'Y 
E.ducadón de la ::'\acmo Por otra parte. tam

bién se comenzó a tra
bajar de una manera 
diferente en el Nivel 

ciento de la población que asiste tra
baja junto con su familia. En 1993 el 
establecimiento se incorporó al Plan 

Zona Educativa 6) Número 35 

Inicial: se incorporó un docente para 
población con necesidades especia
les, para trabajar en estimulación 
temprana a partir de los 4 años. En 
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transitando un nivel académico dis
tinto en el cual se integraban y ac
tualizaban los contenidos. se analiza
ban los problemas. se realizaban re
gistros y se buscaban soluciones en 
equipo. Así, se aprendió a traba jar 
con espacios y tiempos flexibles, y la 
escuela se convirtió en un lugar de 
aprendizaje para docentes, niños y 
padres. 

El trabajo 
interinstitucional 

La Escuela de Comercio Banda del 
Río Salí. de Tucumán. presentó el 
proyecto "In traducción a los proce-

sd sos administrativos contables en el 
---- Banco de Tucumán". Los objetivos 

Panel "itlejor educación: el desaño de mejorar la calidad de la enseñanza fueron incrementar la retención de 
a partir de la diversificación y el aprovec/JamieiJto pleno de los recursos" . los alumnos en el sistema educativo 

relación con la experiencia. la direc
tora de la escuela man ifestó: "Nos 
era muy difícil adquirir libros. Los 
niños estaban acostumbrados a reci
bir copias mimeografiadas y manus
critas. En ciertos casos. el maestro 
dictaba las lecturas o las escribía en 
el pizarrón. El escaso material bi
bliográfico debía ser compartido y 
circulaba de un lado a otro. hacién
dose muy difícil formar buenos lecto
res. De por sí. Tilcara no es una co
munidad lectora: la mayoría de los 
padres no compra diarios ni revistas. 
Ahora hacemos 15 minutos diarios 
de lectura en el aula y trabajamos 
con los padres en talleres. Es decir. 
la biblioteca no sólo es usada por los 
alumnos de todos los niveles de lazo
na, sino también por sus familias" .. 
La inclusión en el PSE de la EMEM 
W 4. ubicada en la zona sur de la Ca
pital Federal, permitió el equipa
miento informático, la adquisición de 
libros, útiles para alumnos. recursos 
didácticos. Este hecho impulsó el de
sarrollo del Proyecto Multimedios 
'96. en el cual tuvo lugar la edición 
de la revista La mosca en la sopa. 
La experiencia fac ilitó la implemen
tación de distintos talleres con asis
tencia de padres, alumnos, docentes 
y otros integrantes de la comunidad . 

Los mismos abordaron temas como · 
prevención del SIDA y diversas pro
blemáticas sociales. Norma Colom
batto. directora de la institución, fi
nalizó su exposición diciendo: "Nues
tra escuela se creó con la consigna 
·oonde hay una necesidad, hay un 
derecho'. Por eso. tratamos que tan
to los chicos como los docentes vivan 
experiencias en donde los recursos 
sean un derecho y sean utilizados co
mo estímulos. Esto nos permite dife
renciarnos de los proyectos que son 
asistencialistas". 
En la Escuela N° 36 de Colonia Yerúa 
(Entre Ríos) . la implementación del 
tercer ciclo rural logró modificar la 
forma en que se relacionaban los do
centes: se trató de aprovechar el 
equipamiento didáctico, los materia
les de consulta y Jos cuadernos de 
trabajo. Mereció especial análisis el 
trabajo conjunto del docente tutor y 
los profesores itinerantes. A pesar 
de no estar presentes todos los días 
en el establecimiento. se ha genera
do con ellos un verdadero equipo que 
los alumnos reconocen y que les per
mite un clima de confianza para 
abordar aun aquellos temas que les 
resultan más difíciles. 
Esta organización fomentó que la co
munidad escolar sintiera que estaba 
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formal. facili tar la articulación entre 
la teoría y práctica pedagógica, y fa
vorecer las experiencias significati
vas, concretas y directas con Jos sec
tores de la producción y del queha
cer cultural. Este trabajo se desarro
lló en el marco del programa "El tra
bajo va a la Escuela" del Plan Social 
Educativo. Su gestión se vio favoreci
da por las relaciones interinstitucio
nales que tuvieron que generarse pa
ra poder enfrentar el desafío de esta 
propuesta. Son diversos los actores 
que intervinieron, pues además del 
personal docente de la escuela, se 
necesitó de la participación activa 
del personal del Banco. Cabe desta
car que para llevar adelante esta ini
ciativa, la escuela realizó un releva
miento de las instituciones producti
vas de la zona. En función de la res
puesta obtenida, se acordó trabajar 
con la entidad bancaria ya mencio
nada. Para aunar criterios, pautas y 
forma de trabajo, se realizaron nu
merosas reuniones entre las autori
dades de las dos instituciones. Lue
go, los alumnos seleccionados de
sempeñaron en el banco las tareas 
rutinarias con ia colaboración de los 
empleados y la supervisión de los 
profesores del establecimiento. 
Esta experiencia permitió a los estu
diantes mejorar las competencias en 
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tades especiales. presente en la co
munidad. 
Otra línea de acción prioritaria que 
se tuvo en cuenta fue la conveniencia 
de integrar a la escolaridad común a 
gran número de esa población. Esto 
se logró, en parte, trabajando en la 
prevención de derivaciones innecesa
rias a la escuela especiaL En este 
sentido también se abrieron las redes 
interinstitucionales colaborando en 
la constitución de un centro de orien
tación e integración de niños con ne
cesidades educativas en diversas es-

cuelas comunes de Trelew y alrede
dores. Esta forma de trabajo permitió 
realizar el seguimiento de los desti
natarios hasta su ingreso en el Nivel 
Inicial. la EGB o a la escuela espe
cial, según los requerimientos. 
Por último. el Núcleo W 10030 se 
implementó en el marco del Proyec
to "Educación básica de adultos" del 
PSE. Las sedes están ubicadas en las 
localidades de Bigand. Pavón Arriba, 
Máximo Paz. Bomba!, Alcorta Peyra
no y Carreras. al sur de la provincia 
de Santa Fe. La difusión del progra-

la comunicación oral y en el desarro
llo de relaciones con el público, el 
aprendizaje de saberes específicos y 
el afianzamiento de su autoestima. 
La Escuela Especial W 503 -ubica
da en Trelew- atiende alumnos con 
discapacidad mentaL A través del 
desarrollo de proyectos instituciona
les fueron identificando necesidades 
pedagógicas prioritarias que enri
quecieran la atención de las necesi
dades educativas especiales. Entre 
ellas se destaca el énfasis que se pu
so en la prevención. generando en
tonces un significativo proyecto de 
estimulación temprana de niños de 
hasta 3 años con retardo para lograr 
su integración al Nivel Inicial común. 
Es el único establecimiento oficial de 
la ciudad que atiende a población 
con estas características. Por esta 
razón. a partir de 1998 y con el apo
yo del PSE, se comenzó a implemen
tar un programa para favorecer el 
trabajo interinstitucional, confor
mando de esta manera redes con 
otras escuelas: se abrieron salas en 
diferentes barrios periféricos de Tre
lew. articulando su accionar con los 
centros de salud de esas zonas. Así 
se logró favorecer el trabajo ínter
disciplinario, facilitar el acceso de la 
población destinataria (disminuyen
do las distancias que tenían que re
correr para llegar a la única escuela) 
y revertir la representación negativa 
del trabajo con población con dificul-

'li'abajo en equipo de directil'OS y docentes de la Escuela N° 36, EGB 3 
Rural, Colonia Yerúa, prol'ÍDcia de Entre Ríos. 

Los PAI~ELES 
• 29 de abril: "La gestión descentralizada: el desafío de aprender a ges

tionar los recursos en cada escuela". 
Moderador: Lic. Emilio Tenti Fanfani. 

• 13 de mayo: "Educación para todos: el desafío de incorporar al sistema 
educativo a quienes estaban excluidos". 
Moderadora: Lic. María Rosa Almandoz. 

• 1 O de junio: "Mejor educación: el desafío de mejorar la calidad de la en
señanza a partir de la diversificación y el aprovechamiento pleno de los 
recursos". 
Moderador: Lic. Daniel Filmus. 

• 1 o de julio: "La educación es responsabilidad de todos: el desafío de 
aprender a trabajar interinstitucionalmente". 
Moderador: Dr. Juan Carlos Tedesco. 
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ma se realizó conjuntamente entre el 
personal docente de las escuelas de 
adultos. las diurnas y los municipios. 
Cada comuna firmó un acuerdo con 
las autoridades educativas permi
tiendo que los empleados concurrie
ran a la institución o al centro en ho
rario de trabajo. 
Entre los principales logros de esta 
experiencia intersectorial, cabe des
tacar la recuperación de alumnos 
que habían abandonado el estudio. el 
incremento de la matrícula - más del 
100 %-. la mayor permanencia de 
los estudiantes en el sistema y la fle
xibilización de tiempos y espacios 
que permiten la promoción y acredi
tación en cualquier momento del 
año. + 



EN FOCO 

Los indígenas en la 
transformación educativa 

Abordar la cuesUón indÍgena implica el desafÍo de desarrollar un proyecto educaUvo que responda a las 
parUcularMades lingüÍsticas y culturales de las diversas etnias de nuestro paÍs. El reconocimiento de esta 

diversidad requiere estrategias especÍficas para atender la variedad de situaciones y contextos en los que los 
docentes aborÍgenes y sus alumnos enseñan y aprenden . 

A 
partir de 1997 el Minis
terio de Cultura y Edu
cación de la Nación de
cide enfatizar la aten
ción de las escuelas con 

población aborigen. Consecuente
mente el Plan Social Educativo 
(PSE) resuelve apoyar específica-

•••••••••• ••••••••• 

mente el desarrollo de acciones 
orientadas a esta realidad a través 
del proyecto "Atención a las necesi
dades educativas de la población 
aborigen". para avanzar en el logro 
de más y mejor educación para to
dos. Así se plantea corno objetivo ge
neral apoyar con asistencia técnico-
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pedagógica a las escuelas con pobla
ción aborigen. 
En una primera instancia se realiza 
un relevamiento de escuelas con po
blación aborigen para obtener infor
mación imprescindible para el diag
nóstico: su distribución en el territo
rio nacional, la cantidad de pobla-



RESOLlCIÓ:\ DEL CFCYE 
Con el fin de expandir los lineamientos entre los proyectos de las provincias. realizar acciones de divulgación y difusión de las pau
tas de la EIB. se realizaron talleres cuyos protagonistas fueron las comunidades aborígenes. docentes, ONGs. coordinadores pro
vinciales y nacionales del Plan Social Educativo. Para este trabajo se contó con el asesoramiento de expertos internacionales de 
amplia trayectoria en el tema. Estas acciones. que se realizaron en diversas provincias. dieron lugar a la elaboración de diversos 
documentos en los cuales se relatan las experiencias existentes en el país. sus avances, nuestro contexto sociolingüístico. socio
cultural y educativo. consideraciones generales acerca de la educación intercultural y bilingüe. aportes para implementar una edu
cación intercultural y bilingüe. 
Tomando como insumas estos documentos y vista la necesidad de normar la EIB y la formación docente específica. la 40ma. Asam
blea del Consejo Federal aprobó la siguiente resolución: 

VISTO. la Constitución de la Nación Argentina. la ley 24.195. las resoluciones CFCyE W 66/97. W 63/97 (aprobatoria del Acuerdo 
Marco A-14) y W 72198 (aprobatoria del Acuerdo Marco A-15) y. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Nacional establece en su artículo 75: "Garantizar el respeto a la identidad de los pueblos indígenas ar
gentinos y el derecho a una educación bilingüe e interculturar. 

Que la Ley Federal de Educación establece en su artículo 5°. inciso q): "El derecho de las comunidades aborígenes a preser
var sus pautas culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua. dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso 
de enseñanza·. 

Que la realidad lingüística de la República Argentina muestra situaciones disímiles dados los diferentes procesos históricos 
de los territorios y poblaciones. 

Que esa diversidad contribuye a la riqueza e identidad cultural de nuestro país. y supone multiplicidad de situaciones que el 
sistema educativo debe incorporar para el cumplimiento de los derechos que la Constitución y la ley garantizan. 

Que dicha diversidad se expresa en comunidades aborígenes cuyos miembros sólo se comunican en su lengua originaria. co
munidades cuyos miembros usan parcialmente el español. y comunidades que mayoritariamente se comunican en español. 

Que también la diversidad de situaciones se verifica en escuelas cuya matrícula es totalmente aborigen. escuelas en las que 
gran parte de la población es de dicho origen. y otras en las que algunos de sus alumnos corresponden a tal descripción. 

Que si bien el español es la lengua de uso oficial y mayoritario no es correcto considerar como extranjeras a las lenguas abo
rígenes preexistentes en nuestro territorio. 

Que resulta apropiada una caracterización especüica de los aprendizajes de las lenguas aborígenes. diferenciándolos de los 
correspondientes a idiomas extranjeros. 

Que la educación intercultural tiene como fin la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas para todos los niños y 
jóvenes. Ello supone el respeto por los aprendizajes previos que hacen a la autoestima y a la identidad cultural de cada comuni
dad: por lo que debe ser contextualizada a cada situación concreta. 

Que varias provincias han desarrollado programas de educación intercultural bilingüe. 
Que existen experiencias importantes de formación docente orientadas a la tarea educativa en las comunidades aborígenes. 
Que a través del Plan Social Educativo el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación ha apoyado múltiples experiencias. 

mediante el proyecto -Atención a las necesidades educativas de la población aborigen·. 
Que se han realizado encuentros y consultas con participación de los docentes y miembros de las comunidades en las que se 

desarrollan las experiencias señaladas. de los responsables de conducción de las provincias involucradas. y de expertos en la ma
teria de amplia trayectoria en el resto del continente. 

Que en los encuentros y consultas se señaló la necesidad de incorporar la figura del profesor intercultural y bilingüe. tan
to para el Nivel Inicial cuanto para la Educación General Básica. 

Que en esas mismas oportunidades se recomendó la necesidad de contar con pautas flexibles que respeten la diversidad 
de situaciones y características de cada comunidad. evitando propuestas uniformes. 

Por ello. 

LA XL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aprobar las pautas orientadoras para la educación intercultural bilingüe que se detallan en el Anexo 1 que forma 
parte de la presente resolución. 
ARTICULO 2°: Modificar la resolución del CFCyE W 63/97 aprobatoria del Acuerdo Marco A-14. incorporando los títulos profe
sor intercultural bilingüe para el Nivel Inicial y profesor intercultural bilingüe para Educación General Básica. El campo general 
de formación será común a toda la formación docente: el campo especializado estará referido a las características de los alumnos 
aborígenes y de las instituciones educativas que los atienden; el campo orientado estará centrado en el manejo de una lengua abori
gen como vehículo de comunicación y cultura, y del español. abarcando todos los contenidos disciplinares correspondientes al Nivel 
Inicial y EGB. conforme se especifica en el Anexo 11 de la presente resolución. Cada jurisdicción determinará las características. 
estructura curricular y alcance de los títulos correspondientes. 
ARTICULO 3 °.- Regístrese. comuníquese. cumplido archívese. 
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ción que atienden. los índices de es
colarización, retención, repetición, 
los niveles de enseñanza de las len
guas maternas. la composición del 
cuerpo docente. Paralelamente. y 
con aportes de las coordinaciones 
provinciales y de ONGs se realiza la 
detección y sistematización de expe
riencias de educación indígena ya 
existentes en diversas provincias co
mo Formosa. Santa Fe, Jujuy, Chu
but. Este acercamiento a las iniciati
vas de equipos docentes y miembros 
de las comunidades aborígenes. llevó 
a la detección de situaciones ricas y 
complejas que requerían reformula
ciones curriculares y pedagógicas 
para encauzar el mandato constitu
cional y el de la Ley Federal que es 
llevar adelante una educación ínter
cultural y bilingüe (EIB). 

·Educación 
intercultural y 

bilingüe 
La EIB se constituye como estra
tegia de equidad educativa por
que estriba en el postulado de la 
plena participación de las len
guas y culturas indígenas en el 

"S e plantea como 
objetivo general apoyar 

con asistencia 
técnico-pedagógica 
a las escuelas con 

población aborigen. " 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A 
la vez reconoce la diversidad socio
cultural como atributo positivo de 
una sociedad, promo-
viendo el desarrollo 

conocer y relacionarse con otros 
pueblos y culturas coexistentes en 
los ámbitos local, regional, nacional 

e internacional. 
Esta educación es bi

de ·tradiciones cultu
rales ricas y varia
das. Además, pone de 
manifiesto las venta
jas pedagógicas de la 
utilización de las len
guas aborígenes co
mo recursos de 
aprendizaje y de en
señanza en todas las 
áreas del currículum. 
y particularmente en 
lo referente al apren
dizaje del español. 
Esta educación es in-

"L a educación 
lingüe en tanto desa
rrolla la competencia 
comunicativa de los 
alumnos a nivel oral 
y escrito. en la len
gua o lenguas utiliza
das en el hogar y en 
la comunidad. junto 
con el aprendizaje de 
otras lenguas de ma
yor difusión y uso en 
los ámbitos nacional 
e internacional. 
También puede ser 

intercultural y 
bilingüe postula la 

plena participación de 
las lenguas y culturas 

indígenas en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje." 

tercultural en tanto reconoce el de
recho que las poblaciones aboríge
nes tienen a recuperar, mantener y 
fortalecer su identidad, así como a 
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considerada como bi
lingüe cuando, en casos de retrac
ción lingüística. existe voluntad 
consciente de recuperar la lengua 
ancestral.+ 





ZON:\ EST 

Evaluación Censal del Secundario 
Recientemente el Ministerio Nacional de Cultura y Educación dio a conocer las conclusiones del JI! Operativo 
Nacional de Evaluación de Finalización del Nivel Secundario 1999. A continuación se exponeillos resultados 
nacionales obtenidos, y los valores medios de rendimiento por jurisdicción y nivel . 
••••••••••••••••••••••• 

VALORE.S MEDIOS DE RENDIMIENTO. 
POR JURISDICCIÓN Y NIVEL (MEDIAS PROVINCIALES) 

Formosa 
Jujuv. 
LaPam~ 

LENGUA 
so 1 6° año 

Tierra del Fuego---==~~ 
Tucumán 

MEDIA NACIONAL 

53,81% 

60,78% 

65,73% 
52,14% 

53,68% 
61,95% 

53,28% 

64,04% 
55,5gok 

56.85% 
64,06% 
55,71% 

55,11% 

Catamarca 
Córdoba 

Formosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 

Neuquen 

MATEMÁTICA 
5°1 6° año 

65,73% MEDIA NACIONAL 

EJERCICIOS CERRADOS 
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68,66% 



DÍSTICA 

RESULTADOS NACIONALES 

LENGUA 

Omitidas 
1,27% 

LENGUA 

Omitidas 
1,48% 

1999 , 
MATEMATICA 

EJERCICIOS CERRADOS 

1998 

Omitidas 
2,86% 

MATEMÁTICA 

Omitidas 
4,54% 

EJERCICIOS CERRADOS 

Fuente: Dirección Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa - Ministerio de Cultura y Educación de la !\'ación 
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Congresos 
• Del 17 al 21 de setiem
bre del año 2000 se reali
zará la Décima Reunión 
de Educadores en Quí
mica. en la cual se desa
rrollarán conferencias, 
mesas redondas y de tra
bajo. minicursos, presen
tación de trabajos y talle
res. Los objetivos de este 
encuentro son: brindar un 
espacio para la actualiza
ción y el perfeccionamien
to de los docentes de todos 
los niveles . promover el 
intercambio de experien
cias innovadoras entre do
centes. proporcionar es
trategias metodológicas 

Como en todas las ediciones de Zona Educativa, en 
esta sección se difunden actividades que resultan 

de interés para la comunidad educativa. 
Para ser publicadas, las propuestas deben ser 

gratuitas u otorgar becas. 

ReJIÍ.sta 
"Zona Educativa" 

Sección Zona de Servicios 
Pizzurno 935 - 1 er. piso, oficina 144 

( 1020) Capital Federal 

para el desarrollo de las 
actividades, estimular una 
actitud crítica frente a los 
diferentes enfoques. y es
tablecer espacios de dis
cusión y reflexión de la 
práctica docente. La comi
sión evaluadora seleccio
nará todo el material reci
bido hasta el 29/02/00 y 
comunicará la aceptación 
o no. reservándose el de
recho de efectuar alguna 
modificación o sugerencia 
por cuestiones de organi
zación e infraestructura, 
con previo aviso a los au
tores. Los trabajos. talle
res y minicursos aproba
dos deberán tener la ins
cripción realizada de por 
lo menos uno de los auto-

E-mail: zonaedu@mcye.gov.ar 
•••••••••••••••••••• 

res antes del 30/04/00. 
Los envíos deberán hacer
se a X REO. Casilla de Co
rreo 86. (1708) Morón. 
provincia de Buenos Ai
res, República Argentina. 
Hay aranceles especiales 
para inscripciones previas 
al 30 de abril próximo. Se 
otorgan becas. Para infor
mes comunicarse con la 
Universidad de Morón. 
Cabildo 134, P.B .. (1708) 
Morón, provincia de Bue
nos Aires. teléfono (O 11) 
4483-1023. internos 
114/115/215. fax (01 1) 
4627-8551. e-mail: xreq 
@unim oron . edu.ar. 
página web: 
h ttp://www. unimo ro n. 
edu.ar 

• Durante los días 1 O, 11 
y 12 de mayo del año 2000 
se llevará a cabo el 7mo. 
Congreso Prociencia 
en la ciudad de Chivilcoy, 
provincia de Buenos Ai
res. Las actividades de es
te evento comprenderán 
la realización de conferen
cias. seminarios. talleres. 
tutoriales o cursos breves. 
exposición de trabajos se
leccionados y encuentros 
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de reflexión y discusión. 
El 1 O de marzo próximo 
vence el plazo para la pre
sentación de trabajos so
bre proyectos de innova
ción en educación en 
Ciencia y Tecnología. y de 
investigación desde la es
cuela desarrollado por 
alumnos de nivel secun
dario. terciario y universi
tario. Las propuestas de
ben contener la siguiente 
información: 

e disciplina temática; 
e actividad propuesta y 

título; 
e disertante; 
e institución a la que 

pertenece; 
e dirección postal, telé-

fono/fax, dirección 
electrónica; 

e currículum vitae breve 
( 1 O renglones); 

• descripción de la pro
puesta (1 página). 

Para mayores informes 

- .. -

comunicarse con el 
IMECT (Instituto Muni· 
cipal de Estudios Cien
tíficos y Técnicos) al 
fax (02346) 430512 o al 
celular (02346) 
15514400. 

Carreras 

• La Universidad Tec
nológica Nacional die-

Publicaciones, recibidas 
·...:.. '- " ·-1&~-··.J,../' ·-~ 

• El reencuentro con los 
clásicos. Una forma ame
na de enseñar literatura 
(Miguel Angel Caminos). 
Para docentes del tercer 
ciclo de la EGB y el Poli
modal. Ameghino Educati
va. Mayo 1999. 170 pági
nas. 

·El ·reencuentro 
con los clásicos ---
11
·--

" - -• • taY-' ......... 

• Transformación Educa
tiva. Camino y sentido de 
la Educación Polimodal 
(Roberto H. Albergucci). 
Setiembre 1999. 226 pá
ginas. 

• Medimos. aproximamos 
y graficamos. Su aplica
ción en la vida diaria (Ro
dolfo Dalvarade y Graciela 
Deni). Ediciones La Llave. 
colección Enfoques en 
educación. Buenos Aires, 
1999. 171 páginas 

• No-sí estoy de acuerdo. 
Claves de la argumenta
ción (Vicente José Duran
te). Editorial Kapelusz. Bi
blioteca del Polimodal. 
Buenos Aires, 1999. 78 
páginas. 

• Proyectos de orienta
ción y tutoría. Enfoques y 
propuestas para el cambio 
en la escuela (Marcelo 
Krichesky -coordinador- . 
Andrea Molinari, Verónica 
We isberg, Inés Cappellac
ci). Editorial Paidós. Bue
nos Aires. 1999. 24 7 pági
nas. 

~~~~ 
.Proyectos 
de oóeotación 
y tutoría 
~,~r
d~CI'b_~ 

~~ _ ....... ----
• Adivinanzas o cómo sa
carle punta al ingenio; 
Trabalenguas sin equivo
carse y bien ligerito; 
¿Quién dijo? Preguntitas 
con humor; Chistes en la 
escuela (Carlos Silveyra 
c·omp.). Altea. Buenos Ai
res. 1998. 
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tará durante el ciclo lecti
vo 2000 las siguientes ca
rreras no aranceladas en 
el Instituto Nacional Su
perior del Profesorado 
Técnico: 

e Técnico Superior y 
Profesorado en 
Disciplinas Indus
triales (duración: 3 
años más 1 año): 

• Diseño Tecnológico. 
• Física y física apli

cada. 
e Automatización y 

robótica. 
e control electrónico 

y accionamientos. 
e Electrónica. 
e Informática aplica

da. 
• Mecánica. máqui

nas térmicas y au
tomotores. 

• Química y química 
aplicada. 

e Profesorado (dura
ción: 4 años) en: 
e Inglés e inglés téc

nico. 
e Matemática y ma

temática aplicada . 
e Profesorado para 

profesionales uni
versitarios (dura
ción: 1 año). 

Los cupos son limitados. 
Las carreras se dictan en 
turno mañana. tarde o no
che. 
Informes e inscripción en 
Av. Triunvirato 3174. 
( 1427) Capital Federal. 
tel./fax (O 11 ) 4552-
4176/6027 4554-1667 
(de 8 a 22 horas). e-mail: 
infoi ns t@ inspt.edu .ar. 
www.inspt. utn.edu.ar 

• La Universidad de 
Ciencias Empresaria
les y Sociales (UCES) 
informa que está abierta 
la inscripción para las ca
rreras del próximo año 



(ciclo lectivo 2000). La 
oferta académica consta 
de: 

• Licenciaturas en: 
marketing. comercio 
exterior. publicidad. 
periodismo. comunica
ción social. administra
ción de empresas, eco
nomía. gerenciamiento 
ambiental. administra
ción de servicios de sa
lud. recursos humanos. 
administración de bie
nes culturales. 

• Carreras de: medici
na. abogacía. contador 
público. 

• Maestrías en: nego
cios internacionales. 
investigación de mer
cados, med ios y opi
nión. administración y 
marketing estra tégico. 
administración de ser
vicios de salud. direc
ción de recursos hu
manos. estudios am
bientales. comunica
ción institucional. 

Se otorgan becas. Para 
mayores datos, remitirse 
a la sede de la casa de al
tos estudios. Paraguay 
1318, (1057) Capital Pe-
deral. teléfono (0 11) 
4813-9702/0228. fax 
(011 ) 481 3-2915. e-mail: 
postmaster@uces.edu.ar 

• La Universidad Na
cional de Tres de Fe
brero (UNTREP) cuenta 
con un Programa de Pos
grados en Políticas y 
Administración de la 
Educación que incluye el 
dictado de una "Maes
tría en Políticas y Ad
ministración de la 
Educación". y dos carre
ra s de especialización: 
"Política y Gestión de 
la Educación" y "Ges
tión y evaluación de 

Instituciones Educati
vas". La inscripción para 
el año 2000 estará abierta 
entre el 6 y el 22 de di
ciembre próximo. y se 
realizará una reunión in
formativa el lunes 20 del 
mismo mes a las 19 hs. 
Para informes e inscrip
ción dirigirse a la sede 
Buenos Aires de la men
cionada casa de altos es
tudios en el Centro Cultu
ral Borges. San Martín 
768. 3er. piso 
-Pabellón de las Nacio
nes-. (1 053) Capital Fe
deral. teléfonos (011) 
4314-0022 y (01 1) 4311-
7447. e-mail: un trefbor
ges@netex.com.ar 

En la red 
• Patagon.com. un sitio 
de Internet especializado 
en los mercados financie
ros latin oamericanos, 
ofrece un programa de 
educación denominado 
"Inversores del Ter
cer Milenio". El progra
ma está conformado por 
diversos cursos que se 
desarrollan bajo un mis
ino hilo conductor "nada 
es fácil o difícil ... sólo co
nocido o desconocido". 
Es tos cursos se brindan 
en forma gratuita a todas 
las universidades y es
cuelas del país con el ob
jeto de formar futuros 
profesionales en la com
prensión del mundo de las 
inversiones financieras 
por Internet. Para infor
mes comunicarse telefó
nicamente al (011) 4315-
7400 (interno 124). o por 
e-mail : nlopez@zcm.co
m.ar (contacto: Nancy Ló
pez) 

• Literedu es una lista 
de interés abierta al inter
cambio de información. 
ideas y proyectos relacio
nados con la enseñanza de 
la li teratura . fundamental
mente en el nivel medio. 
Esta orientación no impli
ca excluir las problemáti
cas del resto de los niveles 
ni dejar afuera los aspec
tos referidos a la lingüísti
ca y a la lengua castella
na. La suscripción es pú
blica. Para darse de alta 
hay que dirigir un mensaje 
de correo electrónico a: 
majordomo@intercol .or
g.ar y en el cuerpo del 
mensa je escribir: subscri
be li teredu o inscribe lite
redu. La dirección para 
enviar los mensajes a la 
lista es: 
li teredu @in terco l. 
org.ar 

• Flacam (Foro Lati
noamea·icano de Cien
cias Ambientales) ha 
inaugurado su página web 
www.flacam-red.com 
donde puede encontrarse 
-entre otros- material de 
difusión de la carrera de 
especialización y maestría 
en desarrollo sustentable 
ciclo 2000-2002. 

~Iisceláneas 
• Se está llevando a cabo 
el proyecto "Nuevo Hori- · 
zonte: jóvenes de la 
tercera edad de Santa 
Cruz en acción". cuyo 
propósito es rescatar la 
valorización de la creencia 
en la persona humana en 
la franja que comprende a 
los jóvenes de la tercera 
edad. e instalar firmemen
te la idea de que estos jó
venes de la tercera edad 
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son capaces de responsa
bilizarse plenamente de 
sus propios procesos de 
crecimiento y maduración 
y al mismo tiempo enrique
cer su entorno. En el mar
co de esta iniciativa se lan
zarán botellas al mar en la 
primera marea descen
diente del i de enero del 
año 2000. Los mensajes 
serán ubicados en disque
tes. y éstos serán puestos 
en recipientes adecuados. 
Las botellas contendrán 
los mensajes de todos los 
niños. jóvenes y adultos de 
todo el mundo que quieran 
a sus abuelos y deseen de
cirles a todo el mundo que 
los quieren. Los mensajes 
pueden mandarse por co
rreo postal a: Juan José 
Paso 14 76. (9400) Río Ga
llegos, provincia de Santa 
Cruz. Para solicitar más 
información comunicarse 
por e-mail a: 
nhorizonte@latinmail.com 

• El Teatro Nacional 
Cervantes de la ciudad de 
Buenos Aires ha dado a co
nocer su cartelera para la 
temporada 2000. la que 
incluye las siguientes 
obras: "El pasajero del bar
co del sor (de Osvaldo 
Dragún". "Tres jueces para 
un largo silencio" (de An
drés Lizarraga). ·soledad 
para cuatro" (de Ricardo 
Halac), "El retrato del pi
be" (de José González Cas
tillo). "Freno de mano" (de 
Víctor Winer ... Además pa
ra el público infantil se re
presentará una versión de 
"Pinocho" por el grupo Li
bertablas. Entre los even
tos especiales se destacan 
la entrega de los Premios 
María Guerrero y funcio
nes de Maxirniliano Guerra 
a beneficio. 



La Transforntación E~ 

·están en el 
sistema eduGati~o 

de los niños de 5 años . 

9 9 o/0 de los niños de 6 a 14 años 

8 O o/0 de los jóvenes de 15 a 17 años 

~ • 

Más Educación 

MEJOR FUTURO 
Presidencia. de Ln Nació11 

lllúoisterin de C1dtura y EdiU:ación de lLt Nación 
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