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Fue entregado el "Premio
Academia Nacional de Educación"

El 11 de septiembre, en un acto realiza-
do en el salón de conferencias de la corpo-
ración, se entregó el único premio corres-
pondiente al segundo Premio Academia
Nacional de Educación. El mismo recayó
sobre las licenciadas Gabriela Leticia Diker
y Flavia Zulema Terigi, por su trabajo “La
formación docente: fundamentos teóricos y
empíricos”.

El año pasado, tras entregarse por pri-
mera vez este premio, la corporación con-
vocó a los jóvenes investigadores del área
educativa a participar en un certamen sobre
los sistemas de formación docente. El jura-
do, que estuvo constituido por los académi-
cos María Celia Agudo de Córsico, Alfre-
do Manuel van Gelderen, Regina Elena
Gibaja, Luis Ricardo Silva y Rosa Elvira
Moure de Vicien, evaluó los méritos de los
seis trabajos presentados; declaró desierto
el primer premio y otorgó el segundo premio
al estudio identificado con el seudónimo de
Lucía Febrero (Gabriela Leticia Diker y
Flavia Zulema Terigi). Los miembros del
jurado tampoco concedieron menciones es-
peciales.

La ceremonia de entrega del premio,
que consta de 2.000 pesos y un diploma de
honor, fue presidida por el Dr. Avelino Por-
to, quien se refirió al acontecimiento y en-
tregó las distinciones. La académica María
Celia Agudo de Córsico habló en repre-
sentación del jurado que evaluó las obras
presentadas. También las autoras de la
obra premiada se dirigieron al auditorio. Los
cuatro discursos se reproducen en esta
misma sección.

Las premiadas son graduadas de la
carrera de Ciencias de la Educación, se
desempeñan en la docencia universitaria y
han publicado diversos artículos en revistas
especializadas.

Gabriela Leticia Diker es licenciada en
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Buenos Aires (1988) y ha concluido
estudios de maestría en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Desde 1994 se desempeña

En un acto realizado el 11 de septiembre, en el salón de actos de la corporación, ante una numerosa y
distinguida concurrencia, fue entregado el premio correspondiente al segundo certamen convocado por la

academia. Presidió la reunión el Dr. Avelino Porto y, en nombre del jurado que seleccionó el trabajo
premiado, habló la académica Prof. María Celia Agudo de Córsico

como docente en la Universidad de Buenos
Aires y como profesora en la Universidad
Nacional de Quilmes. Además, ha actuado
como consultora y coordinadora de progra-
mas oficiales relacionados con la formación
docente en los ámbitos nacional y provin-
cial.

Flavia Zulema Terigi es licenciada en
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Buenos Aires (1990) y se encuentra
terminando estudios de maestría en la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO). Actualmente se desempeña
como becaria de investigación de la Univer-
sidad de Buenos Aires y como docente en
las facultades de Filosofía y Letras y de
Psicología de la misma universidad. Es coor-
dinadora, además, de “Ida y vuelta”, publi-
cación del Plan Social Educativo de la Di-
rección Nacional de Políticas
Compensatorias del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación.

Antecedentes

El Premio Academia Nacional de Edu-
cación fue creado en 1994 como parte de
las celebraciones por el décimo aniversario
de la corporación. Al establecerlo, se deter-
minó que el propósito de este certamen

El 2 de septiembre la profesora María Celia Agudo de Córsico disertó sobre “El
aprovechamiento escolar: concepto y factores asociados” en el salón de conferencias de la
Academia Nacional de Educación. El texto completo de su ponencia se incluye en este
mismo número.

El 4 de octubre, en el citado auditorio, el doctor José Luis Cantini se refirió al tema de
“La autonomía y la autarquía universitarias en la Constitución reformada”. Su conferencia
forma parte del trabajo que la Academia Nacional de Educación publicará próximamente
dentro de la serie “Estudios”.

El 15 de octubre, convocado por el doctor Alberto C. Taquini (h.), se desarrolló un nuevo
taller sobre los colegios universitarios. En la oportunidad el académico y los panelistas
invitados expusieron ante un público que superó la capacidad del salón de conferencias de
la corporación. Los temas tratados giraron alrededor de la educación superior no universi-
taria y de la vinculación entre las instituciones terciarias y las universidades.

Otras actividades públicas

anual sería promover la labor desarrollada
por la nueva generación de investigadores
del área educativa.

El 11 de septiembre de 1995 fueron
distinguidos públicamente los ganadores
de la primera convocatoria del mismo. El
licenciado Daniel Fernando Filmus, direc-
tor de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO), recibió el primer
premio por su trabajo “Estado, sociedad y
educación en la Argentina de fin de siglo:
proceso y desafío”. El segundo premio fue
declarado desierto y la única mención espe-
cial otorgada por el jurado recayó sobre el
ensayo “Educación, sociedad y estado en la
Argentina, hoy”, de Claudio Rubén Paviotti.

Dos convocatorias
para 1997

Para el año próximo, la Academia Na-
cional de Educación planea convocar a los
estudiosos del área educativa a participar
en dos concursos. El primero de ellos es el
tercer Premio Academia Nacional de Edu-
cación y estará dirigido a investigadores
jóvenes (menores de 40 años); el segundo
es el Premio Domingo Faustino Sarmiento y
estará dirigido a investigadores de todas las
edades.
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En nombre de mis colegas del jura-
do del premio que hoy se otorga y en el
mío propio, he de referirme en breves
palabras a la significación de este acto.

Desde su creación, la Academia ha
dado muestras de vigorosa actividad y
de presencia en la vida cultural del país.

pecíficos. A ello debe agregarse el pro-
pósito insobornable de la institución por
reflexionar con obstinado rigor y com-
prometidamente acerca de la educa-
ción, en particular la del país, acudien-
do a las fuentes más válidas del conoci-
miento teórico y de la realidad.

No es ajeno a ello el clima de su
propio medio interno, caracterizado por
la tolerancia y el respeto entre sus miem-
bros, que representan un amplio arco
del pensamiento filosófico, científico,
religioso y político y abarcan un vasto y
diversificado espectro de intereses es-
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formadores donde se depositan las ex-
pectativas de cambio. Ellos son los
encargados de vehiculizar la cultura y
la ciencia.

Creemos que el apoyo institucional
debe estimular al investigador hacia la
búsqueda de líneas de elucidación y de
propuestas para la resolución de pro-
blemáticas concretas, así como a la
reflexión sobre las temáticas que inte-
rrogan a las comunidades científicas y
a la sociedad actual.

Deseo agradecer especialmente al
Jurado de académicos que evaluó los
méritos de los trabajos presentados al
concurso: Prof. María Celia Agudo de
Córsico, Prof. Alfredo van Gelderen,
Prof. Regina Gibaja, Dr. Luis Silva y
Prof. Rosa Moure de Vicien, quienes
han trabajado denodadamente para
evaluar la calidad de los trabajos pre-
sentados.

El trabajo de las Licenciadas Flavia
Terigi y Gabriela Diker se ha hecho
acreedor al segundo premio de la Aca-
demia, quedando desierto el primer pre-
mio.

En el trabajo premiado por el Jurado

Dijo el Dr. Avelino Porto:

Es una excelente panorámica de la situación
 y de su problemática

de académicos mencionado, las auto-
ras hacen un interesante raconto histó-
rico buscando las raíces de algunos
problemas y debates que hoy preocu-
pan a todos quienes estamos compro-
metidos con la educación en nuestro
país; describen una excelente panorá-
mica del estado de situación actual,
presentando datos del subsistema de
formación rigurosamente recabados; y
hacen un excelente análisis de las pro-
blemáticas actuales, avanzando tam-
bién en las más recientes líneas de
transformación que se están implemen-
tando y delineando algunos de los de-
bates que internacionalmente atravie-
san los temas de la formación de do-
centes.

A través de esta distinción de la
Academia deseamos dejar testimonio
de nuestro compromiso con la realidad
educativa actual, rindiendo homenaje
hoy –11 de septiembre, en que se cele-
bra el Día del Maestro– a todos los
educadores de nuestro país, quienes
día a día construyen con esfuerzo la
enseñanza.

Expresiones de los oradores durante la entrega

del Premio a las licenciadas Terigi y Diker

Este premio concreta el deseo de la
Academia de estimular a las nuevas
generaciones de especialistas y estu-
diosos del área, tal como lo afirmára-
mos en el acta del 15/3/93, abriendo un
espacio para el debate sobre las nuevas
corrientes de pensamiento.

La temática elegida este año, “La
Formación docente. Fundamentos teó-
ricos y empíricos”, recoge una proble-
mática crucial en el momento actual. La
implementación de la Ley Federal de
Educación obliga a colocar el tema de la
formación de formadores en el centro
del debate.

Es a través de la excelencia de los
cuerpos de profesores y de la calidad de
los maestros, que se concretan en el
aula, en la tarea cotidiana de la ense-
ñanza, las políticas educativas.

La formación docente es una de las
áreas más complejas en el campo de la
educación, porque requiere un análisis
desde diferentes dimensiones que re-
fieren a múltiples disciplinas. Al mismo
tiempo, esta temática se ubica en uno
de los sitios más sensibles del sistema
educativo pues es en la formación de los

Dijo la Prof. María Celia Agudo de Córsico:

Felicito efusiva y sinceramente a las autoras
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Pero la Academia busca trascender
no sólo por la obra de sus miembros , se
propone también estimular, en especial
entre las generaciones más jóvenes,
una honda y rigurosa preocupación por
la vida educativa del país y del mundo.

Los premios establecidos por la Aca-
demia son una parte del cumplimiento
de esa misión.

Hoy festejamos un nuevo aconteci-
miento en que la Academia reconoce
en forma pública, los méritos de quie-
nes correspondiendo a su convocatoria
han dado muestras de su capacidad
para el tratamiento de uno de los gran-
des temas de la educación.

No por azar se ha elegido esta fecha
para tan grata celebración. No podría
hallarse marco más digno que la som-
bra augusta del gran Sarmiento.

Si de formación docente se trata
rindamos tributo a su genio, hilvanando
tan sólo algunas expresiones de entre
el torrente caudaloso de su producción.

Decía:
- "Las escuelas son la Democracia”.
- "Necesitamos hacer de toda la re-

pública una escuela.”
-”Señor, mi propósito es escribirlo

(se refería al Monitor de la Educación)
para educar a Ministros, Diputados,
Senadores y Doctores, porque de tanto
como ustedes saben, no saben que lo
ignoran todo en este asunto. Las escue-
las no se mejoran en la escuela, sino en
la opinión de los que gobiernan y legis-
lan.”

- "El lento progreso de las socieda-
des humanas ha creado en estos últi-
mos tiempos una institución desconoci-
da a siglos pasados: la instrucción pú-
blica, que tiene por objeto preparar las
nuevas generaciones en masa para el
uso de la inteligencia individual por el
conocimiento aunque rudimental de las
ciencias y hechos necesarios para for-
mar la razón. Hasta ahora dos siglos
había educación para las clases gober-
nantes, para el sacerdocio, para la aris-
tocracia; pero el pueblo, la plebe, no
formaba, propiamente hablando, parte
activa de las naciones.”

-”Ahora, nosotros, para hacer una
cosa digna de nuestra posición en nues-
tra época, tenemos que fundar la Repú-
blica, el gobiero futuro y ese se funda
exclusivamente en las escuelas.”

-Hablando de su maestro:

ción espontánea de quienes sólo cuen-
ten para ello con sus buenas intencio-
nes; o lo que es aún más peligroso, a la
acción de quienes tienen como único
objetivo el adoctrinamiento

Como toda profesión, la docente,
debe ser una actividad basada en el
estudio intelectual especializado y en el
entrenamiento consecuente, cuyo fin
es proporcionar servicios o asesora-
miento experimentado a los demás, ha-
ciéndose por ello, quien la practique
adecuadamente, legítimo acreedor a
una justa retribución económica.

 A los fines de la formación docente
se viene insistiendo, sobre la base de
información concreta, en la necesidad
de reclutar como aspirantes a personas
capaces de llevar a cabo una seria labor
intelectual. En efecto, son numerosos
los estudios comparativos acerca de la
inteligencia o del rendimiento académi-
co de los estudiantes de nivel superior
que coinciden en señalar los desempe-
ños modestos y comparativamente ba-
jos, que alcanzan los estudiantes de
educación según muestran esas inves-
tigaciones.

Nadie discute la necesidad de que la
profesión docente esté sujeta a perma-
nente actualización y perfeccionamien-
to. No obstante el problema más com-
plejo de todos es el de la formación o
educación inicial de los docentes. As-
pectos tales como el status académico
de la formación docente, el tipo de ins-
tituciones en que debe tener lugar, la
formación especializada para los distin-
tos niveles del sistema, la formación
general, la formación pedagógica, la
formación en cuanto a las distintas dis-
ciplinas del conocimiento, el papel de
las llamadas ciencias de la educación
en la formación docente, la formación
para la investigación, el conocimiento
teórico y práctico de las instituciones
educativas, las competencias para la
enseñanza eficaz. Esos complejos as-
pectos, entre muchos otros, han venido
siendo considerados en forma parcial o
de especiales agrupamientos, a la luz
de diversas concepciones teóricas o
aun de propuestas basadas exclusiva-
mente en criterios valorativos de sus
autores, las más de las veces sin res-
paldo empírico en qué apoyar los su-
puestos méritos de uno sobre otros.

En las actuales circunstancias por
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"Hasta ahora conservo la impresión
casi religiosa de ese respeto que inspi-
raba el maestro a todos sin excepción;
respeto que veíamos en nuestras caras
mezclado de amor y que nos ha acom-
pañado en la vida de adultos.”

-”Desde niño he enseñado lo que yo
sabía a cuantos he podido inducir a
aprender.” Inclinación que atribuía a un
“instinto natural” que actuó en él desde
el comienzo.

Aludía en realidad, señala Adelmo
Montenegro (inolvidable maestro y co-
lega de esta Academia) a una disposi-
ción espiritual innata que sobrepasa la
mera connotación de lo instintivo, a una
tendencia del alma que impulsa a algu-
nos hombres a percibir en los demás el
valor propio de la condición humana y la
necesidad de ayudar a sostenerla en su
natural entidad y en dirección de su
propio destino. Es, en el fondo una
actitud de amor a los latentes valores de
la individualidad concreta y un anhelo
profundo de verla realizada. Precisa-
mente esta es la estructura espiritual
básica del educador, la que caracteriza
su forma de vida. Sarmiento es, en la
historia de nuestra tradición pedagógi-
ca, quien la ha encarnado con más
fuerza, modelando en su propia perso-
na la figura típica del educador, no como
una actitud preconcebida de la razón,
sino como un impulso originario del ser
de ayuda a la configuración de la vida
ajena. Semejante voluntad educadora
trascendió en seguida su objeto indivi-
dual, sin abandonarlo y se encaminó
hacia la patria sojuzgada por la tiranía,
para liberarla y abrir a la nación las
puertas del desarrollo autónomo de las
potencias creadoras de su personali-
dad como pueblo. Fue éste el sentido
inicial y firme de su vocación, que la
posteridad le ha reconocido: la de maes-
tro de pueblos, criaturas colectivas tan
necesitadas de amor y de cuidado como
los individuos, y para las cuales el genio
pedagógico, cuando alumbra en su
seno, es numen tutelar y energía espi-
ritual inextinguible.

Señoras y Señores:
Cuanto mayor sea el desarrollo de

una cultura, en su riqueza y compleji-
dad, mayor deberá ser también su pre-
ocupación por no dejar la educación de
sus niños y jóvenes librada al azar de
los aprendizajes ocasionales o a la ac-
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las que atraviesa nuestro sistema edu-
cativo, abierto a los cambios que en
todos los niveles trae aparejados la
implementación de la Ley Federal de
Educación y de la Ley de Educación
Superior, además de juzgar el valor
íntrínseco de tales cambios, es imposi-
ble dejar de percibir la importancia de la
formación y de la capacitación de los
docentes. Sobre todo cuando la socie-
dad se ve afectada de manera tan am-
plia y profunda y se reciben lamentable-
mente muchas señales de que el proce-
so no responde totalmente a una plani-
ficación y ejecución adecuados y gene-
ra incertidumbre, desconcierto y desa-
zón entre padres, alumnos y docentes.

Sobre el trabajo premiado y sus au-
toras

Tras el seudónimo Lucía Febrero,
imaginábamos algunos una autoría fe-
menina. Después de asignado el se-
gundo y único premio, entre los seis
trabajos que concursaron, descubrimos
que se trataba de dos autoras: Gabriela
Leticia Diker y Flavia Zulema Terigi.

Gabriela Leticia Diker, es Licencia-
da en Ciencias de la UBA y ha cursado
estudios de postgrado en FLACSO y en
el Instituto Politécnico Nacional de Méxi-
co. Ejerce la docencia en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA y en la
Universidad Nacional de Quilmes.

Flavia Zulema Terigi es Profesora
para la Enseñanza Primaria y Licencia-
da en Ciencias de la Educación de la
UBA; y actualmente es Becaria de Per-

feccionamiento de la UBA, donde tam-
bién desempeña funciones docentes.
Ha realizado estudios de postgrado en
FLACSO y una pasantía en el Instituto
Politécnico Nacional de México.

Ambas autoras han compartido ex-
periencias y responsabilidades en la
Coordinación del Programa de Trans-
formación de la Formación Docente,
dependiente del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación.

Asimismo, debe destacarse que el
trabajo que hoy recibe el Segundo Pre-
mio del certamen de la Academia Na-
cional de Educación, no es el primero
que sobre la misma temática, realizan
ambas conjuntamente.

El trabajo expone principalmente
ideas para las cuales no abunda en
fundamentación empírica. Sin embar-
go, el empleo de algunos datos estadís-
ticos y la referencia a normativas vigen-
tes, junto a la alusión a situaciones
concretas de la realidad educativa, agre-
ga elementos basados en la experien-
cia.

Precedido de una introducción his-
tórica del tema, el texto incursiona lue-
go sobre características de lo que ha
venido siendo nuestro subsistema de
formación docente, para referirse en
seguida a los cambios que se están
anunciando y produciendo, en materia
de formación docente, como parte de la
llamada transformación educativa. Con-
cluye el trabajo con la presentación de
algunas posiciones en el debate en

torno de la cuestión.
Hay pues, intento de revisión histó-

rica, de caracterización de la realidad
argentina, de la prospección que permi-
te entrever la nueva normativa y de
algunas de las controversias más fre-
cuentes, surgidas del debate constante
acerca del tema.

Cuestión, esta última, donde las au-
toras perciben acertadamente el plan-
teo frecuente de falsas opciones.

 Más de un centenar de citas biblio-
gráficas, correspondientes en su mayo-
ría a capítulos de libros y artículos de
publicaciones periódicas, muestran
fuentes en su  mayor parte españolas,
francesas, latinoamericanas y locales,
entre las que se cuentan varias publica-
ciones de esta Academia.

En nombre del jurado de este pre-
mio, equipo de trabajo que me incluye,
felicito sincera y efusivamente a las
autoras a quienes deseamos ver pro-
gresar en la continuidad de sus empe-
ños.

Un premio siempre implica la satis-
facción de los ganadores y el desen-
canto de quienes no tuvieron igual re-
sultado. Sin embargo, llegue nuestro
mensaje de estímulo a la labor intelec-
tual a todos quienes hayan participado
y aunque sus nombres no nos sean
conocidos, a ellos dirigimos también el
reconocimiento de esta Academia, por
haber sumado su esfuerzo honrado a la
causa común de la  educación.

Señor Presidente de la Academia
Nacional de Educación, Dr. Avelino
Porto; señores miembros del Jurado
del Concurso Premio 1996 Academia
Nacional de Educación; señores miem-
bros de la Academia; autoridades na-
cionales y jurisdiccionales presentes en
este acto; señor Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, Dr. Luis Yanes; ami-
gos y colegas, que han tenido la defe-
rencia de acercarse hasta esta sede
para acompañarnos en este acto:

La formación docente constituye pro-
bablemente una de las áreas dentro del
campo de la educación, más complejas
y difíciles de abordar. En primer lugar,
porque presenta múltiples dimensiones
que exigen la referencia a una diversi-
dad de disciplinas y enfoques; y se
beneficia de la multiplicidad, y no de las
miradas unívocas. En segundo lugar,
porque es, sin dudas, uno de los luga-
res más sensibles del sistema educati-
vo. Allí se depositan buena parte de las
expectativas de cambio del sistema,

toda vez que la formación docente cons-
tituye un punto crítico en cualquier pro-
yecto de transformación.

A la manera de un Segismundo,
príncipe de Polonia, que sigue recitan-
do su escena en el medio de drásticos
e inesperados cambios de decorado,
risas del público e intervenciones per-
manentes de los tramoyistas, Esteve
describió en 1994 la situación actual de
la docencia. Con enorme dramatismo,
el autor reconoce, en ese actor descon-
certado, que sólo cuenta con la letra de

Dijo la Lic. Flavia Terigi:

La formación docente no admite
abordajes parciales
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do en constante mutación y, además,
desestabilizado por la crisis económi-
ca”.

Probablemente una tal formación ya
no se encuentra disponible. No se trata
de recuperar las viejas certezas de un
pasado que se añora como portador de
todas las respuestas. Ni de cambiarle al
docente su libreto de teatro clásico por
otro, más adecuado al nuevo decorado,
porque si algo caracteriza al nuevo es-
cenario es su movilidad, su tendencia a
mutar constantemente y, más aún,
inanticipadamente.

El trabajo que hemos presentado a
la consideración de los señores miem-
bros del Jurado, está atravesado por la
colocación de las preguntas y los pro-
blemas que nos propone la formación
docente actual. A lo largo del mismo,
hemos abordado diferentes aspectos
de la formación docente:

1) buscamos las raíces de algunos
de los problemas y debates que nos
preocupan hasta hoy, acerca de cómo
encarar la formación de maestros y pro-
fesores. Más que reconstruir aquí una
historia institucional de la formación do-
cente en la Argentina, optamos por se-
leccionar, con toda la urgencia de los
desafíos de hoy, las contradicciones,
los debates, las preguntas y los desa-
fíos políticos y pedagógicos que enfren-
taban docentes, pedagogos y funciona-
rios en la etapa fundacional de la forma-
ción docente en nuestro país.

2) delineamos de manera panorámi-
ca un estado de situación de la forma-
ción docente en la Argentina que, a
través de la “puesta en datos” del
subsistema nos permitiera detectar los
problemas que históricamente se han
acumulado. Plantear la actualidad de la
formación docente en Argentina,
adentrarse en sus fundamentos y pro-
blemas teóricos y empíricos, supone
tener presente una visión panorámica
del subsistema de formación, y avanzar
en el señalamiento de las áreas de
desarrollo y de los principales proble-
mas que, entendemos, afectan hoy al
subsistema argentino de formación de
maestros y profesores.

Estamos hablando de un sistema
que congrega cerca de mil instituciones
de educación superior, mayoritariamen-
te no universitarias, en virtud del proce-

so de terciarización que ha caracteriza-
do tendencialmente el desarrollo de la
educación superior en Argentina en los
últimos veinticinco años. Un recorrido
por este conglomerado, y por los ámbi-
tos de gobierno que tienen a cargo su
gestión, presenta al lector un panorama
sumamente diverso. Es que la diversi-
dad, la profunda heterogeneidad insti-
tucional, es uno de los rasgos centrales
del subsistema, junto con la centración
casi excluyente en la formación de gra-
do, y la segmentación y homogeneidad
curricular.

3) Describimos las líneas de trans-
formación que comenzaron a implemen-
tarse en los últimos años intentando
señalar en qué aspectos se puede anti-
cipar que la transformación de la forma-
ción docente apuntará a la superación
de aquellos problemas, y en cuáles
otros se han propuesto soluciones que
desconocen los problemas mismos.

4) Expusimos, finalmente, algunos
de los debates que internacionalmente
atraviesan los aspectos más sensibles
y más complejos de saldar en el campo
de la formación de docentes. Estos fue-
ron seleccionados; son unos, entre,
entre muchos otros, en primer lugar,
porque nos parece que atienden a los
problemas centrales que debe resolver
la formación docente en un contexto de
cambios como el actual; en segundo
lugar, porque condensan probablemen-
te los mayores avances realizados en el
campo en los últimos años.

• la identidad de la actividad docente
y los saberes que demanda el ejercicio
de este complejo rol;

• las articulaciones entre formación
inicial, biografía escolar previa y socia-
lización laboral;

• los modelos de formación que han
pugnado y pugnan en buena parte de
los discursos y propuestas transforma-
doras;

• la relación siempre compleja entre
teoría y práctica;

• los problemas acumulados por los
sistemas de perfeccionamiento docen-
te;

• las demandas que vuelva sobre el
ejercicio docente y sobre la propia for-
mación la exigencia de profesionaliza-
ción;

• la tensión entre formación general

Calderón, algunas de las reacciones de
los docentes ante los cambios que es-
tán teniendo lugar en el escenario so-
cial, político, económico y cultural de
este fin de siglo, muchos de ellos tan
desconcertantes como el agregado de
un telón fucsia y maniquíes de pelucas
de colores en el decorado de la escena
XIX de “La vida es sueño”.

Algunos docentes, dice Esteve, de-
ciden no tener en cuenta el cambio de
decorado, y continúan, fatalmente
descolocados, recitando su escena.
Muchos otros, en cambio, deciden de-
tener la representación y plantear al
público y a los tramoyistas, los proble-
mas del cambio del escenario, para
involucrarlos en la resolución de una
situación que se ha vuelto incómoda,
que ha distorsionado el lugar, los acto-
res y hasta al público mismo.

En esta fantástica metáfora del ma-
lestar del docente de hoy, Esteve revela
varios aspectos del problema de la for-
mación y la práctica docente: la soledad
en la que el docente debe resolver los
desajustes entre el personaje y la esce-
na; la dificultad para involucrar a todos
los actores sociales en la resolución de
estos desajustes; las dificultades para
recolocarse en la nueva situación cuan-
do se dispone sólo del libreto de Calde-
rón.

Asistimos hoy a un replanteamiento
que en todos los sectores se viene
realizando del ejercicio docente, de los
roles magisteriales, de las nuevas ta-
reas de la enseñanza, y de las
implicaciones que tales revisiones tie-
nen en el campo de la formación, todo
ello en el contexto más amplio de las
nuevas orientaciones, finalidades y es-
tructuras que se asignan a los sistemas
educativos latinoamericanos.

Pero se afrontan nuevos riesgos.
Frente a los cambios radicales que se
plantean en el escenario actual y que
distorsionan los tradicionales estilos de
actuación docente, la formación puede
convertirse en uno de los grandes mitos
de fin de siglo: “progresivamente”, nos
dice Ferry, “se ha impuesto como una
evidencia la idea de una formación que
responda a todas las interrogantes, a
todos los desórdenes, a todas las an-
gustias de los individuos y de los grupos
desorientados y movilizados por un mun-
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Durante la última década, la forma-
ción docente ha sido objeto de una
creciente atención en la República Ar-
gentina, a punto tal que se ha converti-
do en uno de los temas permanentes
en la agenda de trabajo del Consejo
Federal de Educación.

Un primer diagnóstico permite ca-
racterizar la situación de la formación
docente desde distintos aspectos.
Enfatizaremos aquí tres de ellos:

a. Según sus efectos, la formación
docente parecía mostrar una severa
distancia con respecto a las prácticas
para las que formaba. Los egresados
de los institutos de formación docente
solían enfatizar la gran cantidad de
cuestiones que debieron enfrentar, al
iniciar su práctica laboral, sin contar
con suficientes elementos de juicio para
tomar decisiones. Independientemen-
te de lo que pueda atribuirse al llamado
“shock de realidad”, estos datos llama-
ron la atención sobre la desconexión
entre los procesos formativos y la tarea
docente como un problema crucial de
la formación de grado en Argentina.

b. Según su organización curri-
cular, la oferta de formación docente
se caracterizaba por la segmentación.
Existían –aún existen– circuitos dife-
renciados curricularmente para la for-
mación de grado de los docentes para
diferentes niveles, sin áreas comunes
de formación. La oferta se caracteriza-
ba también por una estructura similar
de los planes de estudio: todos estaban
compuestos por un número variable de
asignaturas teóricas, por una cantidad
también variable de horas de observa-
ción de clases y prácticas de ensayo, y
una Residencia docente al final de la

formación.
Hemos analizado en su momento

esta organización: “la lógica de organi-
zación de los planes es claramente
deductiva. Primero se adquieren los
fundamentos teóricos de la tarea de
enseñar. Avanzada la formación (...) se
realizan los primeros ensayos de ense-
ñanza que constituyen instancias de
“aplicación de lo aprendido”. Sólo si se
considera que los fundamentos teóri-
cos son universales, válidos para todo
tiempo y lugar, puede entenderse que
las primeras prácticas se realicen en
contextos completamente desconocidos
para los alumnos, con una inserción
muy poco cuidada –y, por otra parte, tan
artificial respecto de lo que es la tarea
docente habitual– en los grupos/clase.
Al final de la formación, cuando se ha
practicado lo suficiente en contextos
diversos, se practica en un contexto
específico, quedando el residente a
cargo de un grupos/clase de manera
estable” (Diker y Terigi, 1994:74).

c. Según su organización institu-
cional, los circuitos de formación do-
cente de nuestro país tendían y tienden
a centrarse exclusivamente en la for-
mación de grado. El perfeccionamien-
to, la actualización, no están sistemáti-
camente previstos ni provistos por el
sistema, ni gozan de suficiente recono-
cimiento a la hora de plantearse los
criterios de ascenso y promoción en la
carrera docente –al menos no tienen un
reconocimiento comparable a aquel del
que gozan otros criterios, en especial la
antigüedad–.

Respecto de un diagnóstico como
este podemos encontrar cierta coinci-
dencia; ahora bien, en lo que el acuerdo

es menor es en cuanto a cómo caracte-
rizar esta crisis, y qué estrategias pro-
poner para su superación. Especial-
mente cuando las estrategias más usua-
les suelen ser la resolución de proble-
mas del sistema por la vía de las pres-
cripciones (prototipos institucionales,
diseños curriculares, normativa, etc.).

Es difícil avanzar aquí en definicio-
nes al respecto, formulando un diag-
nóstico preciso acerca de los proble-
mas que eluda las rápidas críticas que
se ciernen sobre el subsistema
formador: Que sus profesores tienen
que reconvertirse; que su incorpora-
ción a la Universidad es indispensable
para mejorar la calidad de la formación;
que debe racionalizarse la distribución
institucional atendiendo a criterios como
la evolución de la matrícula, son sólo
algunas de las críticas que se ciernen
hoy sobre el subsistema desde algunos
de los lugares donde habrán de tomar-
se decisiones que lo afectarán de ma-
nera decisiva.

Reconversión, mejoramiento de la
calidad, racionalización de la distribu-
ción, acreditación en la Red, son
lineamientos de reforma que se vuel-
can sobre las jurisdicciones y los institu-
tos, en el marco de una política que se
presenta a sí misma como de transfor-
macion de la formacion docente, pero
que, en rigor, ha consistido en fijar una
“imagen- objetivo” que se ha convertido
en exigencia a las instituciones. Con
independencia de las condiciones ac-
tuales del subsistema de formación
docente, esto es, sin una clara detección
de los problemas del mismo.

Como ejemplo citaremos aquí el caso
de la construcción de estrategias de

NOTICIAS DE LA CORPORACIONNOTICIAS DE LA CORPORACION

y especializada, y entre formación dis-
ciplinaria y didáctica;

• el debate entre neutralidad y
compromiso valorativo en la formación;

• y el problema, de enorme actuali-
dad vistos algunos de los anuncios ofi-
ciales, acerca del anclaje institucional

que debería tener la formación;
son los problemas que hemos seleccio-
nado y tratado tan sistemáticamente
como nos ha sido posible en el trabajo
que hoy se considera en este acto.

Este recorrido refleja nuestra con-
vicción de que los problemas de la for-

mación de maestros y profesores no
admiten abordajes parciales. Su com-
plejidad exige, en cambio, multiplicar
las miradas, buscar en la historia, en el
sistema mismo, en las discusiones aca-
démicas, para poder apenas, comen-
zar a ordenar las piezas.

Dijo la Lic. Gabriela Diker:

Queremos llamar la atención sobre la complejidad
 de los problemas de la transformación
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Siguen por otra parte sin contem-
plarse algunos de los problemas cen-
trales de los circuitos de capacitación
docente.

Esperamos con este tipo de análisis
contribuir a llamar la atención sobre las
complejidades que encierran los pro-
blemas asociados a la transformación
de la formación de docentes. Si una
conclusión esperamos establecer, es
que una transformación institucional no
se reduce a diseñar prototipos, redefinir
organigramas, reorganizar plantas fun-
cionales y generar nueva normativa,
sino que requiere una cuidadosa
reconsideración de la historia del
subsistema formador, de los roles asu-
midos por los actores, de las condicio-
nes de incorporación de esos actores a
los procesos.

Frente a los problemas enumera-
dos, consideramos que es necesario
propiciar procesos de fortalecimiento
de la profesionalidad de los formadores
de docentes, a través de la conforma-
ción de un cuerpo de profesores ocupa-
dos de manera específica de los temas
y problemas que plantea el ejercicio
docente y la formación permanente para
el mismo, conformando espacios de
trabajo entre sí y con otros profesiona-

capacitación en consonancia con el
concepto de formación docente conti-
nua, al que por supuesto suscribimos.

En la actualidad asistimos a un esta-
llido de ofertas de capacitación (Red
Nacional, redes jurisdiccionales, Pro-
grama de Actualización Académica para
profesores de profesorados, entre
otras), sin antecedentes, que, en tanto
es coordinada y financiada desde los
ámbitos de decisión política y aspira a
abarcar a la totalidad de los docentes
del país, crea cierta ilusion de
sistematicidad. Sin embargo, y sin si-
quiera considerar las evaluaciones acer-
ca del impacto que estas ofertas pue-
den producir en el mejoramiento de la
práctica docente, no debe perderse de
vista que no se trata de una estructura
de capacitación generada para insta-
larse en el sistema. En efecto, se basa
en un esquema de financiamiento co-
yuntural, fuertemente asociado a los
procesos de reforma de todos los nive-
les del sistema que se está llevando a
cabo. En estas condiciones difícilmente
se genere capacidad instalada en las
instituciones que permita, en el media-
no plazo, la emergencia de estrategias
autosustentadas y permanentes de ca-
pacitación docente.

les, con vistas a producir y difundir co-
nocimiento relevante para la compren-
sión de los problemas y el diseño de
alternativas de acción en su campo
específico de ocupación.

Todo lo expuesto hasta aquí no hace
sino alertar sobre un problema que, si
bien no es nuevo, creemos que no está
siendo considerado en el contexto ac-
tual de reforma: nos referimos a la dis-
tancia entre el diseño de una propuesta
de transformación y los llamados con-
textos de implementación. Tal vez la
discusión más importante a sostener en
las condiciones de la actual reforma es
si se trata de buscar modos de acortar
la distancia entre la definición normati-
va de los cambios y las condiciones de
realización efectiva, o si más bien esta-
mos frente a un problema más profundo
de estrategia transformadora, en la que
lo inadecuado no sería el monto de
aquella distancia, sino el supuesto pre-
vio de que una reforma puede definirse
ex nihilo y normativamente. También
cabe preguntarse (y aquí hemos toma-
do posición al respecto) si las condicio-
nes que se exigen a las instituciones
formadoras no deberían ser en verdad
objetivos de la transformación (Fullan,
1994).
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La Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Nación y
la Royal Society of Health
de Inglaterra distinguieron al
miembro de número de la Aca-
demia Nacional de Educa-
ción, Dr. Horacio Rimoldi.

La Secretaría de Ciencia
y Tecnología le otorgó el
"Premio al Mérito 1996". La
Royal Society of Health, por
su parte, lo declaró
"Fellowship".

También el Dr. Rimoldi
fue invitado recientemente por

la Academia Nacional de Me-
dicina de Buenos Aires para
pronunciar una conferencia en
el acto de entrega de los pre-
mios anuales; y el Comité Aca-
démico Nacional de la III Re-
unión de Didáctica de la Ma-
temática del Cono Sur reali-
zada en Salta, lo designó con-
ferencista plenario para el acto
de apertura, donde se refirió a
la "Evaluación del talento ma-
temático a través de la solu-
ción de problemas".

Asimismo, nuestro distin-

guido miembro de número fue
incorporado al International
Advisory and Program
Committee del "Second
World Congress of Trans-
disciplinary", que se realiza-
rá en Brasilia del 22 al 26 de
octubre.

Por último, el Dr. Rimoldi
fue invitado a pronunciar una
conferencia en el 8º Congreso
de Psicología realizado en
San Luis, sobre el tema "Infor-
mación y Cognición e Infor-
mación y Creatividad".

VIDA ACADEMICAVIDA ACADEMICA

Nuevas y valiosas distinciones para el

académico Dr. Horacio Rimoldi

SALONIA EN LA
ACADEMIA DE
ESTRATEGIA

El profesor Antonio
Salonia, los doctores Félix
Borgonovo y José María
Dagnino Pastore, el inge-
niero Manuel Giavedoni
Pita, el coronel Carlos José
María Martínez y el licen-
ciado Angel Tello, recibirán
los diplomas que los acredi-
tan como miembros de nú-
mero de la Academia de
Estrategia. El acto se reali-
zará el 12 de noviembre de
1996, a las 18.30hs., en la
sede de la Sociedad Cien-
tífica Argentina (Av. Santa
Fe 1145, Buenos Aires).
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El trabajo fue expuesto en la sesión publica del 2 de septiembre de 1996

EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR.

CONCEPTOS Y FACTORES ASOCIADOS

n nuestro país, en los últimos años, la atención de la opinión
pública y de la mayoría de los docentes y especialistas, en
materia de educación, está centrada, en gran parte, en losE

debates en torno de la Ley Federal de Educación  y de   los cambios
que ella provoca al ser implementada.

El proceso de descentralización de la gestión y del financiamiento.
Los cambios en la estructura del sistema, que tantas dificultades

plantea.
Los cambios en los contenidos curriculares con sus aciertos y

desaciertos.
Los múltiples problemas de la formación docente como el del  tipo

de capacitación requerida para los distintos niveles y ciclos o el papel
relativo de las universidades y de los institutos terciarios en la
formación de los docentes.

Estos y otros muchos cambios vienen acompañados de intensa
activididad a nivel oficial y privado, de la gestión pública y de la
conducción gremial, de representantes de sectores políticos, de
especialistas, de padres, de alumnos y de público en general.
Actividades destinadas a la toma de decisiones institucionales,
informativas, foros de discusión y expresiones de crítica y aún de
oposición tajante.

El complejo contexto social, político y económico en que se
producen estos cambios, añade una importante cuota de complica-
ción a la ya de por sí difícil tarea de introducir modificaciones, en gran
escala, dentro de cualquier sistema educativo. En efecto, el cambio
del rol del estado en general y particularmente en lo que tiene que ver
con la educación, y el  predominio de la economía de mercado,
asumidos como manifestaciones de la llamada "globalización", se
presentan no sólo como una amenaza sino como una realidad que
parece dar por  tierra con las aspiraciones a la equidad y a la igualdad
de oportunidades y posibilidades en la educación.

La atención prestada a esos asuntos y la participación activa y
muchas veces agitada, de numerosos sectores, se justifica por la
honda repercusión que en la vida toda de  nuestra sociedad traerán
tales cambios; no sólo en lo inmediato sino también en el largo plazo.
Las preocupaciones se ven acentuadas en nuestros días por la crisis
económica que padece el país signada por la recesión y las altas
tasas de desempleo.

Dentro de este clima con expectativas, esperanzas, recelos y
temores, corremos el riesgo de no advertir lo evidente: La vida
continúa. Los docentes, aunque muchos de ellos preocupados por su
destino presente y futuro y los alumnos, que dependiendo de su edad,
escolaridad y proyectos de estudios, abrigan también ciertas dudas,
concurren diariamente a las aulas y durante cada día comparten
largas horas de encuentros y trabajos.

En relación a ese proceso cotidiano de escolarización, y sin entrar
a considerar las hondas cuestiones de la pertinencia y relevancia de
planes y programas, hay temas que desde siempre han precupado a
padres, docentes y alumnos y que hoy  después de algunas irrupcio-
nes repentinas, dramáticas y casi fugaces, como las que tuvieron
lugar en ocasión del primero y del segundo Operativo Nacional de
Evaluación, permanecen como sepultados en la memoria colectiva.
Tal vez no falte quien los considere pasados de moda, ante la
suposición de que nuevas didácticas harán innecesario tomarlos en
cuenta. Tal vez, para algunos, ante la gravedad de otros problemas,
no valga la pena considerarlos. Quizás para otros,  la panacea de la
transformación educativa hará que con los cambios desaparezcan
los problemas implícitos en interrogantes tales como:

¿Todos los alumnos se desempeñan  con igual nivel de acierto ?
¿Todos los alumnos concurren con alegría a las escuelas?
¿Todos los alumnos desarrollan al máximo sus potencialidades?
¿Todos los docentes están satisfechos con el aprendizaje que

hacen los alumnos?
¿Todos los padres tienen las mismas satisfacciones al recibir

informes evaluativos acerca de la actuación escolar de sus hijos?
¿Gozan todas las escuelas del mismo prestigio en cuanto a lo que

aprenden en ellas sus alumnos?
Ocuparse por el aprovechamiento escolar, como habrá de inten-

tarlo esta exposición, es  compartir preocupaciones con aquellos que
consideran que no todo está dicho, ni menos resuelto en la materia.

Que la cuestión  es ardua pero que son muchas  las ideas
inteligentes que se han volcado en este terreno y que ayudan a
iluminarlo.

Aunque no se lo mencione y sólo haga una irrupción esporádica,
el tema del aprovechamiento  es importante.

-¿ Por qué lo es?
 - Es un aspecto crucial del paso de los alumnos por las aulas.
 - Su estimación por parte del docente tiene efectos decisivos

sobre la carrera de  cada alumno.
- Su concreción efectiva genera satisfacción en los docentes,

alentando su labor.
-Su realización efectiva es el objeto primordial de los esfuerzos

educativos.
-Cuando  alcanza niveles buenos y superiores repercute favora-

blemente sobre el auto-concepto  y la auto-estima de los alumnos.
-Cuando se apoya en fundamentos válidos,es una legítima aspi-

ración de los padres.
-Es un bien social en la medida en que tener una población

educada es la mayor riqueza de las naciones.
No conviene avanzar sin hacer antes algunas aclaraciones

Por la Prof. María Celia AGUDO de CORSICO

IDEAS Y TRABAJOSIDEAS Y TRABAJOS
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semánticas en cuanto al uso de ciertos términos  de frecuente empleo
cuando se trata de caracterizar la actuación escolar de los alumnos
(y aquí escolar o escuela y alumnos se emplean en sentido más
amplio abarcando los niveles inicial, básico y medio).

Las expresiones contrapuestas "fracaso escolar" y "éxito esco-
lar",  remiten más que nada a los problemas de deserción y repitencia
(fracaso escolar), o a las situaciones en que los alumnos sobreviven
y avanzan al ritmo considerado normal dentro del sistema (éxito
escolar).

A lo largo de décadas y ante el reconocimiento de las desigualda-
des de oportunidades y posibilidades  que padecen vastos sectores
del alumnado, se ha insistido en que no son los escolares quienes
fracasan sino la escuela y por esta vía el sistema y en definitiva la
sociedad.

Rendimiento es el producto o utilidad que rinde o da una cosa. Así,
rendimiento referido a los alumnos (quede claro que otra cosa sería
si hablásemos de una escuela o de un sistema escolar) vendría a
significar el producto o lo que da de sí un alumno como expresión de
lo que ha aprendido.

Aprovechamiento es acción y efecto de aprovechar. Aprovechar
es servir de provecho alguna cosa y más específicamente hablando
de los estudios, adelantar en ellos.

 El  término  logro, acción y efecto de lograr, alude por esto a
conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea.

Pero rendimiento, éxito, aprovechamiento y logro si bien pueden
discriminarse, afirmando que el primero tiene que ver con lo que el
alumno puede dar de sí , el segundo  con el avance dentro del sistema
superando los riesgos de demoras y deserciones, el tercero se refiere
al grado de provecho o utilidad que depare a los alumnos el paso por
las aulas y el cuarto tiene que ver más con una conducta intencionada
o claramente motivada hacia la consecusión de objetivos, hay entre
los cuatro  términos un cierto grado de superposición. Esta
superposición deriva, al menos en parte, de que la estimación de
todos ellos se basa en evaluaciones y mediciones indirectas, efectua-
das, de modo principal, por los docentes .

Asimismo, los significados varían según las definiciones que
adopten los investigadores del tema.

Una expresión muy ligada a "aprovechamiento", que acude rápi-
damente es la de "pruebas de aprovechamiento", empleada en la
mayoría de los sistemas escolares del mundo. Ya se trate de las
rigurosamente construidas, respetando los principios estadísticos y
psicométricos que garanticen su estandarización, o de aquellas
otras, cuyo rigor y calidad puede presentar grandes variaciones , que
son las elaboradas por los docentes o equipos técnico-docentes
escolares; lo que tienen en común estos instrumentos es que se
proponen medir lo que los alumnos han aprendido.

Ante un recurso universalmente empleado  a lo largo de este siglo,
parecería lógico encontrar  que la expresión "pruebas de aprovecha-
miento" y los objetos  desarrollados bajo esta denominación, estuvie-
ran  asociados a un concepto claramente definido de "aprovecha-
miento". Sin embargo, y aunque parezca sorprendente y hasta
desconcertante, ello no es así. Sobre todo lo que se encuentra es una
notable superposición y muchas veces confusión entre "aprovecha-
miento" y "habilidad latente", estando asociado este último constructo
a las nociones de habilidad mental, potencialidades intelectuales y en
suma a la de  inteligencia.

Wood, quien ha considerado este tema con gran rigor, señala que
las insatisfacciones en su tratamiento, derivan de haber pretendido
entender a "aprovechamiento" como un término unidimensional cuan-
do en realidad lo que se necesita es una visión estereoscópica. Esta
puede desarrollarse a partir de una concepción de cómo se acumula
el aprovechamiento, las relaciones que se dan entre  los diversos y
sucesivos procesos  de aprendizaje, el grado de dominio que los
alumnos alcanzan respecto de cada uno de los contenidos de

aprendizaje,los cambios que tienen lugar en las destrezas y habilida-
des y en el desarrollo del conocimiento.

Por su parte, la noción debida a Vygotsky de desarrollo próximo,
que encuentra tantos seguidores en nuestros días ( en el IIE está
radicado un interesante proyecto) favorece una visión más abierta y
en consecuencia más amplia del aprovechamiento.

Otra cuestión de suma importancia es que el aprovechamiento
debe ser interpretado dentro del contexto en que tiene lugar; en
especial el aula y la escuela.

Esto significa prestar atención a estados no-cognitivos. Así lo
hemos entendido en nuestro estudio acerca del síndrome de aprove-
chamiento.

En suma, el rendimiento es el nivel de desempeño observado
cuando se pone a prueba lo que un alumno puede dar de sí luego de
haber estado expuesto a un proceso de enseñanza. En el caso del
aprovechamiento habría que estimar la diferencia entre  el nivel de
desempeño evidenciado al inicio de un proceso de enseñanza-
aprendizaje y lo que ese alumno muestra que puede realizar una vez
finalizado ese proceso, restando aún como componente  del signifi-
cado la idea del avance  en los estudios.

La idea de que el aprovechamiento muestra efectos de aprendi-
zajes realizados fuera de las aulas, va ganando cada día más
importancia debido al impacto de los medios de comunicación y de la
informática. Si se considera tan solo al ordenador y las insospecha-
das oportunidades de aprendizaje que abre, es ya un lugar común
afirmar que constituye uno de los grandes desafíos a la educación
formal. Las soluciones o mejoras deben buscarse sin duda en la
incorporación inteligente de la informática y la telemática a los
escenarios de la educación formal. Proceso éste que en la última
década ha producido avances considerables en los países donde se
halla difundida la tecnología de punta.

En países como el nuestro se está operando una incorporación
que se ve perjudicada por la crisis económica. Será importante
recoger las enseñanzas de los más avanzados, por ejemplo en
materia de enseñanza asistida por computadora, en la utilización de
bases de datos, en la capacitación para navegar por las redes y en
el empleo de estrategias que favorezcan la capacitación de los
docentes, quienes en muchas circunstancias se encuentran en
desventaja frente a sus propios alumnos.

Además de las dificultades semánticas señaladas en párrafos
anteriores se agregan otras.

El tratamiento del tema supone serios riesgos para los educado-
res ya que los expone a penetrar en callejones sin salida. En primer
lugar porque hay una franja de población escolar, en que parece no
producirse el aprovechamiento o ser éste muy escaso y en torno de
la cual se ha reunido un cúmulo de evidencias  indicadoras de que ello
es resultado de la influencia de factores económico-sociales - cultu-
rales que operan por la vía de las familias de estos alumnos , sobre
todo en las primeras etapas de la educación formal,  y cuya modifica-
ción parece caer, en gran medida, fuera del alcance de los educado-
res .

Aunque ese debe ser "el problema" para el educador argentino de
siempre y en particular de nuestros días, no es ese el tema específico
de esta disertación. Remito al magnífico libro de Ruth Sautú y Ana
María Babini "Los pobres y la escuela" para un tratamiento lúcido y
esclarecedor de la cuestión.

 Hace unos pocos meses Ruth Sautú y  Ana María Babini nos
entregaron ese libro excelente, una serie de investigaciones que
procuran dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué educación
reciben en las escuelas los sectores populares de nuestro país?

Una reflexión fundamental es enunciada allí de la siguiente
manera: "Si el rendimiento escolar de los menores es el producto de
la influencia del hogar y de la escuela, las políticas educativas deben
ser puestas bajo la lupa :¿cuánto hacen para compensar las caren-
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cias del hogar? "Los pobres y la escuela" pasa revista a una amplia
gama de propuestas en torno del poder de la escuela para compensar
las carencias del hogar con su incidencia negativa sobre el aprove-
chamiento y aunque no hay  principios universalmente válidos,
muestra cómo la influencia de la escuela se acrecienta en los ámbitos
desfavorecidos.

Aparece también en este libro el trabajo de Ana María Babini, ya
un clásico de la sociología argentina, "La villa miseria y la escuela en
Buenos Aires" . Es allí  donde la medida del éxito escolar es encarado
a través de la doble vía de la carrera escolar y del desempeño de los
chicos examinados en pruebas de aprovechamiento y de una tercera
medida más completa, combinación de las dos anteriores, que la
autora denomina "logro".

Aunque muchas de las consideraciones efectuadas  y de las que
aún resta hacer en esta exposición, alcanzan a  los alumnos pobres,
es imprescindible aclarar lo absurdo que resultaría discutir la proble-
mática del aprovechamiento escolar, sin antes dejar establecido que
existe un umbral de satisfacción de necesidades básicas de salud
(incluyendo de modo muy especial a la higiene, la alimentación y  la
nutrición) y de bienestar (vivienda, acceso a medios de comunicación
y transporte, entre otros),  por debajo del cual la escuela no basta para
proponerse el logro de objetivos educacionales. Pese  a ello debe
subrayarse que esa imposibilidad de la escuela por sí sola para
resolver esos problemas, lejos de eximirla de esfuerzos, la compro-
mete aún más en la responsabilidad que asume por la educación de
los niños pobres.

No es exagerado decir que Johon Holt, conmovió a los medios
educacionales de de su país , los EEUU de Norte América con la
publicación, en 1964 de su libro "Cómo fracasan los niños", obra
traducida a 14 lenguas , que fue  reeditada en 1982 y que a la muerte
de su autor hace ya 11 años, llevaba vendidos más de un millón de
ejemplares.

Holt afirmaba que la mayoría de los niños fracasaban en la
escuela. Con el abandono o la repitencia algunos de ellos, pero los
más al  desarrollar tan solo una pequeña parte de su tremenda
capacidad para aprender, comprender y crear.

Recordemos que las experiencias, en su mayoría registros
observacionales y anecdóticos, tuvieron lugar en escuelas privadas,
de ambiente cultural favorable y que gozaban de prestigio.

Holt explicaba el fracaso  por tres factores principales: el miedo,
el aburrimiento y la confusión. Miedo sobre todo a fallar, a decepcio-
nar o a no satisfacer a los adultos ansiosos que los rodean, cuyas
esperanzas y expectativas sin límites, sobrevuelan sobre sus cabe-
zas como nubes amenazadoras.

Aburridos, porque encuentran a muchas de las cosas que se les
dicen en la escuela  como triviales, tontas y que piden muy poco de
su inteligencia, de sus capacidades y talentos.

Confundidos, porque el torrente de palabras que se derrama
sobre ellos, carece  de sentido en su mayor parte, es decir de
significado subjetivo.

¿Qué pasa con estos chicos que fracasan? ¿Qué sucede dentro
de sus cabezas?

¿Por qué no emplean la mayor parte de sus capacidades? ¿Qué
sucede en las aulas?

Esta última pregunta fue interpretada por muchos docentes como
que Holt los hallaba culpables y esperaba que se avergonzaran. Pero
Holt  sostenía que se debían desterrar  las ideas de "culpa" y
"vergüenza" y que ellas debían ser sustituidas por la idea de la
"responsabilidad" .Y afirmaba "si mis alumnos no aprenden lo que yo
les enseño, mi trabajo consiste en averiguar por qué".

Con las diferencias individuales en la actuación escolar se da una
paradoja. Tales diferencias parecen no existir en la mayoría de los
discursos educacionales. Pero se producen experiencias de choque,
como las ocasionadas por las evaluaciones que condujo el MCE de

la Nación, en las que  se dieron a conocer cifras muy alarmantes, de
elevados porcentajes de niños y adolescentes, que en todo el país,
muestran un bajo nivel de desempeño en las asignaturas clave.

¿Qué puede esperarse de los docentes como jueces y predictores
del aprovechamiento de sus alumnos?

Hoge y Coladarci, en su artículo "Juicios de los docentes acerca
del aprovechamiento académico. Una revisión de la literatura", exa-
minan los resultados de diversos estudios acerca de las opiniones de
los docentes sobre el aprovechamiento de los alumnos y las medicio-
nes objetivas del aprendizaje de estos últimos. El estudio se ocupa de
las evaluaciones directas e indirectas. Las directas son las prediccio-
nes que los docentes efectúan acerca del desempeño más probable
de sus alumnos en una prueba de aprovechamiento, a ser aplicada
concurrentemente. La evaluación indirecta es aquella que no pronos-
tica rendimiento, sino que procede a efectuar un rangueo u
ordenamiento de los alumnos según sus méritos, en cuanto a su
desempeño global o en asignaturas particulares. Ya se trate de
mediciones directas o indirectas, las correlaciones entre los juicios de
los docentes y los desempeños medidos mediante pruebas  son
sustanciales, encontrándose un promedio que se aproxima a 0,66.
Claro está que la variabilidad de los coeficientes de correlación es
grande, pues oscila entre 0,28 y 0,92. Esto indica que si bien en el
promedio, puede decirse que los docentes son buenos predictores de
desempeños de sus alumnos, las diferencias son muy grandes,
existiendo docentes que acusan un fino conocimiento de las posibi-
lidades de sus alumnos, frente a otros cuyas predicciones serían
superadas por el mero azar.

Cuáles son las reflexiones que surgen a partir de estos datos.
Es indudable que el docente que hace las mejores estimaciones

y predicciones acerca de las posibilidades de desempeño de sus
alumnos, estará en condiciones de ser más justo y de ofrecer
orientaciones más adecuadas a la medida de las necesidades de
cada alumno.

La psicologia cognitiva a la que tanto debemos en cuanto a
nuevas formas de investigar y concebir los procesos cognitivos, ha
tendido por lo general a desatender el estudio de las diferencias
individuales. (Estudio al que Piaget llamaba irónicamente  "el proble-
ma americano"). Aunque aquella posicion resulta comprensible por
una serie de razones que no  corresponde analizar aquí, el problema
de las diferencias en el aprovechamiento subsiste y resulta
preocupante cuando los alumnos quedan ubicados por debajo de la
línea de flotacion o cuando niños y jovenes potencialmente aptos
para buenos y aun excelentes desempeños, se sitúan en la franja de
los bajos resultados y aun de los fracasos

Hemos  titulado a esta presentación  Aprovechamiento escolar.
Concepto y factores asociados.

No creemos haber salido airosos del primer propósito de
conceptualización. Tenemos como disculpa la ubicua coartada de las
dificultades de la tarea.

Veamos ahora como nos va con la expresión "factores asocia-
dos".

Lo que ocurre es, como casi todo el mundo sabe, que no
podemos, a esta altura de los conocimientos, hablar de "causas".
Hubo épocas de inocencia o de ingenuidad en que algunas personas,
aún las especializadas en la cuestión, podían verter juicios como
este: "La inteligencia es la causa del aprovechamiento".

Aunque tal vez no sería difícil encontrar hoy  que mucha gente
sostiene, al menos de manera implícita esta concepción, ningún
docente bien formado, ni mucho menos ningún especialista de buen
nivel, aceptaría ese juicio de manera lisa y llana.

Debemos ser cautos, pues no debe descartarse que en el rechazo
de muchos por el juicio "la inteligencia es la causa del aprovecha-
miento", puede esconderse más que un buen conocimiento del tema,
un prejuicio acerca de la inteligencia y sobre todo  la no aceptación
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de diferencias individuales en cuanto a la habilidad manifiesta en las
diversas tareas  intelectuales, en que el pensamiento se moviliza ante
la necesidad de adaptarse a una situación nueva o resolver un
problema.

Como esta presentación está centrada en el tema aprovecha-
miento escolar, ello si bien hace inevitable la alusión al constructo
"inteligencia",  impide entrar en detalles.

Para subrayar la complejidad del constructo inteligencia, es
oportuno recordar los escollos que Vernon  destacaba en el intento
de estimar la inteligencia humana, cuando proponía distinguir entre
tres denominaciones para la  inteligencia, a saber: La inteligencia "A",
es decir las potencialidades innatas y determinadas por el material
genético;  la inteligencia "B" adquirida por el intercambio del potencial
genético con las experiencias provistas por el ambiente; y finalmente
la inteligencia "C", es decir las muestras fragmentarias, incompletas
e indirectas obtenidas mediante tests y otros recursos de exploración
psicológica.

Además la concepción de la inteligencia, enriquecida en nuestros
días por las contribuciones de la psicología cognitiva, que no se
interesa especialmente por las diferencias individuales sino  ante
todo por la naturaleza de los procesamientos de la información que
siendo más efectivos, pongan en juego, a través de estrategias
apropiadas, los componentes cognitivos y metacognitivos  de que
disponen todas las mentes humanas. Las respuestas que estos
investigadores de nuestros días dan a la inquietud por explicar las
diferencias individuales, se orientan más hacia las diferencias en
velocidad y hacia aquellas relativas a la base de conocimientos que
cada persona es capaz de reunir y a la forma en que esta base se
encuentra organizada. Desde esta perspectiva se hace visible que
procesos tales como la percepción, el aprendizaje y la resolución de
problemas nunca son independientes del conocimiento. En efecto,
cuanto más compleja sea la función mayor será el impacto de la
experiencia acumulada por la persona, sobre el proceso en cuestión.
Se ha producido  un creciente interés acerca del papel dinámico del
conocimiento sobre los procesamientos de información que realizan
los seres humanos.

Al referirnos a factores asociados al aprovechamiento escolar, no
pensamos pues exclusivamente en lo que se ha resistido, hasta hoy,
a una definición unívoca, y que los  psicológos llaman inteligencia.

Intensamente preocupados por las causas, o las condiciones
antecedentes del rendimiento escolar, a veces entendido de manera
más genérica como aprendizaje escolar, los  investigadores han
propuesto una larga lista de variables clave,  cuya pertinencia han
defendido en la forma de teorías y modelos, y cuya puesta a prueba
ha demandado un extraordinario y  muy respetable volumen de
trabajo, ejerciendo asimismo notable influencia en diversos medios
educacionales.

Aunque no haya espacio aquí para caracterizarlas debidamente
sólo se hará mención de las variables o conjuntos de variables
postuladas por algunos de los más calificados estudiosos del tema en
lo que se refiere  a las características del alumno ,  del docente, de la
tarea y del método

Johon B. Carroll, incluye en su modelo, por parte del alumno, la
aptitud (entendida como tiempo que éste necesita para dominar la
tarea), la motivación y perseverancia y la habilidad para comprender
el proceso de instrucción (o inteligencia general); por parte del
docente la claridad del lenguaje ;  y en relación con la tarea, el tiempo
que se  destina efectivamente a su aprendizaje, es decir la oportuni-
dad  concedida al alumno  para aprenderla .

 El más conocido tal vez de todos sea el modelo de Bloom quien
subraya la importancia de la historia cognitiva y afectiva con que el
alumno llega a las situaciones de aprendizaje formal y la calidad del
proceso de enseñanza, como variables modificables  en el sentido de
alcanzar los mejores resultados , discriminados a su vez entre, nivel

y tipo de aprovechamiento, tasa de aprendizaje y resultados afectivos.
Inseparablemente asociados con el aprovechamiento están para
Bloom, la auto-estima académica y demás conductas afectivas de
entrada,  las características del aula, las conductas cognitivas de
entrada, el efecto acumulativo del propio aprovechamiento, la in-
fluencia del hogar, las tareas de aprendizaje,  y las características y
actuación del docente sobre todo su claridad y su oportunidad para
recompensar los aprendizajes de sus alumnos, subrayando así el
papel crucial que Bloom asigna a la evaluación como parte integrante
del proceso de aprender.

Para David Ausubel, nada hay más importante que el conocimien-
to previo que trae el alumno, su desarrollo intelectual, su capacidad
intelectual o aptitud, su motivación y actitudes y sus factores de
personalidad. Pero otorga peso al clima de la clase (cooperativo o
competitivo), al marginamiento cultural, a las discriminaciones de
cualquier índole.  En lo que se refiere a variables del docente que
influyen sobre el aprovechamiento escolar, Ausubel destaca : capa-
cidad cognitiva, conocimiento de la o las materias de estudio, compe-
tencia pedagógica, personalidad, conducta.  En cuanto a la influencia
de la tarea sobre el aprovechamiento Ausubel pone de relieve
aspectos tales como el ordenamiento de los materiales, la cantidad,
la dificultad, el tamaño de los pasos, la lógica interna, la secuencia,
la velocidad requerida y   en relación con aspectos metódicos,  llama
la atención sobre la frecuencia y la distribución de la práctica, en una
tarea que debe ser potencialmente significativa , dado que la ense-
ñanza debe promover el aprendizaje  significativo de largo plazo.

Por su parte, Entwistle identifica como factores asociados al
aprendizaje escolar la presión del grupo de pares y el apoyo de los
padres. Entre las características del alumno: conocimiento y concep-
tos, capacidades intelectuales, estilo de aprendizaje, personalidad,
autoconcepto académico, hábitos de trabajo, aptitudes para el estu-
dio. El docente aporta con entusiasmo y comprensión, explicaciones
alabanzas y crítica. Desde el punto de vista de la tarea importan la
estructuración, los auxilios didácticos, el tiempo disponible y el
material de consulta. Los métodos son también importantes y los
procedimientos de evaluación y la organización programática no
pueden dejar de  mencionarse entre los factores identificados por
este investigador escocés de nuestros días.

En esta  visión panorámica, pese a su lamentable superficialidad,
que no halla espacio para ciertas diferencias, sutiles a veces y
marcadas otras, que se ocultan tras el empleo de términos similares,
puede apreciarse, sin embargo, grandes analogías en autores,
quienes por otra parte difieren en cuanto a sus orientaciones teóricas.

La reconocida importancia del aprovechamiento escolar lo ha
convertido en centro de múltiples estudios e investigaciones, inicial-
mente y sobre todo en los países del hemisferio norte. Sobre gran
parte de esa labor han influido, a su vez, concepciones como las que
acabamos de revisar someramente.

Los estudios transnacionales y transculturales más importantes,
en materia de aprovechamiento escolar son los realizados hasta
ahora por la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del
Aprovechamiento Educacional). Los estudios de la IEA se llevan a
cabo por dos razones  básicas, a saber:

-Primeramente para estimar el impacto potencial que diversos
currículos, enseñanzas y estrategias administrativas, ejercen sobre
el aprovechamiento de los alumnos, en cada país.

-En segundo lugar, para ofrecer  información internacional actual
que pueda ser empleada por los diferentes países para comparar y
juzgar sus currículos,  prácticas de enseñanza, y resultados alcanza-
dos por los alumnos.

Esta Asociación que reúne a prestigiosas instituciones de inves-
tigación, universidades y ministerios en 45 países del mundo (y de la
cual no formamos parte los argentinos), se ha propuesto como misión
emprender estudios comparativos, centrados en políticas y prácticas
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educacionales con el fin de mejorar el aprendizaje, dentro y a través
de los sistemas de educación.

Sin  pretender un resumen de sus numerosos y serios estudios
nos apoyaremos como referencia principal, en siguientes párrafos,
en  los resultados y conclusiones del estudio realizado  acerca del
"Clima de la Clase" y publicado en 1989.  Participaron en él finalmente
8 países miembros de la IEA, luego de que por diversas razones otros
cinco países  no pudieron hacerlo. Los participantes fueron  Australia,
Canadá, Hungría, Israel, República de Corea, Holanda, Nigeria y
Tailandia,

Algunos de los hallazgos principales de este detallado estudio
sobre el clima del aula o salón de clase, señalan lo siguiente:

Los países participantes diferían vastamente en cuanto al tamaño
y  la distribución de las escuelas, la experiencia y la capacitación de
sus docentes, los niveles educacionales y ocupacionales de los
padres, y las aspiraciones educacionales de los propios alumnos.
También fueron muy evidentes las diferencias entre todos esos
aspectos, dentro de cada país.

La mayoría de los docentes informaron que sólo unos pocos de
sus alumnos necesitaban una educación remedial previa  para poder
incorporarse a sus propias aulas. Tanto dentro de cada país cuanto
dentro de cada uno de ellos los docentes diferían en cuanto a la
estimación de la habilidad intelectual de sus alumnos: es posible que
ello se deba  a que los docentes adaptan el nivel de sus enseñanzas
a la habilidad de sus alumnos

Entre las conclusiones fundamentales de este estudio puede
citarse la confirmación del llamado "paradigma del proceso media-
dor" debido a Doyle. Este paradigma implica, en esencia, que el foco
de la investigación de lo que acontece en el aula debería recaer más
sobre los alumnos que sobre los docentes. Dado que las cuatro
quintas partes de la varianza observada en el desempeño de los
alumnos se debe a diferencias estimables entre ellos y  sólo una
quinta parte del impacto total de la escolaridad sería aportado por los
docentes.

 A su vez, varios hallazgos del Estudio sobre el Ambiente de la
Clase han ofrecido sustento al citado paradigma, entre ellos deben
mencionarse los que se enuncian a continuación:

Primero, el conocimiento y las aspiracioones con que los alumnos
llegan a las aulas  son altos predictores de lo que finalmente llegarán
a aprender y de cómo llegarán a ser sus sentimientos acerca de
aquello que se les enseñe. En la medida en que esos conocimientos
y esas aspiraciones son el resultado de sus experiencias  de escola-
rización previas,  puede decirse que el proceso de escolarización
tiene un efecto acumulativo sobre el aprovechamiento y las actitudes
de los alumnos.

La percepción que el alumno tiene de la manera en que la tarea
es orientada en el aula, influye sobre su compromiso académico y
sobre su aprovechamiento final: de igual modo, esa percepción de la
estructura  que los docentes dan al trabajo en el aula, influye sobre
la actitud final que el alumno desarrolla frente a la asignatura. Parece
haber, además, una relación bi-direccional entre aprovechamiento y
actitud , es decir una clase de influencia mutua.

La conducta de los docentes aparece asociada de manera más
consistente con el compromiso académico de los alumnos que con su
aprovechamiento final. Es decir más con aquello que los alumnos
hacen que con su grado de aprovechamiento.

La cantidad de las enseñanzas que los alumnos reciben, es decir
oportunidades para aprender en el aula y tareas en el hogar,  influye
sobre  el aprovechamiento de los alumnos.

Cuando se habla de factores asociados al aprovechamiento
escolar, surge como un estudio muy destacable el de Lynn, sobre "El
Aprovechamiento Educacional en Japón". Para explicar las llamati-
vas diferencias en aprovechamiento de los niños y adolescentes

japoneses cuando se los compara con los de otros países Lynn
analizó un repertorio de factores o variables.

Sostiene que los adolescentes japoneses están dos años adelan-
tados si se los compara con sus contemporáneos de Europa y de los
Estados Unidos.

En su análisis de cómo pueden presentarse esos estándares de
aprovechamiento tan elevados en Japón, Lynn identifica cuatro
factores principales. En primer lugar, el gobierno ha establecido un
curriculum nuclear, común a todos, que los docentes deben enseñar.
El segundo factor consiste, a criterio de Lynn, en que los niños y
adolescentes japoneses  asisten a sus escuelas durante un año
escolar sensiblemente más largo. En tercer lugar, los adolescentes
japoneses tienen fuertes incentivos para el trabajo académico que
asumen la forma de exámenes de ingreso competitivos, a la segunda
etapa de la educación media y de las universidades. Finalmente, y
como cuarto factor, el sistema escolar japonés ofrece a los docentes
mayores incentivos cuanto mayor es la eficacia de su labor.

Dejando de lado la  pertinente discusión acerca de las caracterís-
ticas de una sociedad que hace posible un sistema educativo de tal
naturaleza y si ello pudiera ser considerado como ideal  o paradigma,
llama la atención la contundencia de los resultados . Aunque no es
posible  omitir del cuadro ofrecido por Lynn su experto tratamiento del
tema de la inteligencia de los japoneses sólo diremos aquí que su
apreciación habla de un patrón diferente de habilidades y no de
superioridad en cuanto al nivel intelectual. Por tanto los factores de
tiempo en la tarea  y  motivación  aparecen como cruciales,  junto a
la dedicación  que maestros y profesores ponen en el cumplimiento
de su labor docente.

En el Instituto de Investigaciones Educativas de la UNLP, nos
hemos venido preocupando por  la problemática del aprendizaje
formal y del análisis y evaluación de algunas de sus principales
dimensiones. Prueba de ello son los trabajos realizados en el área de
la comprensión lectora, del desarrollo de competencias académicas,
del pensamiento de los docentes, de los estilos de enseñanza, del
desempeño escolar en la educación especial, del clima de la clase,
de variables afectivas como la ansiedad, la estabilidad emocional y
la autoestima académica de los  niños y jóvenes que estudian.

De todos estos estudios, el que se relaciona más estrechamente
con el tema de esta presentación y en particular con el de los factores
asociados al aprovechamiento es  el que lleva por título "El síndrome
de aprovechamiento: contribución a  la Psicopedagogía Clínica".

Por "síndrome de aprovechamiento" se entiende principalmente
en la primera etapa de este estudio, el conjunto de características
intrínsecas al alumno (cognitivas y no-cognitivas). que aparecen
correlacionadas sustancialmente con el aprovechamiento. Las ca-
racterísticas  extrínsecas, como el clima de la clase y expectativas del
docente, serán más específicamente analizadas en la segunda
etapa.

 Los  principales objetivos de la investigación que estamos co-
mentando pueden resumirse de la siguiente manera:

(a) Identificar, mediante estrecha  participación de los maestros,
dentro de una muestra aleatoria que abarca 1.300 alumnos (el diez
por ciento  de la población escolar de 7o grado del Distrito La Plata),
aquellos que en paridad de antecedentes económico sociales y de
habilidad mental evaluada como superior a la del término medio,
presenten diferencias marcadas de aprovechamiento escolar.

(b) Identificar en esos alumnos una constelación de factores
intrínsecos y extrínsecos a los que pudiera asignarse una asociación
significativa con las diferencias de aprovechamiento.

(C) Jerarquizar los factores  significativamente asociados con el
aprovechamiento escolar, para componer, mediante el estudio de
casos, la constelación de variables que configuran el síndrome de
aprovechamiento.

La metodología empleada es la de los casos contrastantes ya que
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se están estudiando comparativamente los alumnos que con alto
nivel de desempeño intelectual, presenten en algunos casos un alto
nivel de aprovechamiento y evidencien sub-aprovechamiento (infe-
rior a la media de sus grados respectivos) en los otros casos.

Dado que el estudio se encuentra en desarrollo, sólo  se comen-
tarán algunos de sus aspectos.

 Se trató de  establecer, desde el comienzo si las maestras
compartían  la suposición básica de que podía haber alumnos con
potencialidades intelectuales elevadas, entre los cuales algunos
tenían un aprovechamiento comparativamente alto, mientras que
otros presentaban un nivel sensiblemente más bajo. A partir de ello
y con los resultados de nuestra propia batería de instrumental
cognitivo, se procedió a identificar los casos y a intensificar  su
exploración y análisis. Aunque el estudio no ha concluido existen
ciertas evidencias que permitirían sostener que la estabilidad emo-
cional, los niveles normales de ansiedad, un cierto predominio de la
extraversión sobre la introversión y la auto-estima académica se
hallan significativamente  asociados, en sus manifestaciones más
elevadas, con el buen desempeño de los alumnos .

Todos los alumnos tienen habilidades. Algunos las ejercitan con
muy buenos resultados, dando muestras de aprovechamiento, rin-
diendo, teniendo éxito y en muchos casos logrando aquello a que
aspiran.

Pero se sabe por un cúmulo de investigaciones, incluso las muy
modestas que venimos realizando que se presentan, a menudo, en
un porcentaje elevado dentro de cada aula, alumnos que no ejercitan
esos importantes rasgos latentes que son sus habilidades.

¿Cuáles son las lecciones que un docente puede dar a sus
alumnos para que hagan el mayor aprovechamiento de sus habilida-
des? Para responder a este interrogante, nada mejor que las pro-
puestas que hemos hallado en Robert Sternberg.

Una primera enseñanza consistirá en mostrar a los alumnos que
la mayor limitación a lo que pueden hacer surge cuando ellos se dicen
a sí mismos que no pueden hacerlo. Esta aseveración parecería un
mero enunciado voluntarista si no supiéramos que surge, como las
restantes, de rigurosas investigaciones acerca del desarrollo de las
destrezas de pensamiento en los niños y en los adultos y particular-
mente de las investigaciones de Sternberg y colaboradores  acerca
de la Inteligencia Práctica  en las escuelas. En cumplimiento de esta
primera lección, el docente debe hacer comprender a sus alumnos
que ellos tienen la habilidad necesaria para responder a la mayoría
de los desafíos que pueden presentáseles. Lo único que  ellos,  los
alumnos, deben decidir es cuánto están dispuestos a trabajar para
responder a esos desafíos. El docente no debe dar a entender a sus
alumnos  que ellos carecen de la habilidad necesaria para hacer algo,
o de la personalidad adecuada para ciertas cosas o de la motivación
necesaria para completar alguna tarea que han emprendido.

El docente debe recordar que es más importante que los alumnos
aprendan a formular preguntas y cómo hacerlo, en lugar de aprender
cuáles son las respuestas a las preguntas. En  trasmitir  este mensaje
a sus alumnos, consistiría la segunda lección. Es muy importante la
manera en que el docente responde a las preguntas de sus alumnos
porque los tipos de respuestas sirven, en grado  diferente, al desarro-
llo de su  inteligencia. Han llegado a distinguirse hasta siete niveles
de respuestas, desde aquellas que desalientan la inquietud del que
pregunta, hasta aquellas otras  que alientan la búsqueda autónoma
de la explicación además de facilitar la evaluación y el seguimiento en
la evaluación de la respuesta .

Una tercera lección que el docente interesado en que sus alum-
nos aprovechen al máximo sus capacidades, debe dar, consiste en
ayudarles a descubrir lo que realmente los entusiasma. Las personas
con mayor capacidad de realización y de creación son aquellas que
actúan por fuerte motivación intrínseca.

Alentar a los alumnos a correr riesgos intelectuales sensatos, es

una cuarta lección dirigida al máximo aprovechamiento de las habi-
lidades de cada uno. Se debe contribuir a que el alumno desarrolle un
sentido apropiado de cuáles son los riesgos que pueden y deben
enfrentarse y cuáles otros no deben serlo. Sabido es que detrás de
la labor de todo gran inventor o descubridor, han existido situaciones
de riesgo  que el protagonista ha debido encarar y superar para el
logro de sus objetivos.

Como quinta lección el docente debe enseñar a sus alumnos a
asumir responsabilidades por sí mismos, tanto en las situaciones de
éxito como en las de fracaso. Debe ayudarse a los alumnos a que
desarrollen su propio empuje interno: a que no ubiquen la responsa-
bilidad fuera de ellos sino dentro de ellos mismos.

La siguiente y sexta lección consiste en enseñar a los alumnos a
demorar o postergar sus gratificaciones, es decir a ser capaces de
esperar por las recompensas.  Probablemente el factor más impor-
tante para  llegar a ser experto en algo sea no esperar recompensas
inmediatas y perseverar en el esfuerzo.

Finalmente, pero quizás primordial en el orden  jerárquico de
estas "lecciones", figura la séptima, consistente  en enseñar a los
alumnos a saber ponerse en el lugar de los otros, es decir a ser
comprensivos y solidarios; ser capaces de encarar tareas de cual-
quier índole pero en especial las intelectuales, de manera coopera-
tiva. Ello no es sólo deseable desde un punto de vista ético y social;
también contribuye al desarrollo intelectual y al buen empleo que los
alumnos puedan hacer de sus capacidades.

Desde la noción de aprovechamiento como la verificacion de
aprendizajes individuales, librescos y memoristas a la sostenida hoy
por los expertos; la propia nocion de aprovechamiento ha cambiado.
No se trata tan solo de la mera reproduccion o recitacion  de los
contenidos  a que han sido expuestos los alumnos, sino de una
evaluacion más fina de las destrezas, competencias, estrategias
cognitivas y metacognitivas, actitudes hacia sí mismo, los temas del
conocimiento, la educacion y los demás, y de la capacidad desarro-
llada  por cada uno para  integrarse en esfuerzos solidarios. Los
avances en el conocimiento de la mente han desplazado las primiti-
vas ideas del constructivismo en el sentido de que los niños y
adolescentes no pueden beneficiar su desarrollo cognitivo a través
de procesos de instrucción y ha dado a estos últimos un papel
significativo en el desarrollo intelectual. Hoy se sostiene  que lo que
el alumno sabe y sobre todo cómo lo sabe, es más que nada el factor
decisivo para su desenvolvimiento pleno, dando tambien importancia
a los factores emocionales y sociales

Es de capital importancia que la mayoría de los docentes  domi-
nen las ideas más poderosas y fecundas en esta cuestión de las
actuaciones escolares y del provecho que los alumnos obtengan de
ellas.

Formación y actualización docente son  grandes empresas
impostergables  para esta sociedad.

Pero debe advertirse una vez más,que en cultura, en ciencia y en
tecnología es preciso producir para estar en condiciones de consumir
los progresos que se dan en el resto del mundo y que en consecuen-
cia, la investigación científica en general y educacional, en particular,
reclaman urgentes y acertadas decisiones políticas en su apoyo .

 Es fundamental que  ideas,  principios y pautas de acción
vigentes en nuestros dias y aptos para una mejor educacion lleguen
a los docentes también de la mejor manera, no como modas pasaje-
ras, o como saberes dogmáticamente asumidos, sino como materia
para la reflexión, la crítica y el empleo maduro y profesional.

Tal vez en la reduccion del número de los niños y jóvenes que
transiten por las escuelas con escasos conocimientos, con pocas
expectativas de éxito, con miedo al fracaso o con bajo nivel
motivacional, esté la clave de una sociedad  más competente, más
solidaria y más justa.

IDEAS Y TRABAJOSIDEAS Y TRABAJOS
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EDUCACION EN LA ARGENTINAEDUCACION EN LA ARGENTINA

Cuarto año de evaluación educativa

Durante el mes de noviembre, el Ministerio de Cultura y Educación realizará, en todo el país, el cuarto
Operativo Nacional de Evaluación. Sus resultados se conocerán a principios de 1997.

dicciones del país, el cuarto
Operativo Nacional de

Continuando con el exa-
men de la calidad del siste-

ma educativo, este año se
desarrollará, en las 24 juris-

Evaluación. Esta política
oficial, iniciada en 1993, tie-
ne como objetivo producir
información que sirva para
comparar y diagnosticar el
estado de la educación ele-
mental y media en todo el
territorio nacional.

El operativo evaluador
consiste en aplicar exáme-
nes de las principales disci-
plinas de estudio sobre una
muestra de la población es-
colar, seleccionada en for-
ma aleatoria y estratificada,
según los años, por jurisdic-
ción (las 23 provincias y el
distrito federal), ámbito (ru-
ral o urbano), régimen (ofi-
cial o privado) y modalidad
(bachiller, comercial o técni-
ca). Las evaluaciones se to-
man en forma simultánea y
sus resultados, que son con-
fidenciales, se presentan
elaborados tras realizar un
análisis cualitativo y cuanti-
tativo de toda la muestra.

Los operativos
anteriores

La primera medición de
la calidad educativa, en los
ciclos elemental y básico,
se efectuó en las 24 jurisdic-
ciones del país durante los
días 10 y 11 de noviembre
de 1993. En esa oportuni-
dad se administraron 38.876
pruebas de matemática y
lengua entre los estudian-
tes del séptimo grado de la
escuela primaria y del quin-
to año de la secundaria. En

Matemática Lengua
Jurisdicciones 1993 1994 1995 1993 1994 1995

Región Metropolitana
Capital Federal 63,17 72,23 72,85 60,69 79,12 76,76
Gran Buenos Aires 53,83 60,59 64,72 51,79 68,23 66,10
Región Pampeana

Buenos Aires 58,36 60,36 59,18 58,82 69,51 62,88
Córdoba 55,89 58,71 56,70 54,17 67,64 59,99
Entre Ríos 38,59 54,91 55,23 45,77 64,60 60,09
La Pampa 48,88 56,62 57,27 52,51 67,22 63,30
Santa Fe 57,44 63,30 63,38 55,22 67,97 64,68
Región Cuyana
Mendoza 55,19 58,47 63,90 56,10 66,26 64,63
San Juan 44,64 53,00 52,76 43,98 61,66 55,03
San Luis 44,57 50,56 54,92 45,81 61,02 58,99
Región Nordeste
Chaco 44,47 50,20 55,54 43,04 60,57 57,42
Corrientes 43,09 55,58 54,13 44,62 63,54 54,99
Formosa 43,10 54,28 50,35 43,33 63,02 54,96
Misiones 39,39 49,89 40,94 42,67 62,15 51,23
Región Noroeste
Catamarca 42,51 45,53 45,14 43,91 58,31 50,41
Jujuy 50,62 55,76 53,80 45,82 62,23 55,52
La Rioja 38,41 45,52 48,65 38,88 57,24 54,28
Salta 44,47 52,42 58,27 42,24 58,93 56,47
Santiago del Estero 36,55 47,37 48,34 42,43 55,46 51,92
Tucumán 47,58 54,87 50,70 44,77 61,87 56,33
Región Patagónica
Chubut 47,99 54,94 51,94 47,39 67,24 59,03
Neuquén 49,90 60,16 55,01 49,03 67,46 59,39
Río Negro 48,21 57,65 58,68 47,86 66,85 63,00
Santa Cruz 55,74 53,96 s.d. 57,42 65,10 s.d.
Tierra del Fuego 57,80 52,98 49,77 49,73 64,82 57,32
Todo el país
Promedio nacional 52,42 58,83 59,63 51,75 66,94 62,44

Fuente: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Operativo Nacional de Evaluación 1995.

Cuadro Nº1: Argentina, 1993-1995. Rendimiento promedio en las pruebas del séptimo
grado de la escuela primaria, por jurisdicción. En porcentajes.
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forma complementaria, para
conocer las características
sociales de la población eva-
luada y la situación de las
instituciones escolares, se
solicitaron distintas informa-
ciones a los alumnos, a sus
familias y a los docentes y
directivos de los estableci-
mientos involucrados en el
operativo.

La evaluación de 1994
se realizó entre el 9 y el 11
de noviembre y se aplicó
sobre una muestra de
86.668 estudiantes del últi-
mo año de la enseñanza
primaria y secundaria. Al
igual que en el operativo
anterior, se evaluó el rendi-
miento en dos disciplinas,
Matemática y Lengua, y se
proveyeron encuestas para
ser respondidas por los
alumnos, los docentes y los
directivos de las escuelas.
Como novedad, durante el
operativo de este año se
realizó una evaluación ex-
perimental para las áreas
de Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales entre los
alumnos del séptimo grado
de la escuela primaria. Ade-
más cabe destacar que dos
jurisdicciones (San Juan y
Tierra del Fuego) aplicaron
las evaluaciones sobre la to-
talidad de la población es-
colar que ese año asistía al
séptimo grado y al quinto
año de la enseñanza ele-
mental y básica.

El tercer operativo se de-
sarrolló durante los días 13
y 17 de noviembre de 1995.
En la oportunidad fueron
examinados 180.000 estu-
diantes primarios y secun-
darios de todo el país. A
diferencia de los operativos
anteriores, la muestra eva-
luada incluyó a alumnos de
los grados tercero y séptimo
de la primaria y de los años
segundo y quinto de la se-
cundaria (los dos años in-

Cuadro Nº2: Argentina, 1993-1995. Rendimiento promedio en las pruebas del
quinto año de la escuela media, por jurisdicción. En porcentajes.
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corporados son los que van
a marcar la finalización de la
EGB1 y de la EGB3 de la
nueva estructura escolar).
Además de las asignaturas
comunes evaluadas en todo
el país, Matemática y Len-
gua, en las pruebas del sép-
timo grado de la escuela pri-
maria se incorporaron las
áreas de Ciencias Naturales

y Ciencias Sociales. Este
operativo también incluyó
la entrega de cuestionarios
a alumnos, docentes y di-
rectivos escolares.

En los cuadros que ilus-
tran esta nota se destacan
los principales resultados
obtenidos desde 1993 has-
ta 1995 en las pruebas na-

cionales de evaluación. Las
cifras señalan los porcenta-
jes de respuestas correctas
para las áreas de Matemáti-
ca y Lengua en séptimo gra-
do y quinto año, y están pre-
sentadas como los prome-
dios de las 24 jurisdicciones
educativas del país y del
Gran Buenos Aires.

Matemática Lengua
Jurisdicciones 1993 1994 1995 1993 1994 1995

Región Metropolitana
Capital Federal 53,85 63,79 64,05 68,41 72,35 72,36
Gran Buenos Aires 48,44 57,36 62,05 60,79 71,69 69,74
Región Pampeana
Buenos Aires 46,56 61,52 58,50 59,30 74,12 68,91
Córdoba 47,22 53,84 56,75 64,03 68,82 66,72
Entre Ríos 39,54 51,03 51,92 60,25 68,69 65,32
La Pampa 47,06 57,12 52,20 63,34 71,26 65,60
Santa Fe 52,34 59,31 60,47 64,19 72,07 69,27
Región Cuyana
Mendoza 50,29 60,49 56,74 63,65 71,29 66,88
San Juan 36,82 44,13 42,45 56,45 57,24 57,08
San Luis 43,69 44,54 48,79 60,81 61,95 62,85
Región Nordeste
Chaco 38,89 44,97 41,02 55,78 63,52 56,47
Corrientes 38,62 49,46 43,13 56,27 64,50 60,21
Formosa 32,10 41,37 41,36 53,88 58,98 56,59
Misiones 37,07 46,82 39,58 54,73 65,00 52,52
Región Noroeste
Catamarca 36,17 40,22 39,27 55,18 62,58 56,28
Jujuy 37,84 46,20 46,93 57,56 60,72 58,18
La Rioja 32,58 40,50 41,42 53,65 58,40 51,72
Salta 40,42 49,10 47,05 59,72 62,48 57,85
Santiago del Estero 37,44 39,33 38,41 56,08 62,00 54,54
Tucumán 40,16 54,04 49,02 60,21 68,44 61,25
Región Patagónica
Chubut 45,75 51,24 56,25 61,82 66,02 65,62
Neuquén 43,24 53,32 52,50 61,16 68,81 65,71
Río Negro 43,92 57,37 63,92 58,77 71,00 68,88
Santa Cruz 44,48 46,31 s.d. 61,10 64,51 s.d.
Tierra del Fuego 44,18 49,04 52,29 58,15 66,53 68,30
Todo el país
Promedio nacional 46,39 55,95 56,18 61,41 69,88 66,40

Fuente: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Operativo Nacional de Evaluación 1995.
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Jean Piaget no necesitó morir para conocer la admiración
de sus semejantes. Su talento, aguda curiosidad y voluntad de
investigador dieron muestras muy tempranas. Como es sabi-
do, a los 11 años escribió un informe de observación acerca de
un gorrión albino y a los 15 sus publicaciones sobre moluscos
lo dan a conocer en  los círculos internacionales de especialis-
tas sobre la materia. Obtenido su doctorado en ciencias en la
Universidad de Neuchatel, su ciudad natal, en 1918, su entre-
namiento biológico que dejará una huella profunda en toda su
obra y su intenso interés por la lógica y la epistemología, lo
orientaron hacia la psicología.

Durante sus investigaciones en la Sorbona, Piaget comen-
zó a explorar por qué los niños fracasaban en situaciones
problemáticas en las que era necesario razonar; por qué sus
razonamientos eran incorrectos. Estos ingeniosos y perspica-
ces estudios le valieron la dirección del Instituto Jean Jacques
Rousseau de Ginebra.

Fue Profesor de Psicología de la Universidad de Ginebra
entre 1924 y 1954 y también enseñó en la Sorbona durante
varios años. En 1955 asumió como Director de su creación, el
Centro Internacional de Epistemología Genética, donde reunió
a investigadores de muy variadas disciplinas, que trabajaron
junto a él en estrecha colaboración.

Además de innumerables artículos y monografías publicó
varias decenas de libros. Para dar una idea del carácter
verdaderamente colosal de su producción, baste señalar que
una bibliografía exhaustiva aparecida en 1966,  14 años antes
de su fallecimiento,  incluía ya alrededor de 500 títulos.

La extraordinaria laboriosidad de Piaget y su  infatigable
tarea de publicista han sido sin duda un factor importante para
la difusión de su pensamiento.

La influencia
 de Baldwin

Gran parte del pensamiento de Piaget y hasta la propia

noción de epistemología genética, han estado  profundamente
influidos por la obra de James Mark Baldwin. Aunque la teoría
de Piaget es multifacética, buena parte de ella tiene que ver
con la inteligencia y el desarrollo  del pensamiento infantil. Su
teoría del desarrollo intelectual  se preocupa de los aspectos
cualitativos de la inteligencia y de los patrones universales
establecidos como los órdenes invariantes de adquisición. La
teoría del desarrollo intelectual de Piaget abarca toda la escala
de edades que va desde  el nacimiento hasta la adolescencia.
Cuando se examina su trabajo es posible observar muchos
conceptos que evolucionan desde formas rudimentarias du-
rante la primera infancia, hasta formas más complejas en la
niñez, alcanzando formas aún más complejas en la adoles-
cencia. Uno de los supuestos centrales de Piaget era que las
regularidades  relacionadas con la edad en los tipos de
razonamiento se observan a través de esos conceptos y que
esas regularidades reflejan estadios cualitativamente distin-
tos del desarrollo.

Las etapas
del desarrollo

Por ello, una  parte fundamental de la teoría es su explica-
ción acerca de las etapas del desarrollo, que comienzan con
el período sensorio-motor y terminan con el operacional for-
mal.

Una parte importante es la sub- teoría de la equilibración de
acuerdo con la cual  la incorporación de nueva información es
acompañada por un equilibrio dinámico entre dos procesos
complementarios, la asimilación y la acomodación.

 La psicología de Piaget ha tenido una enorme influencia
sobre la psicología evolutiva y sobre la psicología general. En
la actualidad, se advierte sin duda de que esa influencia ha
decaído. Las concepciones de Piaget acerca del desarrollo
han sido tal vez las más profundas entre las elaboradas por los
psicólogos evolutivos. Pero su teoría, como es propio de toda

El texto pertenece a lo leído en sesión privada de la academia
 el 2 de septiembre de 1996

HOMENAJE A JEAN PIAGET

Por la Prof. María Celia AGUDO de CORSICO
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labor científica, ha estado expuesta a intensa crítica y revisión
durante los últimos 15 años.

Las principales formas en que se tradujo la enorme influen-
cia de Piaget sobre la educación, pueden distinguirse en dos
categorías básicas. La primera de ellas abarca las contribucio-
nes directas a la educación, realizadas por él mismo, quien
estuvo toda su vida interesado y envuelto en la problemática
educacional. Esta categoría incluye su pensamiento referido
específicamente a temas educacionales. Una segunda cate-
goría comprende las que podrían  llamarse “Implicaciones
educacionales de la obra de Piaget”, tanto desde el punto de
vista del estímulo que brindó a la investigación, como desde el
de la aplicación directa a la enseñanza de sus hallazgos e
ideas.

Un activo protagonismo
 internacional

Fundador de una de las escuelas psicológicas de mayor
trascendencia de nuestro siglo, protagonista de innumerables
encuentros internacionales, Piaget no dejó nunca de interesar-
se por la educación y de tomar clara posición frente a los más
diversos problemas. No es ponderación excesiva decir que
dentro del campo de la educación, casi ninguna de las cuestio-
nes importantes escapó a su  penetrante mirada. Desde el
papel de los organismos internacionales, hasta los métodos de
enseñanza, pasando por los lineamientos de la política educa-
tiva de los más diversos países o la formación del personal
docente.

Imposible dar cabida en estas breves líneas al enorme
caudal de ideas de Piaget acerca de la educación. Pero quizás
resulte ilustrativo recordar algunas de sus opiniones sobre la
evolución de la Pedagogía. Piaget se muestra con descarnado
realismo. Analizando el lapso de 30 años que precedió a 1965,
le sorprenden desagradablemente la ignorancia en cuanto a
los resultados de las técnicas educativas, la persistencia de
enseñanzas carentes de todo valor formativo, el que los
exámenes sean, en la mayoría de los casos,  el único patrón
para juzgar el rendimiento de los métodos escolares.

Le preocupa mucho el magro papel desempeñado por los
docentes en la investigación educacional y lanza una pregunta
desafiante “¿Por qué la Pedagogía es en tan escasa medida
obra de los pedagogos?"

Valientemente señala los obstáculos sociales que impiden
a los maestros dedicarse con rigor científico a la búsqueda
sistemática de conocimiento;  obstáculos que también conspi-
ran para que la profesión docente no alcance el status  esperable
de un trabajador intelectual; que el maestro no sea percibido
como un especialista, sino, en sus propias palabras “como un

simple transmisor de un saber al alcance de todo el mundo”.
Deseoso de que la investigación educacional se encauce con
provecho y logre nivel y difusión apropiados, Piaget procura
identificar varios modelos de organizaciones, hábiles para
realizar esa tarea. Crée que sólo el afianzamiento de la
Pedagogía científica experimental, puede ofrecer bases con-
sistentes para la determinación de fines y medios educaciona-
les.

Preocupado por la
formación de docentes

La formación de los docentes de educación primaria y
media es otro de sus grandes temas. Sostiene que “las mejores
reformas fracasarán si no se dispone de maestros en calidad
y número suficiente”. Dice también: “La psicología infantil
puede multiplicar los datos sobre los hechos y nuestro conoci-
miento sobre los mecanismos del desarrollo, sin embargo
estos hechos e ideas jamás llegarán a la escuela si los
maestros no los han incorporado hasta traducirlos en realiza-
ciones originales”.

Afirma “la cuestión de los maestros es la cuestión clave y se
vuelve contra la práctica inveterada de asignar menor impor-
tancia a la formación de maestros primarios que a la de
docentes del nivel medio". Dice: "¿En nombre de qué criterio
se juzga más fácil una enseñanza elemental que una enseñan-
za en las clases primarias superiores y ésta más fácil que una
enseñanza secundaria?"

Merece admiración
y gratitud

Su fe en el progreso de la educación se cimenta en
maestros bien preparados y halla su expresión en el párrafo
que sigue: “En una palabra es en y por la investigación como
el oficio de maestro deja de ser un simple oficio y supera
incluso el nivel de una vocación afectiva para adquirir la
dignidad de toda profesión que constituye a la vez arte y
ciencia, pues las ciencias del  niño y de su formación son más
que nunca terrenos inagotables”.

 El progreso educativo de niños y adolescentes requiere
habilidad para pensar de manera clara y sensata, que implica
ser capaz de seguir líneas de razonamiento, elaborar concep-
tos y desarrollar búsquedas autónomas,  sea cual fuere la
materia de estudio.

En la historia de la psicología, el intento más sostenido,
ambicioso y estimulante, en lo que atañe al estudio del pensa-
miento de niños y adolescentes, es el realizado por Jean
Piaget,  quien  merece, por siempre, admiración y gratitud.
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