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INTRODUCCIÓN

La transformación del Estado de bienestar y la apertura de la economía, que 

conllevan a un desmantelamiento de las regulaciones e intervenciones estatales 

(especialmente en lo referente a las políticas sociales) han dejado como secuelas una 

importante pérdida de empleos, aumento de la pobreza y marginalidad. En este marco se 

profundiza la problemática foco de nuestro interés. 

La infancia aparece como un período de la vida que debe consagrarse a la 

educación y a la formación, no al trabajo, como lo plantea la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T.), pero como las condiciones socio-económicas actuales de nuestro 

país no permiten que esto suceda en amplios sectores de la población, que se han ido 

empobreciendo, consideramos interesante investigar como vive esta realidad el niño que 

además de estudiar debe trabajar para poder sobrevivir, pues su inserción social, 

demanda de su aporte para poder colaborar en las adaptaciones de subsistencia de su 

grupo familiar. 

Conjugar necesidad de trabajar, con asistencia escolar, suelen ser para el niño 

una responsabilidad que lo alejan de las vivencias cotidianas propias de este momento 

de la vida, más aún cuando la propia instancia educativa en particular, como desde la 

sociedad en general, se legitima esa situación de diferenciación social. 

Por lo anteriormente expuesto el tema elegido' ra la investigación responde a: 

"La significación que asignan a su trabajo los niños de 10 a 15 años de edad de 

la Escuela General Básica (EGB) N°63 Constancio C. Vigil y la interpretación que 

hacen del mismo sus docentes." 

Se plantea como problema objeto de investigación lo siguiente: 

"Existen numerosos niños de 10 a 15 años que conjuntamente trabajan y cursan 

la EGB. Ellos estarían en inferioridad de condiciones respecto a sus pares escolares en 

el proceso de aprendizaje ya que carecen del tiempo, los recursos y la energía necesaria 

para el mismo. ¿Qué actitud asumen los docentes en el desarrollo de la tarea áulica en el 

desarrollo * estos niños? ¿Son obstaculizadores o facilitadores del aprendizaje?" 

Los objetivos generales que nos planteamos apuntan a: 

❖ Conocer la significación que asignan a su trabajo los niños de 10 a 15 años de 

edad de la EGB N°63 
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❖ Analizar la interpretación de los docentes, respecto al trabajo infantil que 

realizan sus alumnos. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

❖ Describir la valoración y los motivos de los niños que trabajan. 

❖ Observar su rendimiento escolar. 

❖ Conocer la organización diaria de éstos. 

❖ Analizar las prácticas educativas docentes con los niños trabajadores. 

En este sentido la investigación se estructura a partir de los siguientes capítulos: 

CAPITULO I: El neoliberalismo en Argentina y su aplicación en América 

Latina. 

Lo que se pretende a partir del mismo es describir y analizar la aplicación de 

las políticas económicas que responden a este modelo y su repercusión en el ámbito 

social, conjuntamente con la desestructuración del Estado de Bienestar. 

CAPITULO II: El deterioro del trabajo y su relación con el trabajo infantil. 

Se trata de brindar una síntesis en la que se desarrollan las transformaciones 

sufridas en el mercado de trabajo haciendo hincapié en las condiciones actuales en las 

que se encuentra el mismo. También se aborda el trabajo infantil como forma de 

adaptación que ejercen los sectores más desfavorecidos y sus características. 

CAPITULO III: Trabajo infantil y educación 

Se plantea el sistema educativo en Argentina y la incorporación de la ley federal 

de educación y modificaciones que se realizan producto de la aplicación de la misma. 

También se adjunta la importancia de la trilogía pobreza-educación-trabajo 

infantil y las relaciones más importantes que se producen dentro del marco compuesto 

por la escuela y el trabajo infantil. 

CAPITULO IV: Trabajo social y escuela. 

En este apartado se intenta dar una visión general en cuanto a valores y 

principios que constituyen la profesión, cuales son los cambios que ha sufrido la 

institución escolar así como también la intervención del trabajador social. 
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CAPITULO V: Metodología de investigación. 

Fundamentos de elección de la metodología cualitativa y conceptos a tener en 

cuenta. 

CAPITULO VI: Interpretación de los datos. 

Presentaremos los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los niños 

trabajadores, a los docentes involucrados en la problemática y a los integrantes del 

equipo de orientación escolar. 

CAPITULO VII: Consideraciones finales. 

Intentaremos obtener una conclusión producto de la confrontación del marco teórico y 

los datos significativos obtenidos de las entrevistas. 

Como pre-profesionales, pretendemos abordar esta problemática, con el objeto 

de aportar desde nuestra disciplina, una mirada que complemente a la política encargada 

de aplicar estrategias que reviertan dicha situación. 
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EL NEOLIBERALISMO EN AMERICA LATINA Y SU APLICACIÓN EN 

ARGENTINA 

1. El neoliberalismo en América Latina 

En líneas generales el neoliberalismo en América Latina comienza su aplicación 

a mediados de los 70, mientras que se profundiza en las dos décadas posteriores. Se 

implementan a través de las distintas dictaduras militares que se fueron desarrollando en 

el continente, quienes aplicaron disciplinadamente los requerimientos de los organismos 

internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin lugar a dudas lo que mayor repercusión 

tuvo para estos países fue el ajuste estructural. 

"El ajuste estructural consiste en las formas en que las economías nacionales deben 

adaptarse a las nuevas condiciones de la economía mundial, en la internalización de la 

crisis estructural y la transformación que a partir de ella, se opera en la economía 

mundial, a la cual las economías nacionales deben adaptarse. El ajuste estructural 

impuso como necesidad: 

La desregulación de los mercados. 

La reducción del déficit fiscal. 

Una clara política de privatizaciones. 

La capitalización de la deuda. 

Un mayor espacio al capital internacionaL "'

Estas medidas, sin duda provocan serios inconvenientes al interior de cada uno 

de los países de América Latina, razón por la cual sus gobiernos, como una manera de 

evitar los conflictos sociales, aplican una política social compensatoria, subordinada a 

las demandas de la modernización económica, y en particular del equilibrio fiscal cuyas 

características principales son: descentralización (hacia los niveles provinciales y 

municipales, transferencia de funciones pero no de recursos), focalización (en los 

grupos más pobres. Redireccionar el gasto social- vigilancia nutricional-apoyo 

alimentario-acciones sanitarias-generación de ingresos-autonomía política y financiera-. 

'Grassi, Estela. Hintze, Susana. Neufeld, María Rosa. "Políticas Sociales. Crisis y Ajuste Estructural". 

Pág. 24 Ed. Espacio.1994. 
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Selectividad de las políticas sociales hacia los grupos más vulnerables) y privatización 

(servicios sociales financiados por particulares). Los más pobres son objetos de 

políticas públicas, se financian a través de impuestos al consumo. Creciente 

regresividad, transferencia de responsabilidades a la sociedad civil aparecen como los 

nuevos paradigmas. 

"Los problemas que aparecen dentro de las políticas sociales que se implementan son 

las siguientes: 

Dificultades para redireccionalizar el gasto hacia los más pobres que no 

tienen fuerza ni capacidad organizativa. 

Conflicto entre particularismo y universalismo de las políticas sociales. 

Debilidad del Estado. 

Tendencias corporativas en la sociedad. 

Control del Estado por intereses corporativos. 

Conflictos entre dimensión política y dimensión técnico administrativa del 

Estado."2

Teniendo en cuenta el concepto de equidad aparecen tres ejes en el análisis de 

las políticas sociales: 

© Exclusión: Alto porcentaje de la población queda fuera de los beneficios. Aumento 

de los niveles de desocupación y falta de cobertura de numerosos servicios sociales. 

Estratificación: Acceso muy desigual a las prestaciones. Diferente calidad de las 

mismas. Variaciones del nivel de ingreso, según el ámbito geográfico y en los 

recursos económicos que se destinan. Diferentes montos. 

1J Regresividad: Financiamiento a través de impuestos directos al consumo. 

La racionalidad aplicada en este marco responde a formas institucionales y 

reglas de juego ligados con logro de determinados objetivos (eficacia) y optimización de 

recursos (eficiencia). 

Los gobiernos pos dictaduras, radicalizaron las políticas económicas 

neoliberales, desmantelando la naturaleza del Estado existente hasta ese momento a 

2 Rubcobski, Alicia. "Políticas sociales". Documento cátedra Teoría y Planificación del desarrollo. 
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través de las privatizaciones, distorsionando y transformando las actividades gremiales, 

reduciendo considerablemente los salarios. 

Los efectos de orden social que se generaron se traducen en altos índices de 

desocupación y un alarmante aumento de la pobreza y la indigencia. Para apreciar la 

naturaleza de estos efectos, es necesario observar brevemente los alcances que en su 

momento tuvo la política estatal en cuanto a contención social y reproducción de la 

fuerza de trabajo, con políticas tendientes a lograr una mayor equidad social. 

1.1 Estado de Bienestar 

La crisis de acumulación capitalista producida en 1929, basada en el libre 

mercado se trasforma inéditamente, violando sus premisas básicas, en un capitalismo a 

puertas cerradas, que comprende una fuerte protección estatal. 

Esta mutación demuestra las estrategias que el sistema desarrolla para evitar su 

extinción. Esta nueva forma de acumulación comprende un período de 

aproximadamente tres décadas 1940-1970, dicho período fue denominado Estado de 

Bienestar. 

Los posibles motivos por los cuales aparece esta nueva forma de acumulación 

responde a la coyuntura política del momento. 

t ? Evitar conflictos sociales. 

Crisis de legitimación política. 

(, ,) Lograr reproducir la fuerza de trabajo mediante un acuerdo que asegure la 

misma a través de salarios directos e indirectos. 

El Estado se constituye en garante de este nuevo compromiso entre el capital y 

el trabajo 

"Argentina se diferenció del grueso de los países de América Latina por su 

elevada integración social de los sectores medios y por la participación de los 

asalariados en el ingreso salarial" s 

3 Halperín Weisburd, Leopoldo. "Menores en estrategias de sobrevivencia, menores en circunstancias 
especialmente dificiles en Argentina". Pág.30 Ed. UNICEF. Buenos Aires, 1992. 
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Si bien en el resto de los países de América Latina se desarrolló el Estado de 

Bienestar, el liderazgo popular que se produjo con el general Perón proporcionó una 

mayor participación del Estado en la organización económica y social del país. Como 

principales características del Estado de Bienestar se pueden mencionar en el ámbito 

económico: 

( ) El Estado fue el impulsor del desarrollo de las industrias de bienes de consumo 

masivo. Esto se dio a través de la utilización de las ganancias de las exportaciones 

agropecuarias para generar dicho proceso, además se contribuyó con protecciones 

arancelarias. 

() Como consecuencia del aumento del salario real de los trabajadores, se incrementa 

el desarrollo del mercado interno. 

( ) En este período también se nacionalizaron empresas de servicios públicos e 

industrias estratégicas como las de hidrocarburos. 

En lo concerniente al aspecto de las políticas sociales se utilizan criterios 

universalistas, se garantizan los derechos sociales, privilegiándose la utilización del 

uso colectivo de instituciones públicas (establecimientos de salud, educacionales, 

etc.). Dichos servicios, se caracterizan básicamente por la calidad y equidad de la 

función que cumplen. 

Se implementan masivos planes de vivienda, los cuales tratan de erradicar los 

asentamientos originados en barrios alejados de los centros urbanos, como 

consecuencia de un proceso de industrialización que atraen fuerza de trabajo de 

determinadas provincias argentinas. 

( ) Se logran importantes conquistas laborales tales como: reducción de la jornada 

laboral, mayor salubridad en los ámbitos de trabajo, acceso masivo a vacaciones 

mediante la construcción de hoteles sindicales en las principales ciudades turísticas 

del país, lo que permite a los trabajadores un fácil acceso, mejoras en la cobertura de 

salud, mayor representación de los trabajadores mediante los cuerpos de delegados 

frente a los empresarios 

( ) En definitiva, la importancia de las medidas aplicadas durante este periodo, ameritan 

por su propia relevancia un estudio más complejo de las mismas, que exceden la 

pretensión de este trabajo. No desconocemos las prácticas Keynesianas aplicadas 
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también en el período analizado, que en forma conjunta posibilitaron el desarrollo 

de una Argentina con mayor equidad en la distribución de la riqueza generada. No 

obstante, el tener presente, que acuerdo salarial y políticas sociales implementadas 

por un Estado Nación, inmerso en un modelo de acumulación que tiende al 

desarrollo general del país, tratando de evitar los conflictos sociales, es lo que 

paulatinamente irá desapareciendo con los gobiernos posteriores. El proceso 

sustitutivo de importaciones, iniciado por gobiernos militares de facto, (1930), será 

desmantelado por una dictadura cuyo rol fundamental más allá de silenciar voces 

contestatarias es justamente la destrucción de la industria nacional y la apertura 

irrestricta a los mercados internacionales, a través de una política contraria a los 

intereses nacionales que luego será continuada y profundizada por los propios 

gobiernos democráticos, como apuntamos en un primer momento. 

1.2 La aplicación del neoliberalismo en Argentina 

La estrategia de desarrollo neoliberal comienza en Argentina con el golpe 

militar producido en 1976 impulsado por el entonces ministro de economía Martínez de 

Oz el cual impulsó una política basada en la apertura de bienes y la libre movilidad de 

capitales. En aquel momento se profundiza la desindustrialización antes mencionada, 

produciéndose un aumento del desempleo. 

La alianza compuesta por el sector de la oligarquía industrial nacional con el 

estamento militar fueron centro de acuerdos que permitieron los préstamos provenientes 

de los organismos internacionales. Esta relación favoreció la estatización de la deuda 

contraída por las empresas privadas quienes argumentaban que no podían hacerse 

responsables de la cancelación de la misma. Quien fue protagonista directo en esta 

operación en 1982 fue el entonces presidente del Banco Central Domingo Felipe 

Cavallo. 

Posteriormente durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín se produjo un 

intento de privatizar las empresas de servicios públicos el cual fue impedido por la 

entonces oposición del partido justicialista que contaba con mayoría en el poder 

legislativo. 
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Paradójicamente, contradiciendo su oratoria patriótica fueron los propulsores del 

desmantelamiento del Estado a través de lo que se denomina primera y segunda reforma 

del Estado en las cuales se privatizaron empresas de servicios públicos e industrias 

estratégicas. Desaparece el Estado como regulador de la economía y como asignador de 

recursos, delegando estas responsabilidades a la mano invisible del mercado. Se 

produce la desaparición de las pequeñas y medianas empresas debido a su escasa 

capacidad de competencia en relación con el bajo costo de los productos de consumo 

importados. 

En el ámbito político, se destaca una democracia representativa caracterizada por 

un fuerte presidencialismo con un importante poder de decisión en desmedro de los 

poderes judicial y legislativo, quienes permitieron lesionar normas constitucionales 

para favorecer a los grupos más concentrados de la economía. 

En el área social se evidencian importantes desmejoras en la calidad de vida de 

las personas. Se transforman las instituciones del Estado de Bienestar, se pierden las 

conquistas laborales (mediante la reforma laboral). Como consecuencia de las políticas 

de ajuste estructural vastos sectores de la población quedan excluidos de los beneficios 

sociales. Aumenta el desempleo y el subempleo producto de la desindustrialización 

nacional y además como efecto de las privatizaciones se produjo la expulsión de fuerza 

de trabajo o mano de obra mediante despidos directos o "retiros voluntarios". Y como 

consecuencia de la aplicación del plan de convertibilidad se profundiza la informalidad 

en el mercado de trabajo. Aumenta el cuentapropismo y la precariedad laboral atraviesa 

todo el mercado de trabajo de la Argentina. 

El proceso privatizador es de tal importancia, que amenta una breve descripción 

del mismo: 

1.2.1.Privatizaciones en la Argentina 

Los argumentos a favor de las mismas responden a: 

La reducción del déficit fiscal. 

La necesidad de estabilidad. 

La ineficiencia administrativa de los servicios, que fomentaba la burocracia 

y la corrupción, impidiendo el buen funcionamiento de los mismos. 
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: ►) La incapacidad del Estado para financiar las inversiones necesarias para 

encarar las obras de modernización. El capital privado aseguraría el 

funcionamiento del sistema. 

Se consideran prioritarios tres sectores. 

Energía. 

Comunicaciones. 

Transporte. 

1.2.1.1. Primera etapa privatizadora 

Dos leyes aprobadas en el congreso fueron las que abrieron camino e hicieron 

posible el rápido programa de privatizaciones. La primera reforma del Estado autoriza 

al poder ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios 

existentes y eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se 

concentra el poder de decisión en el poder ejecutivo suprimiéndose los órganos de 

control. 

La segunda ley, llamada de emergencia económica, derogó las normas que 

diferenciaban el capital extranjero del capital nacional. 

Las primeras empresas afectadas fueron Empresa Nacional de Comunicaciones 

(ENTEL), la línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas y Austral, Ferrocarriles 

Argentinos y las empresas de energías nacionales y algunas provinciales conjuntamente 

con las centrales hidroeléctricas y térmicas. 

1.2.1.2. Segunda etapa privatizadora. 

Comprende principalmente las cajas de aportes previsionales las que se 

unificaron constituyendo a su vez la Administración de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJP) que en manos privadas disponían de los fondos de los trabajadores 

para realizar inversiones y supuestamente conseguir una mayor capitalización de los 

12 



aportes. Los vaivenes de la economía del sector financiero sumado a las altas 

comisiones que cobran por dichas acciones, en la mayoría de los casos provocan una 

rentabilidad negativa. El monto aproximado proveniente del Estado hacia las AFJP se 

estima en 4500 millones de dólares o pesos (enmarcados en el plan de convertibilidad). 

Otros de los sectores afectados fueron el correo, el sistema aéreo portuario 

nacional y la totalidad unificada de YPF ya que la porción mayoritaria fue privatizada 

durante la primera reforma del Estado. 

1.3. A modo de conclusión 

La aplicación del modelo neoliberal a través de sus políticas de ajuste 

estructural, fundamentalmente, la reducción del déficit fiscal, una política de 

privatizaciones, la capitalización de la deuda, contribuyeron a la desaparición del Estado 

de Bienestar. Este modelo de Estado se distinguió del resto de los países de América 

Latina por el desarrollo alcanzado en Argentina, caracterizándose por las conquistas 

laborales obtenidas, la aplicación de políticas universalistas, un mayor acceso a las 

instituciones de uso colectivo entre otras. 

En el área económica el Estado liberal delega su función de interventor, 

regulador y controlador, en la economía de mercado, mientras que en el plano social la 

responsabilidad de resolución de problemas se traslada a la sociedad civil. 

Las consecuencias producidas por la aplicación del modelo antes mencionado, 

tienen un fuerte impacto en el mercado de trabajo y se desarrollan en el capítulo 

siguiente. 
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EL DETERIORO DEL TRABAJO Y SU RELACION CON EL TRABAJO 

INFANTIL 

El empleo en Argentina se caracteriza por presentar condiciones diferentes al 

resto de los países de Latinoamérica, aunque durante las últimas décadas la situación 

Argentina se va homogeneizando con la mayoría de los países de la región. En 1950 

Argentina contaba con recursos humanos altamente capacitados debido a las políticas 

educativas implementadas, en las cuales era prioritaria la capacitación técnica. Existía 

un escaso foco de analfabetismo y se destacaba la enseñanza formal en sus tres niveles: 

primaria, secundaria y universitaria. 

(...) "Esta situación inicial favorable de mayor urbanización y modernización no fue 

aprovechada por los pobres resultados macroeconómicos (escaso crecimiento, 

inversión y ahorro bajos y alta inflación) obtenidos a lo largo del período 1950-1990 " 4

Teniendo en cuenta las políticas de estabilización y ajuste estructural impuestas 

por los organismos internacionales, que se acentuaron en el último tramo del periodo lo 

que produjo fue un importante deterioro en el empleo formal. 

La economía argentina en 1991 comienza a tener un crecimiento económico 

sostenido, lo que no significa que este crecimiento se vea reflejado en una mejor calidad 

de vida de las personas. 

A partir de las consecuencias observadas, se evidencia claramente que los 

postulados liberales que sostienen que al crecer la macroeconomía, ésta repercute 

favorablemente en las condiciones de vida, no es real. 

Se produce una drástica disminución de la intervención estatal en la economía, 

esta se da a través de la culminación de las políticas proteccionistas dirigidas a las 

industrias, apertura económica y financiera, privatización de las empresas estatales. 

Esta situación provocó la aparición de grandes masas de trabajadores 

desocupados y subocupados, muchos de los cuales eran empleados públicos. Algunos se 

iniciaron en la actividad del cuentapropismo, pero pese a este intento de inserción 

laboral, el desempleo abierto se fue incrementando hasta llegar alrededor del 20%, y el 

porcentaje se volvió aún más crítico si tenía en cuenta el subempleo. 

4Becaría, Luis y López Néstor. (comps) "Sin trabajo" Pág.50. UNICEF. LOSADA. 1997. 
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"La tasa de desempleo en la administración pública pasa del 2 a 4,8 % entre octubre 

de 1991 y en octubre de 1992, y llega a 7,2% en octubre de 1995 " 5

Las nuevas empresas privadas no absorbieron a los desempleados existentes. 

Esta situación sumada a las nuevas políticas aperturistas y la importación 

indiscriminada de los bienes de consumo, desencadenaron la desaparición de la 

industria nacional, basada fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas que 

también contribuían al mercado formal de trabajo. 

En lo concerniente a la legislación laboral se aprobó la flexibilización de las 

condiciones de trabajo, las cuales repercutieron desfavorablemente en los trabajadores 

ya que se implementaron reformas que facilitaron los despidos, ampliándose las horas 

de trabajo y la disminución de los ingresos. El Estado no solamente participa en la 

formulación y aprobación de las leyes, sino no mediando en los conflictos laborales y en 

consecuencia delegándose de toda responsabilidad. 

Además el mismo participa de formas de contratación fraudulenta de 

trabajadores mediante las figuras de pasantías, contratación de obras, contrato de 

locación de servicios etc., donde los mismos no tienen derecho a vacaciones, días por 

enfermedad, licencia por maternidad, exámenes etc. 

El cambio de racionalidad en el ámbito del mercado de trabajo se justifica a 

través de la reducción de costos como elemento para poder competir en los mercados 

internacionales. 

Como se mencionó anteriormente, a partir de 1980 se producen importantes 

cambios en el mercado de trabajo: Rodares señala como primordiales el aumento de la 

precariedad y la informalidad dentro de la que destaca tres tipos de actividades: 

•i' Cuentapropismo 

.' Microempresas 

':' Empleo doméstico 

s Becaría, Luis y López Néstor. (comps) "Sin trabajo" Pág.58. UNICEF. LOSADA. 1997. 
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Carboneto, (1985) define la informalidad como "el conjunto de puestos de 

trabajo autogenerado por la fuerza laboral excluida del sector moderno

Susana Torrado define esta categorización como empleo marginal refiriéndose al 

mismo como "conjunto de posiciones ocupacionales emergentes de la forma específica 

que asume la articulación del modo de producción capitalista en sociedades 

dependientes. Se caracteriza porque en el refluyen trabajadores con baja o nula 

calificación y/o educación formal quienes por carecer permanentemente de alternativas 

de inserción estables en las esferas capitalistas o en la producción, mercantil, se 

ocupan en forma ocasional sea vendiendo su fuerza de trabajo, sea en la oferta 

callejera de bienes y servicios de la más diversa índole, en actividades de productividad 

prácticamente nula que les reparten ingresos ínfimos " 7

Con respecto a la precariedad laboral es importante destacar las demacradas 

condiciones en las que se desempeñan los actuales trabajadores que se caracterizan por 

una acentuada inestabilidad, inseguridad, en la que permanecen como variables 

constantes la reducción de horas de trabajo, o en su defecto aumento de horas sin el 

rédito correspondiente, la disminución de los salarios, la falta de realización de aportes 

previsionales. 

Esta inestabilidad encuentra su principal asidero en las grandes masas de 

desempleados que sin proponérselo terminan cumpliendo un rol de disciplinadores 

laborales. 

El cambio de modelo de acumulación en Argentina 

"se refleja ya en los niveles salariales y la flexibilización de hecho de las 

condiciones de trabajo. La pérdida de ingresos de amplios sectores sociales (casi 

absoluta en el caso de los desocupados y relativa de quienes soportan una baja de su 

salario) adelanta el deterioro de las condiciones de salud y educación necesarias 

para contar con los trabajadores calificados que requiere el desarrollo del país en el 

futuro... "Palomino Shaverze, 1996." 8

6 Grupo de investigación Calidad de Vida. "Mercado de trabajo y reproducción social: Precariedad y 
Adaptación de los Hogares Marplatenses". Pág.11. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 1998. 

Torrado, Susana. "La estructura social de la Argentina: 1945-1983". Pág.112. Ediciones de la Flor. 1992. 
8 Grupo de Investigación Calidad de Vida. "Mercado de Trabajo y Reproducción Social: Precariedad y 
Adaptación de los hogares Marplatenses". Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 1998. 
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país. 

2.1. La situación local en la actualidad 

Mar del Plata se constituye como uno de los principales centros turísticos del 

Por su población de aproximadamente 600000 habitantes es considerada ciudad 

media. 

Se encuentra ubicada al Sur- Este de la provincia de Buenos Aires, a 400 Km. de 

la capital del país. 

Entre las fortalezas de la ciudad se destacan las siguientes: diversidad de 

paisajes, diversidad de litoral, variedad de recursos (pesca, agricultura, etc.) y entre sus 

debilidades: contaminación ambiental, inconvenientes en el tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, deterioro de la capacidad asfáltica, baja calidad del transporte público 

entre otros. 

Con referencia a la actividad económica el desempleo abierto en Mar del Plata 

presenta uno de los índices más altos del país. El mismo ronda el 22% que sumado al 

subempleo y al grupo de los desahuciados, es decir, aquellas personas que dejan d 

buscar trabajo activamente, el porcentaje se eleva aproximadamente al 30%. 

Mar del Plata a fines del 2001 aparece como una de las ciudades más afectadas, 

siendo titular en diarios nacionales por las alarmantes cifras que constituyen el índice 

más alto del país. 

En el marco de esta situación la repercusión de la crisis en mar del Plata poseen 

características propias, evidenciándose las consecuencias en los principales sectores 

económicos de la ciudad. 

La problemática se puede enmarcar en la parálisis total que hoy encuentra la 

industria de la construcción, donde no existe motor desde la actividad privada ya que las 

empresas no lograron sobrellevar la situación de crisis económica antes mencionada, 

tampoco el municipio pudo actuar como impulsor de obras públicas, por encontrarse en 

una situación que ni siquiera le permite responder al pago de las remuneraciones de sus 

funcionarios. 

Otro de los sectores económicos altamente perjudicados es la industria pesquera 

quien se vio seriamente afectada en la apertura del mar argentino a los buques factoría 
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en desmedro de los fresqueros quienes deben postergar su trabajo, encontrándose 

desempleados en forma transitoria o permanente, por la explotación indiscriminada de 

los recursos realizada por los buques antes mencionados. 

La producción pesquera que se obtiene se procesa en fábricas. Estas modifican 

su estructura a partir de la cooperativización de las mismas donde los trabajadores 

aparecen como socios (falsos) haciéndoles perder derechos laborales como por ejemplo 

asignaciones familiares, vacaciones etc. "En una verdadera cooperativa los socios 

compran la materia prima, procesan el pescado y después lo venden. Se eliminan costos 

operativos y la diferencia se reparte entre todos. Este tipo de régimen societario legal 

se basa en el esfuerzo común. En la práctica el mismo fue utilizado de forma 

`fraudulenta" dado que en el proceso productivo el filetero aporta la mano de obra 

pero la materia prima pagada a cambio del trabajo un monto determinado que varía de 

acuerdo a la variedad de pescado procesado " 9

Esta maniobra se ejecuta debido al acuerdo realizado entre los empresarios y la 

cúpula sindical quienes facilitaron esta modificación. "Con la formación de 

cooperativas de trabajo dedicadas al procesamiento del pescado, las empresas logran 

flexibilizar al sector trasladando los costos laborales hacia la contratación de terceros, 

rompiendo una fuente de conflictos que en años anteriores posibilitaban ejercer una 

fuerte presión " 1 ° 

Otro de los factores principales de ingresos en la ciudad lo constituye el turismo. 

La profundización de la crisis económica hace que los principales visitantes de la 

ciudad, quienes en el pasado contaban con el poder adquisitivo que les permitía acceder 

a una serie de recursos y servicios, hoy se vean obligados a disminuir el número de días 

de permanencia y calidad de los mismos. 

Lo que se denomina "turismo gasolero" permite a un reducido número de 

turistas, permanecer en la ciudad gastando lo menos posible. Esto significa que como 

consecuencia directa se vea afectada la industria gastronómica, hotelera, y el comercio. 

Este último compromete la disminución de venta de productos provenientes de la 

9.10 Rodríguez Alejandra E. Borras, Graciela. Bucci, Irene. Bucci. Laura. Riz Mónica. "El sector 
pesquero marplatense: Una aproximación diagnóstica del actual y futuro escenario ante la emergencia de 
la ley de pesca". Pág.47. Instituto Nacional de la Administración Pública. Buenos Aires. 
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tradicional industria textil. La misma se ve perjudicada por el flujo de importaciones 

desfavoreciendo la venta de la producción local. 

La combinación de la caída que presentan estos distintos sectores lleva hoy a una 

situación sumamente crítica en la ciudad de Mar del Plata donde la calidad de vida 

decae cotidianamente, la única esperanza se encuentra representada por la posibilidad de 

acceder a subsidios y no por el trabajo genuino. 

2.2.Trabajo infantil 

"En nuestra región existen casos donde el trabajo infantil realizado es un vehículo de 

transmisión de conocimientos, o entrenamiento de habilidades donde no se vulneran los 

derechos y posibilidades de desarrollo de la infancia y la adolescencia. Evidentemente, 

tales situaciones no pueden ser motivos de críticas ni de políticas de eliminación" 

De todas formas, cabe destacar que no aparece como situación preponderante, 

por el contrario el fenómeno se desarrolla en un contexto relacionado con la explotación 

entendiendo a esta como la realidad laboral caracterizada por excesivas horas de trabajo, 

condiciones de insalubridad y todo aquello que limite el desarrollo psíquico y flsico que 

perturbe el desenvolvimiento educativo y dificulte el aprendizaje del niño. 

Con referencia al concepto de trabajo infantil coincidimos con el formulado por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sostiene que es "aquella actividad 

económica realizada por niños o por niñas, es decir, menores de 15 años de edad, 

cualquiera sea su condición laboral que no sea ni formativa, ni recreativa, ni lúdica ". 

2.3.Trabajo infantil en América Latina 

Se considera que en América Latina el porcentaje de niños que trabajan es más 

bajo que con respecto a otros continentes, aunque con la aplicación de las políticas 

neoliberales se profundizó considerablemente la problemática. 

ii Alarcón Clasinovich, Walter "El Trabajo Infanto Juvenil en América Latina y el Caribe. Concepto, 
situación y política". Pág.3. Brasil, 1997. UNICEF. 
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Una estimación de la OIT nos indica que el 20 % de los niños latinoamericanos 

trabajan, las cifras son consideradas como estimativas debido a la ilegalidad que 

caracteriza a la actividad, motivo por el cual los datos no siempre son precisos. 

"...la cifra total de niños trabajadores se situaría entre 18y 20 millones. Esto significa 

que uno de cada cinco niños está económicamente activo en América Latina. Los 

menores trabajadores entre 10 y 14 años representan aproximadamente el 4% de la 

población económicamente activa (PEA). Otros aspectos significativos son la mayor 

participación de niños (60%) que de niñas (40%) y una mayor presencia en el ámbito 

rural que en el urbano (45%) ,,12 

Las causas aparentes con relación al aumento del trabajo infantil se debieron en 

parte a la delegación de responsabilidades en el ámbito social por parte del Estado hacia 

la sociedad civil desentendiéndose de este tipo de problemáticas, como así también a la 

precariedad manifiesta en el empleo, la reducción del salario real y a la consecuente 

pérdida de poder adquisitivo. 

2.4.Trabajo infantil en Argentina 

En décadas anteriores el ingreso a la actividad laboral de los niños se relegaba 

debido a que se priorizaba su formación dentro del sistema educativo, esto era 

favorecido por las condiciones económicas y su propósito estaba relacionado con el 

acceso a mejores puestos de trabajo, y era reforzado por pautas culturales donde la 

educación formal aparecía como puente hacia la movilidad social. 

Posteriormente esta situación se modifica 

" (..) Con la crisis económica, la evolución desfavorable del mercado de trabajo y la 

significativa expansión de pobreza, se ha discontinuado la tendencia a la postergación 

de la edad de ingreso a la actividad laboral " 13 

12 Atanasof, Alfredo Nestor. "El trabajo Infantil en Argentina". Pág.10. Ed. Corregidor 2001. 
13Halperín Weisburd, Leopoldo. "Menores en estrategias de sobrevivencia, menores en circunstancias 
especialmente dificiles en Argentina". Pág.49 Ed. UNICEF. Buenos Aires, 1992 
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2.4.1.Pobreza y trabajo infantil 

"El ingreso precoz al trabajo está asociado a la pobreza, es bien ilustrativo en tal 

sentido que el 25% de los niños y niñas de menores de14 años del país pertenecientes a 

hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) o pobres estructurales que 

estaban económicamente activos en 1991, mientras que solo lo estaban el 11% de los 

pertenecientes a hogares sin NBI " l4 lo que se define según el Instituto Nacional de 

Estadística (1NDEC) a partir de los siguientes indicadores: hogares que no tuvieran 

ningún tipo de retrete, en cuanto a la asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño 

en edad escolar (hasta 12 años de edad) que asista a la escuela. Con referencia a la 

capacidad de subsistencia: cuatro o más personas por miembro ocupado y jefe de baja 

ocupación. Sin embargo estos últimos si bien no presentan estas características extremas 

se encuentran de todas formas en situación de vulnerabilidad e inseguridad social. 

En cuanto a la situación social de los menores que trabajan se halla directamente 

ligada con la pobreza lo que se relaciona con: "el elevado número de perceptores por 

debajo de la línea de pobreza, el hecho de que las familias pobres tienen más niños que 

el resto de la población..." 15, esto significa que es mayor el número de personas 

económicamente dependientes y por lo tanto se torna necesario desplegar como modos 

de adaptación la incorporación de la mayor cantidad de miembros del grupo familiar al 

mercado de trabajo aprovechando las diversas posibilidades. 

"La utilización de este eje de análisis (inserción de los miembros activos en el proceso 

productivo según la división social del trabajo en sus distintas modalidades 

productivas) supone que el conjunto del hogar (y no sólo el miembro activo) adapta sus 

conductas básicas a este tipo de inserción y al tipo de ingreso que la misma genera. "16 

El niño también se vuelve un protagonista de estas formas de adaptación 

quedando su trabajo reflejado en diversas formas de inserción laboral que se despliegan 

en los distintos espacios que podrían diferenciarse en urbano y rural. 

14 Feldman, Silvio. García, Emilio. Méndez y Hege Araldsen. "Los niños que trabajan". Pág.8. UNICEF. 
2000. 
15 Lo Vuolo Rubén, Barbeito, Alberto. "Ingreso Ciudadano: Una propuesta diferente". Pág.5. Trabajo 
Infantil. Ed. Sociedades y Política. 1996 
16 Torrado, Susana. "Estructura social de la Argentina 1945-1983".Pág.90. Ediciones de la Flor. 1992. 
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En el caso del sector rural se evidencia una mayor proporción de niños 

trabajadores económicamente activos siendo en 1991 el 30,5% mientras que en el sector 

urbano la cifra es de 11,7% de acuerdo con el Censo Nacional de población de 1991. 

Existen condiciones que favorecen la inserción de los niños al trabajo rural como 

por ejemplo, una mayor profundización de la pobreza, la necesidad de fuerza de trabajo 

para realizar actividades en donde no se cuenta con el desarrollo tecnológico apropiado 

y se considera necesaria la mano de obra de trabajo infantil. 

El autoconsumo también aparece como un aspecto importante, ya que la 

inaccesibilidad de determinados productos de consumo básicos conlleva a buscar la 

satisfacción por otros medios. 

La carencia de servicios (agua, gas etc.), en la zona rural implica un mayor 

compromiso por parte de todos los miembros de la familia para poder abastecerse de lo 

necesario. 

Con respecto a la estructura familiar, suele caracterizarse por lo general por su 

elevado número de hijos, quienes deben quedarse al cuidado de sus hermanos mientras 

sus padres se desempeñan e diversas actividades tratando de conseguir dinero para el 

mantenimiento del hogar. 

2.4.2. El trabajo infantil en el sector urbano 

"En general encontramos a niños y a adolescentes trabajando básicamente en 

actividades agropecuarias, en el sector informal urbano y en el servicio doméstico con 

una frágil presencia en el sector moderno de la economía. " l7 Esta realidad no se aleja 

de la presencia en el sector moderno de la economía ni de la problemática presente en 

Argentina. 

Silvia Llomovate menciona tres sectores en donde el niño se inserta par trabajar: 

'i' Ayuda familiar: Ya sea en pequeños talleres de confección de prendas de vestir o 

calzado, o en pequeños comercios, empresas agrícolas o urbanas que ocupan a la 

"Alarcón Glasinovich Walter. "El trabajo Infanto Juvenil en América Latina y el Caribe. Concepto, 
situación y políticas". Pág.4. Brasil 1997. 
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familia. El trabajo doméstico de las niñas que en muchas ocasiones reemplaza al de 

las madres. En este ámbito el niño no se considera un trabajador sino un colaborador 

que solidariamente ayuda a su familia con la economía doméstica. 

Su horizonte de participación es más limitado ya que su relación con el mercado se 

encuentra mediada por la estructura familiar. 

En el mercado informal: responden a éste actividades como: cuidar autos, lavar 

vidrios, vender flores, abrir las puertas de los taxis etc., al igual que otras destinadas 

a obtener ingresos como repartir estampitas, mendigar, que no son ni suelen ser 

vistos como trabajo, actividades que son realizadas por "los chicos de la calle" y "en 

la calle", por si mismos y a veces explotados por un adulto. 

Suele ocurrir que algunos padres u otros familiares estén acompañando ese tipo de 

actividades, o que participe fabricando la comida, o comprando flores, que luego 

venden. Pero, recolectar botellas o papeles, u otros residuos, vender cosas, lavar autos, 

etc. en tanto no son actividades ilícitas y se realizan con motivo de obtener ingresos, no 

pueden dejar de considerarse trabajo más allá de que sean más o menos productivos, 

más o menos degradantes o embrutecedores o más o menos riesgosos. 

La falta de opciones de inserción laboral formal y más productiva, que empuja a 

trabajadores a la venta ambulante, actividades o servicios de muy baja productividad o 

al "cirujeo" es también la que empuja a ciertos grupos de la población pobre estructural 

a desarrollar éste tipo de actividades con la ayuda de sus hijos, y la precaria inserción 

laboral en el mercado informal. 

La extensión y realización de actividades de manera autónoma por los niños, puede 

explicarse por la misma lógica que se utiliza para dar cuenta del desarrollo y 

ensanchamiento del sector informal. Así como también es más frecuente ver como éstas 

actividades, para la búsqueda de un ingreso están también en manos de jóvenes y 

adultos desocupados. 

Estos suelen pasar mayor tiempo en la calle, quedando expuestos a situaciones de 

riesgo de diversa índole y la posibilidad de participación social aparece como más 

amplia, por su interacción con diversos actores sociales, aunque la permanencia de 

dicha interacción puede desembocar en situaciones de peligrosidad o perjudiciales para 

la integridad del niño que está trabajando en la calle. 
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'i' Sector urbano estructurado: un ejemplo claro lo constituyen los empleados en los 

talleres o comercios de diverso tipo, en donde generalmente se ocupan los 

adolescentes entre los 12 y los 16 años de edad. 

En líneas generales es el más "privilegiado", ya que suelen formar parte de familias 

insertas en las actividades económicas formales, aunque como consecuencia del modelo 

actual, aparecen los "nuevos pobres", quienes aunque aún conserven el capital social 

que les permite mantener contactos y relaciones ya establecidas como nexo para la 

incorporación de sus familiares al mercado de trabajo formal, han pasado ellos mismos 

a formar parte del mercado informal. 

2.4.3. Los protagonistas 

•i• Los empleadores de mano de obra infantil: Se torna sumamente complejo el 

estudio de los empleadores debido a la ilegalidad de la actividad. De esta manera se 

hace difícil arribar a un diagnóstico global, por lo cual se pueden encarar estudios 

parciales de casos, y de situaciones específicas a fin de penetrar en esta red, invisible 

para la sociedad, que caracteriza la vida cotidiana de miles de niños y adolescentes. 

En resumen, una posibilidad de encarar el estudio es tomar o identificar niños 

integrantes de determinadas poblaciones, escuelas, barrios, etc. y estudiar cuál es su 

inserción laboral u ocupacional. 

•i' Los niños trabajadores y sus familias: los que conforman un universo heterogéneo 

muy amplio. Dentro de los grupos de inserción laboral se identifican los pequeños 

vendedores callejeros, los aprendices en empresas, el desertor de los primeros años 

de la escuela para ir a trabajar, aquellos que trabajan al mismo tiempo que cursan los 

primeros años del colegio, los niños que trabajan en ámbitos urbanos, otros que 

colaboran con la subsistencia familiar en zonas rurales, etc. 

❖ El Estado: la participación que se observa del Estado en el fenómeno responde al 

ámbito legal a través de leyes que se promulgan o los acuerdos internacionales a los 

que se adhiere; y también desde el ámbito investigativo desde el cual se aporta 

información que permite conocer las condiciones en las que se presenta la 

problemática. 
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Con respecto a las acciones concretas, se ven influenciadas por el neoliberalismo 

que no sólo consiste en una desvinculación económica por parte del Estado sino el 

desentenderse de las problemáticas sociales que terminan desligándose en las 

organizaciones de la sociedad civil en donde la problemática suele superar las 

intenciones de dichas organizaciones al no contar con la estructura y los recursos 

necesarios para afrontar la situación. 

2.4.4. Marcos de interpretación 

Se consideran dos marcos hipotéticos de explicación: 

~ El trabajo infantil como forma de adaptación: esta hipótesis se refiere a las 

conductas de las familias de estratos populares urbanos, que consiste en inscribir a 

los miembros menores del grupo familiar en el mercado de trabajo a edades 

generalmente tempranas, a fin de enfrentar las necesidades de reproducción 

material. Se trata de una visión coyuntural de la problemática en la cual la situación 

de las unidades domésticas se ven afectadas por el desempleo, subempleo y la 

precarización de las condiciones de trabajo del jefe de hogar. También aparecen 

como causa importante los criterios de decisión que se manejan dentro de cada 

grupo familiar y que influyen en la incorporación de los niños al mundo del trabajo. 

Si se considera lo que sostiene Marx con referencia al trabajo Infantil, es decir, la 

función del trabajo de la mujer y del niño influye en los cambios de la magnitud de 

valor de la fuerza de trabajo, el precio y la extensión de las necesidades elementales de 

vida del obrero. Si son tenidas en cuenta las necesidades mínimas cotidianas de los 

niños y de sus familias, esta estrategia cobra sentido. En los casos más extremos de 

pobreza, el aporte de los chicos puede llegar a ser significativo, y en los casos de los 

sectores urbanos estructurados, el salario de los niños es destinado en gran parte a 

vestimenta, útiles escolares, diversión, entretenimientos. 

El trabajo infantil como componente estructural de la sociedad argentina 

La problemática aparece inmersa en un contexto mucho más diverso en donde 

las limitaciones históricas y coyunturales del mercado de trabajo determinan la 

permanencia y profundización de la situación. 
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Esta posibilidad no debe considerarse excluyente con respecto a la primera, más 

bien la amplía, sacándola del terreno de la coyuntura y ubicándola en un extenso 

contexto histórico. 

2.5. "Los niños en la calle" 

Otro aspecto importante relacionado al fenómeno del trabajo infantil es la 

estadía casi permanente o transitoria de los menores de edad en la calle al insertarse 

laboralmente en trabajos que exigen el transcurso de varias horas diarias en la vía 

pública; o de aquellos que transitan en búsqueda de ofertas laborales o medios que les 

generen ingresos o bienes materiales. 

La crisis socio-económica actual provoca la temprana incorporación de los niños 

al mercado de trabajo, con las consecuentes situaciones de riesgo a las que suelen 

quedar expuestos: desprotección, debilitamiento de vínculos familiares, abusos, 

situaciones de insalubridad, etc. Muchos de los niños se ven en la necesidad de buscar 

en las calles de las grandes ciudades el sustento para sí y su familia. Algunos de los 

lugares más frecuentados por los niños son por ejemplo: zonas costeras que atraen el 

turismo, zonas comerciales de las grandes ciudades, terminales de ómnibus o trenes, 

puertos y otros; quedando expuestos a una extrema peligrosidad física, y psíquica que 

ésta forma de vida representa para cada uno de ellos. 

Estos niños se desempeñan en un espectro de actividades: lustrabotas, 

vendedores de diarios y objetos varios, recolección de basura para su reciclaje, cirujeo, 

cartoneo, "cuida coches", "limpia vidrios". 

Los chicos que trabajan en la calle conforman un fenómeno urbano típico de las 

grandes ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, etc. 

Los niños trabajadores establecen diversas relaciones, estas se dan con otros 

niños, y así pueden conformar grupos que actúan en conjunto, como por ejemplo, 

aquellos que se encargan de abrir las puertas de los taxis, de lavar los parabrisas de los 

autos, etc. 
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También hay una interacción con el público en general, al que el niño considera 

como su cliente, cuando le vende estampitas, flores, golosinas, o le abre la puerta del 

taxi. 

Esta relación o interacción social entre el niño y el adulto suele generar culpa, 

piedad o rechazo, sentimientos que provoca la situación de impotencia frente a la 

presencia de un niño que está trabajando en la calle para su sobrevivencia o ejerciendo 

un modo de sobrevivencia basado en los trabajos precarios o en la mendicidad. 

2.6. A modo de conclusión. 

Las transformaciones en el mercado de trabajo generadas por el modelo 

económico en América Latina y particularmente en Argentina y las consecuencias en el 

ámbito social producen diversas formas de adaptación en las economías domésticas 

sobre todo en los sectores populares. Distintas son las alternativas que aparecen según 

los recursos de las diferentes personas. El mercado informal integrado por el empleo 

doméstico, las microempresas, y el cuentapropismo se fortalece aunque no logra 

absorber los altos índices de desempleo. 

Otra de las opciones que utilizan las familias pertenecientes a estratos populares 

es la incorporación de los niños al trabajo procurando obtener, por mínima que sea una 

estrada que colabore con la subsistencia familiar. 

Si bien, el trabajo infantil en un marco de coyuntura aparece profundizado, es 

una problemática que se relaciona indefectiblemente con el contexto histórico. 
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TRABAJO INFANTIL Y EDUCACION 

3.1. Educación y sociedad 

La ley 1420 constituye un hecho importante en la historia de la educación 

porque de alguna forma da comienzo al sistema educativo. La Argentina en ese 

momento necesitaba un instrumento de integración, era necesario homogeneizar una 

población heterogénea ya que estaba constituida por "inmigrantes provenientes de 

Europa con pluralidad de lenguas, religiones, costumbres e ideologías, todos con un 

pasado común; la miseria y exclusión de un sistema capitalista que había colapsado y 

los expulsaba o los cercaba con el Hambre y la postergación ". "La función esencial de 

la escuela fue dar una identidad homogénea al nuevo grupo social que se conformaba 

dinámicamente ".18

En el modelo económico de la generación del 80, la educación es una 

herramienta fundamental no sólo como medio de socialización sino también, como 

herramienta de control social... "la educación puede limar los antagonismos, 

homogeneizar, pero sigue siendo uno de los objetivos, de una u otra manera, hacer 

desaparecer a los sujetos sociales disruptivos" (Puigrós; 1994, Págs. 42 y 45).19

No obstante, la incorporación de amplios sectores al proceso educativo, 

especialmente los hijos de inmigrantes, permite paulatinamente cierta movilidad 

ascendente, que si bien, los gobiernos radicales favorecen, es con el gobierno 

justicialista donde se alcanza mayor inserción al sistema educativo y donde el ascenso 

social de importantes sectores , permite concluir sobre la importancia de las 

credenciales educativas, como vehículo por excelencia para ingresar al mercado laboral, 

permanecer en él y mejorar la calidad de vida. 

De esta forma, en el imaginario colectivo, la significación de la escuela como 

medio de ascenso social, ligado al progreso económico se mantuvo hasta no hace mucho 

tiempo, especialmente para los sectores asalariados. No obstante, la actual reconversión 

1s Http://contexto-educativo.com.ar.Guerrero, Raúl. ",Homogeneizar o diversificar? Dilema del educador 
critico". 

19 Puiggros, Adriana: "Imaginación y crisis en la educación latinoamericana." Aique Grupo Editor. 1994. 
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del mercado de trabajo, y la exclusión de importantes sectores sociales del mismo, aún 

aquellos con un índice educativo- en otros tiempos considerado suficiente- ha 

provocado que dicho pensamiento entre en crisis, generándose como imperiosa la 

necesidad de incorporar a la escuela y a los profesionales que la representan criterios de 

evaluación de la diversidad existente, como también una conciencia critica que sea 

capaz de visualizar las diferencias culturales y diferentes realidades sociales que se 

encuentran dentro del aula. 

"Los centros escolares han pasado de la homogeneidad cultural al 

multicultural ismo20 " 

"La idea tranquilizadora que aparece en mucha de la literatura sobre la lucha contra 

la pobreza, de que la educación formal por su propia existencia sirve como 

herramienta para interrumpir el circuito de transmisión de la pobreza. No es cierto 

porque aún incorporando a los chicos al circuito de educación formal en las 

condiciones de vida que viven los pibes y que viven los docentes, mujeres pobres con 

hogares pobres, ese tipo de incorporación no interrumpe el ciclo de degradación socio 

económica de sus vidas y de sus familias. "21 

En la actualidad la educación se percibe como un proceso permanente (que 

surge a partir de dos hechos: la segunda guerra mundial y la explosión tecnológica), el 

cual excede el "sistema formal que conserva su significado habitual, referido a la 

educación realizada en el sistema escolar convencional y tradicional estratificado y 

oficializado" 22 y se extiende a otros ámbitos de la vida cotidiana, las que en conjunto 

van perfilando la internalización de los valores de la cultura en la que se haya inserto. 

3.1.1. La educación informal entendida como el proceso continuo de 

adquisición de conocimientos y de competencias que no se ubican dentro de ninguna 

estructura formal y que se encuentra representada por los medios de comunicación, la 

familia, y el conocimiento adquirido a través de la experiencia. 

3.1.2. La educación no formal se define como "toda actividad educativa 

organizada que no forme parte del sistema escolar establecido, se ejerza 

20 http://comunidad-escolar.pntic.mec.es.Martínez, Valentín. Pérez Otero. "La mirada intercultural en la 
escuela". 
21 López, Artemio. "Escuelas pobres con docentes pobres". Revista La educación en nuestras manos. Año 
10. N°62. 
22 Nasif, Ricardo. "Problemática pedagógica contemporánea". Documento Cátedra Teoría de la educación 
y Metodología del aprendizaje. 
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independientemente o forme parte de una actividad más general, destinada a 

"clientelas" de educandos concretos, al mismo tiempo que pretende alcanzar unos 

objetivos determinados. "23 

A pesar de que existen posiciones por lo general proveniente de los sectores más 

desfavorecidos y aquellos que poseen mayor grado de instrucción acerca de que no son 

muy diferentes las posibilidades entre las personas que tienen cierto conocimiento, sea 

oficio o profesión, ya que por ejemplo todos reconocen el dicho "arquitecto-taxista". Sin 

embargo prevalece un cierto respeto esperanzador respecto de la importancia que se le 

atribuye a la educación y sus beneficios fundados en una representación social 

proveniente de experiencias pasadas ligadas directamente con el acceso a un mejor 

puesto de trabajo. 

Hoy, a pesar de que difícilmente posibilite el acceso a un trabajo, es sabido que 

los que quedan excluidos del saber no contarán con el capital social que es necesario 

para el desenvolvimiento de la persona en la sociedad actual. 

3.2. El sistema educativo en Argentina 

El sistema educativo formal puede encuadrarse dentro de las teorías de la 

reproducción manifiestas por Althuser fundamentándose en lo siguiente. 

Las instituciones educativas reproducen permanentemente, junto con otras 

instituciones denominadas aparatos ideológicos del estado (justicia, política, religión, 

sindical, familia, educación, de información) las estructuras de valores de la clase 

dominante. "Como aparato ideológico del Estado, la escuela constituye el instrumento 

más acabado de reproducción de las relaciones de producción de tipo capitalista. Para 

esto atrae a los niños de todas las clases sociales y les inculca durante años de 

audiencia obligatoria saberes prácticos envueltos en la ideología dominante" 24

La escuela tiene como función la reproducción de las relaciones de producción 

de tipo capitalista. 

23 UNESCO. "Hay que desarrollar la educación peri-escolar". Perspectivas revista de educación de la 
UNESCO. Santillana UNESCO. Madrid N°3 1973. 
24 Saviani, Demeval. "Las teorías de la educación y los problemas de la marginalidad en América 
Latina". Pág.19. Documento cátedra Teoría de la Educación y metodología del aprendizaje. 
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Si esto no se produce, la persona que se halla inmersa dentro de la fuerza de 

trabajo queda marginada. 

Tanto la escuela, como las instancias superiores de educación preparan a los 

alumnos para insertarse en una sociedad de clases que responde al sistema imperante. 

Si se tiene en cuenta lo que plantea la teoría de la violencia simbólica o de 

reproducción cultural expuesta por Bordieu y Passeron nos encontramos con que toda 

sociedad se estructura sobre la base de la fuerza material lo que produce un sistema de 

relaciones de tipo simbólico que la legitiman. Esta violencia simbólica se manifiesta en 

la opinión pública, la moda, la producción literaria etc. 

A través de la acción pedagógica que consiste en la inculcación de los elementos 

culturales de forma que sean internalizados y que se transformen en hábitos perdurables 

más allá de la acción pedagógica. La escuela de esta forma termina reproduciendo las 

desigualdades sociales convirtiéndose en marginado aquel que no posea fuerza material 

(capital económico) o fuerza simbólica (capital cultural). 

Si retomamos la idea de educación como transmisión de valores es muy 

importante destacar que el contenido de los mismos deberían estar orientados 

fundamentalmente al análisis y a la reflexión para poder internalizar la realidad de 

manera tal que se genere un proceso de transformación de la misma. 

El esquema del sistema educativo que señala la ley federal de educación responde a 

lo siguiente: 

Proceso formal de educación: 

Sistema Educativo 

ó 
Unidades educativas de gestión pública, estatal y privada. 

❖ Educación inicial: constituida por jardines maternales para niños de 45 días 

o menos de tres años y jardines de infantes para niños de tres a cinco años de edad. 
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❖ Educación General Básica: nivel obligatorio, de 9 años de duración, a partir 

de los 6 años de edad, organizada en tres ciclos: 

ler. Ciclo: ler. 2do. Y tercer ciclo de EGB. 

2do. Ciclo: 4to. Sto. Y 6to. año de EGB. 

3cer. Ciclo: 7mo. 8vo. Y 9no año de EGB. 

La obligatoriedad es hasta cumplidos los catorce años de edad del alumno. 

Educación polimodal: su duración es de tres años como mínimo, y sólo podrán 

ingresar quienes hubieran cumplido la educación general básica. 

Educación superior: ingresan quienes han cumplido la educación polimodal. Se 

cumple en instituciones de educación superior. Se otorgarán títulos 

profesionales y estarán articulados horizontal y verticalmente en la 

Universidad 

Educación cuaternaria: incluye la profundización de estudios profesionales 

(investigación, maestrías, postgrados, etc.). 

La educación formal también corresponde a los regímenes especiales: educación 

artística, para adultos y especial. 

La implementación de la ley Federal de educación modifica considerablemente 

el sistema educativo, el cual contaba con siete años de educación primaria y cinco de 

secundaria. Esta transformación agrega dos años a la escuela primaria denominándose 

en la actualidad Escuela General Básica (EGB), mientras que la escuela secundaria 

ahora cuenta solo con tres años y recibe el nombre de Polimodal. 

Los fundamentos utilizados para quienes desarrollaron el proyecto se basan 

esencialmente sobre la idea de que con un período más largo de escolarización 

obligatoria a través de la EGB, se logre retener al alumnado evitando y/o postergando 

un mayor contacto con "la calle" y adquiriendo mayores conocimientos para su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana si es que no existen posibilidades de acceso a la 

escuela polimodal. 

Todo haría suponer que la propuesta contenida en dicha Ley federal de Educación, 

pretende - según su letra - resolver problemas de origen profundo, que se encuentran 

relacionados con toda una estructura económica en la cual dos años más de 
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escolarización, poco pueden modificar favorablemente una realidad tan compleja en la 

que la escuela también se halla inmersa y cuya función se halla cada ves más dificultada 

por la escasez de recursos. 

•i• Por la forma de transmisión de conocimientos que utiliza la escuela (verticalista, 

enciclopedista) generalmente los resultados que se obtienen están relacionados con 

un cúmulo de conocimientos adquiridos a través del ciclo lectivo que pueden ser 

olvidados por no haber sido internalizados en forma reflexiva y crítica. 

"La educación bancaria, es aquella en la que predomina esencialmente la "narración" 

de un "sujeto" (el profesor) a unos "objetos" (los alumnos) que escuchan a fin de 

"llenarles" con los conocimientos que él transmite. Hay, por lo tanto, relación de 

docilidad más que de intercomunicación. Como los "conocimientos" están 

preestablecidos y programados, se ignora la experiencia existencial de los 

educandos... „25 

3.3. Pobreza, educación y trabajo infantil 

El avance de la pobreza que se profundiza cada vez más por efecto de la crisis es 

alarmante. Si se tienen en cuenta los datos proporcionados por el INDEC se estima que 

casi "el 45% de los argentinos es pobre. Sobre una población de 36 millones de 

personas, habría 16 millones de pobres. 

La última medición oficial de mayo 2001, registró una pobreza en las 

principales ciudades del país del 35,9%" 26

Dentro de este aumento general de la pobreza se produce un importante 

crecimiento de la indigencia, es decir, aquellas personas que no llegan a cubrir una 

canasta mínima de alimentos. La cifra alcanzada por los mismos es de un millón 

cuatrocientos ochenta mil. Por otra parte, es necesario tener en cuenta la ampliación y 

profundización que adquiere el fenómeno de la nueva pobreza en la Argentina, donde 

las personas de clase media sufren una importante disminución de sus ingresos y a pesar 

25 Echeverría, Javier. "Escuela y concientización". Pág.46. Ed Espacio. 1993. 
26www.clarin.com.ar. "El avance de la pobreza y la indigencia". 23 de febrero de 2002 
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de contar con un elemento diferenciador como lo es el capital social, no es suficiente 

para afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana. 

Es evidente que el fenómeno de la pobreza no queda fuera de las aulas, "vamos 

a tener probablemente un freno en la tendencia progresiva en la incorporación de 

chicos a la escuela y habrá más deterioro por el progreso de conflictividad que se 

genera en las escuelas, más violencia, más dificultades para hacer trabajo 

pedagógico " 27

En el marco de la crisis actual la escuela tiende a modificar su rol principal 

relacionado a lo pedagógico obligada por la coyuntura que exige la ampliación de sus 

funciones. La escuela hoy aparece como responsable de la alimentación del alumnado 

que concurre al establecimiento, lo que muchas veces actúa como única motivación que 

tienen las familias para enviar a sus hijos a la escuela. 

Pero ante la actual situación que manifiesta la realidad, las escuelas ya no 

cuentan con el presupuesto suficiente destinado a cubrir las carencias propias de las 

unidades domésticas, ya que los subsidios provenientes del estado o han sido retirados, 

o no son suficientes. 

En este contexto la deserción aparece como la opción obligada ante la falta de 

respuesta de la escuela como institución legítima que reproduce las prácticas de la 

instancia responsable, sea municipal o provincial "es un proceso retroalimentado 

dentro y fuera de la escuela. Fuera de ahí los adolescentes se encuentran en la calle, se 

cruzan, se agrupan, pero lo hacen después de haber sido excluidos. Sin la escuela están 

en la calle porque los chicos siguen buscando a sus pares pero ahora se vinculan a esa 

suerte de mercado de la economía informal que se da en la calle " 28

De continuar la actual situación, el futuro de los pobres no incluiría la escuela 

"no habrá más escuelas para pobres porque los pobres dejarán la escuela. Algunos 

piensan que de continuar la tendencia de abandono, en unos cuantos años la escuela se 

quedará sin los sectores populares "29 

27-2s www.paginal2.com.ar."El dificil futuro de las escuelas". 24 de marzo del 2002. 

29 www.paginal2.com.ar."Pobres en vías de extinción de la secundaria". 24 de marzo del 2002. 
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Comienza a volverse cotidiano en artículos periodísticos actuales el concepto de 

ser no social, o de la desaparición de los afectados como seres sociales. Desde nuestra 

perspectiva disentimos con este planteo ya que el ser social no se encuentra determinado 

por el acceso a los recursos, aunque influido por este también aparecen otros factores 

importantes como el ser pensante, capaz, quizá con un potencial oculto que la realidad 

no permite desarrollar, dejando solo espacio a las más complejas adaptaciones. 

Ante la situación presentada por las escuelas la única "institución" que va a ser 

capaz de retener a los niños va ser la calle. "Y formados en la cultura de la calle la 

cadena de exclusión abarcará a los pobres viejos, nuevos y próximos. El diagnóstico de 

la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense y el de UNICEF son 

sumamente críticos. Allí se coteja el aumento de la tasa de deserción pero además los 

niveles de pobreza y la relación entre la escuela y el trabajo infantil. Todas estas 

variables sirven para analizar el fenómeno: ni la escuela tienen toda la culpa de las 

cifras, ni tampoco las familias sumergidas en un proceso de pauperización extrema y 

prácticamente desintegradas. Las causas son múltiples. 

Elena Duro, consultora de UNICEF para educación y erradicación del trabajo infantil, 

estuvo al frente del estudio del organismo elaborado con los datos de cada provincia. 

En esa compilación se encontró con que casi la mitad de los adolescentes entran a la 

escuela pero nunca egresan ¿por qué la dejan? Si bien es cierto que el trabajo infantil 

es una causa, para Duro no todas la familias pobres usan la mano de obra infantil 

como estrategia de supervivencia, lo que está pasando es que el sentido de la escuela es 

lo que está en crisis "30 

No es novedad que si se realiza un análisis comparativo entre los chicos que 

estudian y trabajan y aquellos que solo estudian los más desfavorecidos serán los 

primeros "ellos tienen el índice de abandono escolar más importante: en mayo del 2001 

el 33% de los adolescentes activos había dejado la escuela. El informe de UNICEF los 

compara con la tasa de deserción de los que solo estudian entre ellos el índice es 

apenas del 3%. "31

El trabajo infantil no solamente cuando se lo categoriza de nocivo o peligroso, 

tiene una repercusión negativa para la vida del niño, sino también en los casos que 

30-31 www.pagina12.com.ar. "Pobres en vías de extinción de la secundaria". 24 de marzo del 2002. 
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dificulta el aprendizaje escolar, es decir, lo que le proporciona una serie de herramientas 

para facilitar su desenvolvimiento cotidiano. 

3.4. Trabajo infantil y escuela 

Existen diversas relaciones dentro del marco compuesto por el fenómeno del 

trabajo infantil y la institución escolar. Las dos que se consideran fundamentales a 

nuestro estudio estarían presentadas por las siguientes: 

3.4.1. La deserción que se produce producto de las ocupaciones extra escolares 

(trabajo) que debe realizar el niño como parte de su subsistencia cotidiana, que le restan 

energía, fuerza, motivación, atención, no contando con el tiempo para realizar la tarea y 

en muchas ocasiones debiendo faltar a clases dichas situaciones terminan agotándolo de 

manera tal que se ve obligado a abandonar la actividad escolar. 

3.4.2. Quienes permanecen en el sistema educativo, en este caso las diferencias que 

se establecen en los logros en la escuela de los niños que no trabajan y aquellos que silo 

hacen son notables. Las desigualdades se tornan evidentes a la hora de evaluar la 

calidad de la educación. 

"Los niños que trabajan y concurren a la escuela registran mayor propensión a un 

más pobre desempeño escolar "32 

Hay que tener en cuenta que es muy diferente hablar de asistencia a la escuela, 

presencia física, en el aula y rendimiento en ella, lo que estaría relacionado con el logro 

de objetivos básicos, que se plantean en el proceso de enseñanza aprendizaje. El atraso 

escolar aparece como un importante indicador a la hora de evaluar el rendimiento 

escolar y estaría dado por la diferencia entre la edad cronológica del alumno y el grado 

o nivel escolar que debiera cursar. 

Por lo general existen tres razones por las cuales se produce el atraso: 

❖ Ingreso tardío 

•.' Repetición 

32 Feldman, Silvio. Méndez García, Emilio. Araldsen, Hege "Los niños que trabajan". Pág.26. UNICEF 
2000 
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+ Abandono total y reingreso posterior. 

El ingreso tardío y el ingreso total y reingreso posterior: Se produce por 

múltiples causas como por ejemplo: migraciones, valoraciones culturales respecto de la 

importancia del sistema formal de educación. 

En el caso de la repetición, puede producirse por problemas de aprendizaje, en 

muchos casos relacionado por serias deficiencias alimentarias como consecuencia 

directa de la problemática social provocadas por el modelo actual. 

3.5. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo aparece como un aporte sustancial para el desarrollo 

de las capacidades de los alumnos. Su importancia radica en las características que este 

posee con respecto a la preparación para una ejecución práctica a futuro que pueda ser 

utilizada para la resolución de problemas. El nuevo conocimiento que se adquiere se 

relaciona con un conocimiento anterior relevante. 

"(..) un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 

con la estructura cognitiva de la persona que aprende. La no arbitrariedad quiere decir 

que la relación no es con cualquier área de información de la estructura cognitiva sino 

con lo específicamente relevante (subsumidores) o conocimientos preexistentes en la 

estructura cognitiva. Lo que significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

específicamente relevantes e inclusivos estén claros y adecuadamente disponibles en la 

estructura cognitiva del sujeto y funcionen como anclaje a los primeros. La 

sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 

sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras utilizadas para ello (un mismo 

concepto puede expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos) B

Para que el aprendizaje no sea mecánico, debe existir una relación entre el 

conocimiento adquirido y la estructura de contenido preexistente en el sujeto. Esto lo 

diferencia de un aprendizaje memorístico. 

B www.uantof.cl. Onostre Quiroga Elsa "El nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje 
de la enseñanza" 
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3.6. A modo de conclusión 

La conformación del sistema educativo argentino en sus comienzos tuvo como 

objetivo, la homogeneización de la sociedad ya que su población se constituía por 

inmigrantes provenientes de diversos países Europeos. Dicha situación, se orientaba no 

solamente a la socialización, sino también a cierta forma de control social. 

En la actualidad, la diversidad cultural es descubierta y valorada dentro del 

ámbito educativo, de manera tal que la homogeneización inicial queda superada por la 

realidad que se inserta en el aula. En ésta no se excluyen las diversas situaciones 

sociales de las cuales son protagonistas la mayoría de los alumnos que concurren a los 

establecimientos educativos. 

La crisis económica transforma significativamente la función de la escuela, 

convirtiéndola además de transmisora de conocimientos, en contenedora, y a veces, 

responsable de la alimentación cotidiana de los niños que concurren a la misma. 

En este marco, aparecen los niños trabajadores que concurren a la escuela, 

quienes tratan de adecuarse al sistema educativo, más allá de los obstáculos que 

experimentan en su cotidianeidad. 

Hoy por hoy, la educación se percibe como un proceso permanente, no 

circunscribiéndose al sistema de educación formal únicamente, sino complementándose 

con la educación no formal e informal en la transmisión de sabéres y valores. 

Otra de las modificaciones que se pueden observar responde a la percepción de 

la significación de la educación, quien ya no aparece como un puente directo de 

movilidad social ascendente. 
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TRABAJO SOCIAL Y ESCUELA 

El trabajo social como disciplina científica se puede definir como el proceso de 

ayuda a la o las personas, vistas como seres pensantes, con potencialidades y 

condicionantes, siendo sujetos capaces de transformar la realidad para lograr una mejor 

calidad de vida. 

Dicho proceso se caracteriza por contar con una metodología cuyo fin está 

dirigido a transformar conjuntamente la situación problema de manera tal de que no 

interfiera en el desarrollo de la persona como ser social. La intervención profesional 

plantea la obligación de ver al otro como sujeto de derechos y nos señala un proceso de 

reflexión acerca de las condiciones de vida presentes y pasadas para entender sus 

necesidades. 

El Trabajo social cuenta con una serie de principios que orientan su accionar. 

Dentro de los más importantes se pueden destacar: 

•i' Aceptación: se reconoce a la persona como se expone anteriormente, es decir, 

como sujeto con capacidad transformadora. Esta aceptación es la que permite establecer 

una relación o vínculo para lo cual es fundamental que exista confianza, sentimiento que 

se haya íntimamente relacionado con el respeto. 

•i• Justicia: con relación a la aspiración de equidad e igualdad sin injusticias ni 

privilegios. 

+ Cooperación: como forma de acción social en la que el trabajo conjunto sirve 

para alcanzar un objetivo común. 

❖ Libertad: como base o derecho de elección. 

'' Singularidad: Trabajar desde una perspectiva totalizadora sin perder de vista la 

particularidad 

+ Solidaridad: En el contexto de la crisis actual esta aparece como fundamental 

la acción y el compromiso por la ayuda mutua, la vigencia de este principio se 

manifiesta aún en las condiciones más diflciles. 
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La democracia: Tener la posibilidad de participar en la toma de decisiones del 

conjunto. 

4.1. Trabajo social escolar 

A pesar de que su aparición se produjo en los Estados Unidos a comienzos del 

siglo veinte en las ciudades de Nueva York, Boston. Las grandes modificaciones en el 

desarrollo del Trabajo social escolar se dieron en Europa y América Latina. En Europa 

como parte del equipo médico de la escuela cuyo objetivo era remover los problemas de 

salud que afectaban el aprendizaje. 

En América Latina presenta un profundo interés en la relación de la escuela con 

su comunidad y en el desarrollo de esta. Los fines y los métodos tradicionales de la 

escuela han de sufrir una versión decisiva en atención al carácter social. 

En Argentina, la escuela se situaba en un sistema socio económico que permitía 

que esta se mantuviera distante o descontextualizada de la situación social de sus 

alumnos, en la cual se mantenía puertas adentro una realidad distinta a la que se 

enfrentaba cotidianamente el niño que asistía a la escuela. Hoy atravesada por una 

situación de crisis debe enfrentarse con otra realidad en donde la vida cotidiana traspasa 

las puertas de la institución, se instala y esta debe modificar su papel tradicional. 

4.2. La intervención del trabajador social en la escuela 

Las circulares técnicas de la dirección de psicología de la provincia de Buenos 

Aires enmarcadas en La Ley Federal de Educación identifican la función del equipo de 

orientación escolar y la función de cada uno de sus integrantes. 

"El equipo de orientación escolar (EOE) está integrado por: 

❖ Fonoaudiólogo/a 

•i• Orientador/a social 
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•+• Orientador/a escolar 

•s' Maestro/a recuperador/a 

Las funciones que competen al equipo de orientación escolar son: 

'i' Carpeta de proyectos 

':• Ficheros de recursos 

Fichero de alumnos 

4 Carpeta de entrevistas 

• Carpeta de informes socio-ambientales 

4 Carpeta de constancia de actuaciones por ausentismo y deserción 

':' Carpeta de orientación a docentes 

4 Carpeta de acciones de socialización 

4 Registro de acciones de integración 

•+• Legajos técnicos. 

La funciones del orientador social son: 

•:' Prevenir y asistir de lo psicopedagógico-social las dificultades y o situaciones 

que afecten el aprendizaje o la adaptación escolar. 

':• Garantizar igualdades y oportunidades" 3'

Complementar la acción de la escuela previendo ámbitos específicos que 

aseguren el principio de equidad. 

El trabajo que realiza en conjunto con el equipo de orientación escolares se 

dirige hacia un trabajo exclusivo de diagnosis-acción para: 

Generar condiciones facilitadoras de los aprendizajes y el fortalecimiento de los 

vínculos con la escuela. 
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Promover la flexibilización y generación de diversos abordajes desde un trabajo 

interdisciplinario en la organización del espacio áulico. 

El equipo de orientación escolar es parte esencial del proceso diagnóstico, 

implicado en la gestión del proyecto educativo institucional (PEI) 

La finalidad básica del EOE consiste en ayudar a promover cambios, ya sea 

cuando se interviene en relación a problemas que la escuela plantea como también 

cuando se colabora para mejorar las condiciones, recursos y la enseñanza, realizando 

una tarea preventiva que influya en la disminución de los problemas. 

"La práctica profesional se vuelve cada vez más compleja y no puede más 

ingenuamente ser reducida a entrevistas, reuniones, y visitas..." "ella se torna un saber 

estratégico, ella se torna un saber táctico. Un saber que necesita situarse en un 

contexto político global y en un contexto institucional particular, visualizando las 

relaciones de saber y poder de la y con la propia población "35 

Históricamente la intervención del trabajador social en la escuela tendía o tiende 

a subsumirse en las políticas sociales provenientes del modelo imperante. Aún en la 

actualidad las técnicas de investigación antes mencionadas suelen convertirse en el 

centro de la intervención profesional, en la mayoría de las oportunidades limitada a 

casos individuales. La orientación manifiesta en este tipo de intervención radicaba o 

radica en lograr el máximo nivel de adaptación de la persona que se encontraba o 

encuentra en una situación problema. 

Posteriormente la década del 70 se caracterizó por enfatizar en una intervención 

de tipo comunitaria cuyo objetivo pretendía participar de un profundo cambio 

estructural político, económico, social y cultural. 

Actualmente se visualizan otras líneas de trabajo en donde ambas perspectivas 

confluyen poniendo énfasis en una u otra según el profesional que la ejecute. 

Nosotros consideramos la perspectiva de caso como demasiado limitada para los 

objetivos más complejos y profundos sostenidos desde la formación profesional, es 

decir, el bienestar común. Por lo antes expuesto consideramos necesario trabajar desde 

una visión integradora de lo colectivo sin perder de vista lo particular. Por ello la 

escuela aparece como un escenario fundamental de cara al logro de los objetivos 

sa Circular de la Rama de psicología y Asistencia social escolar. 
ss Alayón, Norberto. "Perspectivas del trabajo social". Pág.25. Ed. Humanitas. 1985. 
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propuestos ya que le permite al trabajador social poder desarrollar los diferentes niveles 

de intervención, actuando como puente relacional entre las necesidades que plantea la 

comunidad y la institución. Es necesario que la escuela abra sus puertas y mantenga una 

relación comunicacional más fluida con el resto de las organizaciones para una mejor 

organización comunitaria. 

"La calidad de esa escuela deberá ser medida no sólo por la cantidad de contenidos 

transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad que haya construido, por 

la posibilidad que todos los usuarios de la escuela- incluidos padres y comunidad-

tuvieran que utilizarla como un espacio para la elaboración de su cultura. La escuela 

debe ser un centro irradiador de la cultura popular a disposición de la comunidad "36 

Hoy por hoy, al introducirse la realidad social en la escuela, el trabajador social 

que siempre tuvo conciencia y relación directa con ella participa en la organización del 

nuevo rol de la institución. 

Este nuevo papel que representa la escuela, está dado por la nueva percepción 

de las clases populares lo que nos indica un profundo cambio cultural acerca de la 

visión de la función de la institución donde el trabajador social como profesional debe 

interpretar la cultura popular de manera tal que sea un aporte a la integración entre la 

comunidad y la escuela. 

El cambio que se produjo, si se lo analiza desde una perspectiva positiva, 

permite una más acabada interpretación y por lo tanto un mayor acercamiento a la 

situación de la población lo que reduce la brecha, entre la situación cotidiana de las 

personas y la realidad institucional. 

Si tenemos en cuenta que una de las visiones acerca de la escuela por parte de 

muchos padres, indica que creen que la misma no otorga ningún beneficio, sino por el 

contrario que ocasiona gastos, y que exige asistencia, la aplicación de los comedores 

podría explotarse como veta para demostrar la importancia de la escuela y su 

compromiso con las difíciles situaciones por las que atraviesan las familias de manera 

36 Russo, Hugo. Sgro, Margarita. Paulo Freire: "El Pensamiento Latinoamericano y la recuperación de la 
racionalidad dialógica" Pág. 20. Ed. Red de editores de universidades nacionales. 2001. 
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compromiso con las difíciles situaciones por las que atraviesan las familias de 

manera tal que surja una visión más integradora, unificada y superadora de la 

percepción actual. 

4.3. A modo de conclusión 

Las diversas transformaciones que ha sufrido la escuela como institución, 

mencionadas anteriormente, es probable que permitan una mayor apertura e integración 

con la comunidad, esta puede estar generada en ocasiones por solicitud de recursos, 

tanto de la escuela como de la población, pudiéndose lograr posteriormente una 

articulación que permita la resolución de los problemas del vecindario donde se halla 

inserta. 

En este nuevo rol de la escuela, el trabajador social aparece como el profesional 

que puede actuar como facilitador para fortalecer las relaciones con los diferentes 

miembros de la comunidad, a fin de direccionalizar los esfuerzos tendientes al objetivo 

común. 

Este intercambio facilita el accionar del trabajador social en las diversas 

problemáticas que se detectan en la escuela, en el caso particular del estudio que nos 

incumbe, el trabajo infantil, permitiría un mayor acceso a información que ayude a 

conocer la situación del niño en particular y a partir de allí tratar de mejorar esta 

situación, ya que es sabido que las causa que originan dicha problemática son de índole 

estructural. 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La metodología utilizada, es de tipo cualitativa, en donde se trata de comprender 

a las personas dentro de su propio marco de referencia. En dicha metodología 

utilizaremos el estudio de caso ya que nuestro interés radica en lograr "una comprensión 

detallada de la perspectiva " 37 de los niños en cuanto a su trabajo, conocer las 

interpretaciones de los docentes involucrados en la problemática. 

"Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida 

social es demasiado frívola o trivial para ser estudiado. Todos los escenarios y 

personas son a la vez similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier 

escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos procesos 

sociales de tipo general. Son únicos por cuanto en cada escenario o a través de cada 

informante se puede estudiar de mejor modo algún aspecto de la vida social, porque 

allí es donde aparece más iluminado. No se busca la verdad o la moralidad sino una 

comprensión detallada de las perspectivas de otras personas " 38

Esta metodología se caracteriza por ser flexible dado que se considera como de 

importancia fundamental el hecho de que son los protagonistas los más indicados para 

transmitir el sentido de su vida y su cotidianeidad. 

El investigador debe predisponerse de manera tal que mientras más claro tenga 

que desconoce, mayor será la disposición a comprender los elementos que constituyan 

la población a estudiar. 

El investigador cualitativo intenta interpretar, describir una forma de vida para 

que puedan comprenderla quienes no pertenecen a ella. 

Para los objetivos de nuestra investigación consideramos como apropiadas las 

siguientes perspectivas teóricas. 

37 -38 Taylor S. J. y Bogdan, R. "Introducción a los métodos cualitativos de investigación" Pág. 20 y 21 
Ed. PAIDOS. 1987. 
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5.1. Interaccionismo simbólico. 

Se trata de la asignación de significados que las personas atribuyen 

cotidianamente a las actividades que desarrollan. Según Blumer el Interaccionismo 

Simbólico reposa sobre tres premisas básicas: 

'i• Las personas actúan respecto de las cosas e incluso respecto de otras personas, 

sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas. Es el significado 

lo que determina la acción. 

+ Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción. El 

significado se construye a partir de cómo actúan las otras personas respecto de las 

cosas. 

+ Los actores sociales asignan significados a las situaciones. El proceso de 

interpretación actúa como intermediario entre los significados o conductas 

antecesoras y la acción. Las personas se encuentran constantemente interpretando y 

definiendo a medida que pasan a través de situaciones diferentes. 

El proceso de interpretación es dinámico, la manera en que una persona interprete 

algo dependerá de los significados que se disponga y de cómo se aprecie una situación. 

5.2. La etnografía. 

"Es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de sus miembros, (entendidos como actores, agentes o 

sujetos sociales) " 39

"Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún 

aspecto de la realidad de la acción humana " a0

Guber, observa en este enfoque tres niveles de estudio: 

El nivel primario: permite informar lo que ha ocurrido. 

❖ La explicación o comprensión secundaria: Alude a sus causas (el porqué). 

La descripción o comprensión terciaria: se ocupa de lo que ocurrió para sus 

agentes (el cómo es para ellos) depende de su ajuste a la perspectiva de los 

39-40 Guber, Rosana. La Etnografia. "Método, campo y reflexbidad." Pág. 12 y 15 grupo editorial Norma. 
2001. 
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miembros de un grupo social. 

Desde el análisis que se realizará en esta investigación la comprensión terciaria es la 

que nos permitirá un entendimiento más acabado de las distintas situaciones por las que 

atraviesa el niño trabajador. 

"La interpretación o descripción densa reconoce los marcos de interpretación dentro 

de los cuales los actores clasifican el comportamiento y le atribuyen sentido"" 

Por esta razón, la línea teórica respalda nuestra forma de encuadrar la 

investigación y nos y brinda la posibilidad de acercarnos a los protagonistas y a las 

significaciones que estos atribuyen a sus acciones. 

Las acciones o comportamientos desarrollados por las personas no surgen como 

producto de normas preestablecidas, sino como consecuencia de su actuación directa y 

activa como creador de su historia y la de la sociedad a la que pertenece. 

La descripción consiste en una conclusión interpretativa que surge producto de 

la articulación entre la elaboración teórica y el contacto con los protagonistas. 

"La reflexividad como capacidad de los individuos de llevar acabo su 

comportamiento según expectativas, motivos, propósitos, esto es, como agentes o 

sujetos de su acción. En su cotidianeidad la reflexividad indica que los individuos son 

los objetos de una cultura y un sistema social: respetan determinadas normas y no 

respetan otras, se desempeñan en ciertas áreas de actividad y éstas acciones, aunque 

socialmente determinadas, las desarrollan conforme a su decisión, y no por una 

imposición meramente interna'~2

5.3. Unidad de análisis, unidad de estudio y muestra. 

La unidad de análisis, constituida por los actores o sujetos de la investigación se 

haya compuesta por la totalidad de niños trabajadores que concurren a la escuela N°63, 

41 Guber, Rosana. "La Etnografia. Método, campo y reflexbidad". Pág. 46 grupo editorial Norma. 2001. 
42 Guber, Rosana. "El Salvaje Metropolitano". Pág. 126. Ed. Gedisa 1991. 
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los docentes que se encuentren bajo la responsabilidad del aprendizaje de los mismos, 

el Lic, en Servicio social integrantes del equipo de Orientación escolar y las autoridades 

de la escuela. 

Como se menciona anteriormente la unidad de estudio refiere al ámbito espacial 

donde se llevará a cabo el trabajo de campo, en nuestro caso: la escuela N°63 

Constancio C. Vigil. 

Con referencia al universo de informantes o muestra, se consideran directamente 

a los actores concretos que contactamos en la investigación, los que coinciden con la 

unidad de análisis. Dicha muestra pretendemos que sea significativa "que un hecho o 

un caso sean pertinentes para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un sistema 

social ' 43

5.4. Técnicas de investigación. 

Observación documental: con el propósito de conocer las teorías existentes respecto al 

proceso de enseñanza aprendizaje y al trabajo infantil, datos estadísticos etc. 

Observación no participante: en el espacio escolar con el objeto de visualizar si 

existen diferencias entre el discurso de los docentes y su accionar con los niños 

trabajadores. 

La metodología adoptada para la recolección de datos se basa en: 

La Entrevista semi-estructurada: siendo esta flexible y dinámica, conservando la 

direccionalidad otorgada por los entrevistadores a: 

❖ Los alumnos trabajadores entre 10 y 15 años de edad que concurren a la escuela N° 

63 Constancio C. Vigil, con el objetivo de acumular el máximo de información 

relacionada a la experiencia personal de cada uno de ellos. 

+ Autoridades, docentes y Licenciado en Servicio Social, integrante del Equipo 

Interdisciplinario de Orientación Escolar con el objeto de obtener información por medio 

de estos interlocutores y apreciar cuál es su postura frente al problema del trabajo 

infantil. 

as Guber, Rosana. "El Salvaje Metropolitano". Pág. 86. Ed. Gedisa 1991. 
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5.5. Análisis de datos. 

En el transcurso de la investigación se intentará a partir del análisis de datos 

proporcionar la perspectiva de los protagonistas de la experiencia. 

El análisis de datos es un proceso en continuo progreso en la investigación 
cualitativa. 

"(...) A nosotros nos interesa menos el desarrollo de conceptos y teorías que la 

comprensión de los escenarios o las personas en sus propios términos. Logramos esto 

último mediante la descripción y la teoría. 

El análisis de los datos es un proceso dinámico y creativo. A lo largo del análisis se 

trata de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado (...) "u 

as Taylor, S.J. y Bogdan, R "Introducción a los métodos cualitativos de investigación". Pág. 159. E.d. 
PAIDOS. 1987. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

6.1. Análisis de tas entrevistas a los niños trabajadores 

A través de las entrevistas realizadas se podría decir que el impacto de las 

políticas económicas en la población estudiada ante las necesidades que suscita pone a 

prueba las capacidades de adaptación de los mismos conduciéndolos a diversas formas 

de supervivencia. El trabajo infantil se consideraría una de ellas. 

Los niños trabajadores actúan como colaboradores directos en la economía 

doméstica dentro de la organización familiar. Esto se infiere debido a que la mayoría de 

los niños entrevistados manifestaron que aportan total o parcialmente el dinero 

adquirido mediante su actividad laboral o directamente el mismo es cobrado por sus 

padres. 

"La plata se la doy a mi mamá" (Niño N°3) 

"Le doy la plata a mi mamá y ella me da para comprarme los útiles." 

(Niña N°5) 

"Lo que gano se lo doy a mi familia porque hay que pagar cosas". (Niño N°6) 

"La plata se la queda mi mamá pero me compra ropa todos los meses". (Niño 

N°8) 

"Trabajo para ayudar a mi papá y comprarme los útiles del colegio, ropa." 

(Niño N°11) 

"Mi papá no me da plata, pero me compra cosas" (Niño N°12). 

"La plata es para la comida, guiso, carne picada" (Niña N°13) 

"La plata se la queda mi papá pero a mí me da para lo que necesito" 

(Niño N°14) 

"La plata se la doy a mi fami lia para comer" (Niño N°15) 

"Le doy a mi papá y a mi abuela para la comida y me compro zapatillas" (Niño 

N°16) 

"Le doy una parte a mi mamá y otra me la quedo yo" (Niño N°17) 
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Los datos nos proporcionan la información de que en todos los casos la 

necesidad es quien determina la incorporación de los menores al mercado de trabajo, 

siempre aparece la carencia como el motor que impulsa a agotar todos los recursos para 

lograr satisfacer aunque sea en forma mínima las necesidades básicas. 

"Lo que gano es para resolver asuntos familiares y para comprarme las cosas 

que necesito." (Niño N°2) 

"Trabajo para cooperar con mi familia, para comprarme las cosas para la 

escuela y para la comida" (Niño N°4). 

"Trabajo para ayudar a mi mamá para comprar las cosas de la casa" 

(Niño N°9) 

"Trabajo porque ayudo a mi familia" (Niño N°3) 

"Trabajo para ayudar a mi mamá" (Niño N°8) 

"Trabajo para ayudar a mi papá" (Niño N°10) 

"Trabajo para ayudar a mi papá" (Niño N°11) 

"Trabajo porque no tenemos para comer" (Niña N°12) 

"Trabajo porque mis papás están sin trabajo" (Niño N°16) 

"Trabajo para la comida y para comprarme cosas" (Niño N°17) 

"Trabajo para ayudar en mi casa, a mi vieja" (Niño N°18) 

"Trabajo para ayudar en mi casa" (Niño N°20) 

Los motivos que impulsan a estos niños a trabajar desde su propia percepción, 

se agruparían básicamente en: 

1- ) la obligación dada por la necesidad de obtener los recursos (como se 

menciona en algunas de las citas anteriores) 

2- ) y otros además consideran que les aporta conocimientos diversos según el 

oficio que desempeñen, (albañilería, carpintería, conducción de camiones etc.) en el 

caso de que puedan utilizarlo como herramienta a futuro. 

3- ) y ven en forma positiva la diversidad de relaciones que establecen a través 

de la interacción realizada en su espacio laboral, ya sea por la expansión de su red 

social, o como posibles futuros contactos. 
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"Me sirve y me gusta, para comprarse zapatillas y otras cosas" (Niño N°17) 

"Sirve para comprar cosas... yo me compré estas zapatillas (las señala) (Niño 

N°15) 

"Trabajo porque me gusta, porque aprendo y conozco gente" (Niño N°1) 

"Me encanta trabajar, y aprender carpintería, albañilería y pintura, te re 

sirve para aprender" (Niño N°4) 

"Está bueno para aprender, a mí me gusta" (Niño N°6) 

"Me gusta, porque aprendo carpintería y construcción" (Niño N°7) 

"Me gusta porque conozco gente" (Niño N°11) 

"El trabajo está bien porque te queda la enseñanza por si el día de mañana 

no tenés trabajo, te la podés rebuscar" (Niña N°13) 

"Me hice amigo del colectivero y me lleva a trabajar gratis" (Niño N°16) 

"Te sirve para aprender para el futuro" (Niño N°18) 

"El trabajo te sirve para conocer gente y por los contactos" (Niño N°19) 

"El señor del autódromo ya me prometió laburo para cuando sea más grande" 

(Niño N°15) 

"Se conoce mucha gente por las paradas que se hacen en la ruta" 

(Niño N°14) 

La recepción de la remuneración que perciben puede ser directa, es decir, en 

donde ellos determinan el monto con el que van a colaborar con la familia y lo que 

dejan para sus necesidades personales, o indirecta, en donde los padres reciben el dinero 

que a ellos corresponde y posteriormente es devuelto al niño ya sea en un porcentaje de 

este para sus gastos, o en artículos concretos que este necesite. 

"La plata queda para mí y para ayudar a mi familia" (Niño N°1) 

"Ayudo para la comida pero mi papá me da para lo que necesito" (Niña N°5) 

"Lo que gano se lo doy a mi familia porque hay que pagar cosas" (Niño N°6) 

"La plata se la queda mi mamá pero me compra ropa todos los meses" 

(Niño N°8) 

"Mi papá se queda con la plata, pero igual me da" (Niño N°11) 
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"La plata se la doy a mi mamá para la comida" (Niño N°12) 

"La plata es para el guiso, carne picada" (Niña N°13) 

"Le doy algo a la abuela y el resto es para mí" (Niño N°15) 

"La plata se la doy a mi familia para comer" (Niño N°16) "Le doy a la abuela 

para la comida y me compro útiles, zapatillas" (Niño N°17) 

"Lo que cobro se lo doy todo a mi mamá" (Niño N°18) 

"Está bien que trabaje porque ayudo en mi casa y no estoy de vago" 

(Niño N°19) 

"Le doy a mi mamá y me quedo con el resto" (Niño N°20) 

En la mayoría de los casos la familia se encuentra desocupada o realiza 

actividades laborales ocasionales, conocidas como "changas", o reciben un subsidio 

otorgado por el Estado Nacional o Provincial, (Plan Trabajar y Jefes o Jefas de hogar) 

"Trabajo como peón de albañil con mi papá, haciendo changas. El trabaja en 

el plan barrios" (Niño N°4) 

"Mis papá no tiene trabajo, por eso salimos a vender con él" (Niña N°5) 

"Vamos a trabajar con mi papá, yo le ayudo a cargar los valdes (Niño N°6) 

"Trabajo con mi papá en una escuela de peón y los sábados vendemos 

verduras" (Niño N°7) 

"Mi mamá trabaja en el plan barrios" (Niño N°8) 

"Mi mamá como no tiene trabajo hace milanesas y vende" (Niño N°10) 

"Mi papá no tiene trabajo" (Niño N°11) 

"Trabajo con mi mamá vendemos cosas, medias, carpetas y tenemos ofertas" 

(Niño N°12) 

"Mi familia no tiene trabajo y a la noche salen a cartonear" (Niña N°13) 

"Mi familia no tiene trabajo" (Niño N°15) 

"Mis viejos no tienen trabajo" (Niño N°16) 

"Mi familia no tiene trabajo" (Niño N°17) 

"Mi mamá ayuda en un comedor y mi papá hace changas" (Niño N°20) 
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En muchos de los casos, el trabajo lo desarrollan conjuntamente con sus padres, 

por lo tanto poseen, salvo excepciones cierta contención que los protege de los riesgos 

que implica trabajar a esta edad y de la exposición que significa permanecer en la calle. 

"Trabajo como peón de obra, le ayudo a mi papá con los valdes o con lo que él 

me diga" (Niño N°4) 

"Vendo bolsas por los barrios vamos con mis hermanos y mi papá, nos 

dividimos las cuadras" (Niña N°5) 

"Le ayudo a mi papá a cargar los valdes, hacer concreto" (Niño N°6) 

"Trabajo con mi papá, de peón" (Niño N°7) 

"Trabajo en Santa Clara cuido coches con mi papá" (Niño N°10) 

"Ayudo a mi papá cargar cemento, y en la poda" (Niño N°11) 

"Trabajo con mi mamá vendemos en la empresa de colectivos Peralta Ramos-

Pueyrredón, tenemos una mesa con ofertas". (Niño N°12) 

"Trabajo en la poda con mi mamá y mi papá" (Niño N°13) 

"Ayudo a mi papá en los viajes a manejar el camión, llevamos girasol, 

papas"(Niño N°14) 

"Cuido coches en el autódromo con mis tres hermanos y mi papá" 

(Niño N°15) 

"Cuido coches en Alem con mi papá" (Niño N°16) 

"Trabajo en el autódromo cuidando coches con mis primos, mi hermano y mi 

papá" (Niño N°17) 

"Trabajo de peón de albañil con mi papá" (Niño N°18) 

"Ayudo a mi papá a hacer el material, le paso los valdes."(Niño N°19) 

La totalidad de los casos entrevistados se encuentran enmarcados dentro del 

mercado informal de trabajo ya que las actividades más frecuentes son la venta 

ambulante, cuidado de autos en la vía pública, peón de albañil, entre otros, actividades 

que se identifican por las precarias condiciones en las que se desarrollan como se 

observa en los ejemplos citados anteriormente. Esta informalidad estaría dada por dos 

situaciones: 
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1- ) La primera refiere a que no trabajan en relación de dependencia ya que no 

cuentan con una cobertura social, si bien poseen un patrón, no existe figura legal. 

2-) La segunda se caracteriza por no contar con la figura del patrón. 

La experiencia es vivida por los niños como una contribución necesaria, pero 

no obligada por las características antes mencionadas, y porque en ocasiones priorizan 

otras actividades. Otro grupo lo visualiza como responsabilidad ineludible ya que su 

aporte es sustancial para la subsistencia del grupo familiar. 

" No me gusta mucho preferiría estar mirando la tele o estar en la casa 

Trabajo de lunes a jueves de las 7 de la tarde a la 1 de la mañana, y viernes 

sábado y domingo de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana. Me gusta más 

estudiar (Niño N°16) 

"El trabajo es un embole pero lo tenés que hacer" (Niño N°19) 

"El trabajo me aburre pero ayudo a mi mamá" (Niño N°8) 

En cuanto al tiempo que le destinan a la actividad laboral, en la mayoría de los 

casos existe una adecuación desde la familia para organizarse de tal manera que no se 

superponga el trabajo con la actividad escolar, priorizando de esta forma la permanencia 

del niño en el sistema educativo formal, pudiéndose inferir a partir de ello, que en estas 

familias aparece todavía como constante la importancia del sistema formal de 

educación. Esto se observa en muchas de las entrevistas realizadas. Por ello es que todos 

trabajan en horarios fuera del turno escolar correspondiente. Se distinguen dos formas 

de cumplimiento de la actividad laboral: La concurrencia al trabajo los días feriados, 

fines de semanas, o en vacaciones. Y aquellos que más allá de adecuar sus horarios para 

poder concurrir a la escuela, deben cumplir con la obligación de trabajar todos los días. 

"Trabajo de caddy, en el golf en Los Acantilados, después de la escuela 

hasta las 8" (Niño N°2) 

"Trabajo los fines de semana o en vacaciones" (Niño N°4) 

"Yo salgo los sábados, que no voy a la escuela" (Niña N°5) 

"Trabajo como peón de albañil, como y me voy, hago de la 1 a las 5" 

(Niño N°6) 
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"Trabajo los sábados y en las vacaciones" (Niño N°7) 

"Trabajo de 12 a 2, vendo verduras, me quiero comprar un caballo." 

(Niño N°8) 

"Trabajo en las vacaciones, todo el verano porque me voy a Santa Clara con 

mi papá" (Niño N°10) 

"Voy con mi papá los días que no hay clase y los fines de semana" (Niño N°11) 

"Trabajo después que salgo de la escuela, de 1 hasta las 7: 30, todos los 

días" (Niño N°12) 

"Trabajo día por medio después de clase, vendo verduras en el barrio y a 

veces voy a la poda los sábados" (Niña N°13) 

"Me voy en el camión en vacaciones y a veces los jueves por todo el fin de 

semana" (Niño N°14) 

"Trabajo fin de semana por medio, cuido coches en el autódromo" (Niño 

N°15) y (Niño N°18) 

"Trabajo todos los días, de lunes a jueves de 7 de la tarde a 1 de la mañana, 

y viernes, sábado y domingo, de 6 de la tarde a 7 de la mañana." (Niño N°16) 

"Trabajo con mi papá los fines de semana o a veces en la semana cuando me 

necesita" (Niño N°19) 

"Trabajo de caddy, los fines de semana" (Niño N°20) 

Otros de los datos importantes destacados durante las entrevistas con los niños 

refieren a la visión que mantienen con respecto a la flexibilidad manifestada por los 

docentes (maestro/a) en los diferentes grados en cuanto a la realización de actividades 

pedagógicas áulicas, es decir, que respetan su ritmo de cumplimiento en las tareas 

dispuestas. Sin embargo, a pesar del criterio de flexibilidad utilizado por los docentes, 

existe un grupo que se caracteriza por estar desfasado (entre su edad cronológica y el 

año que debiera cursar), mientras que aparece un segundo que no se encuentra en esta 

situación. 

"En las pruebas algunos te aguantan más" (Niño N°2) 
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"La maestra sabe que trabajo, es comprensiva" (Niño N°12) 

"A la maestra le tengo que avisar cuando viajo y no me hace problema' (Niño 

N°14) 

"La maestra sabe que trabajo (menciona su nombre), pero como siempre 

hago los deberes, no hay problema" (Niño N°15) 

"La maestra sabe que trabajo, así que los deberes los hago en la escuela" 

(Niño N°16) 

"Algunos maestros dejan que hagas los deberes en la clase, otros no. No 

todos saben que trabajo" (Niño N°20) 

En el grupo de niños que trabaja todos los días se produce el mismo fenómeno. 

Esto nos harta pensar que pueden existir otros motivos que más allá de su trabajo 

influyen negativamente en su rendimiento escolar y que se podrían conocer mediante 

otra investigación. 

Algunos de los niños no comunican al docente que trabajan. Podría interpretarse 

que es debido a que como su trabajo no interfiere en su actividad escolar lo mantienen 

en la privada así como también ocultan la situación a sus compañeros por temor a la 

vergüenza y a las burlas que estos les manifiestan. Se evidencia a partir de esto que los 

niños se sienten orgullosos de los resultados que obtienen a través de la actividad, o de 

la actividad misma y al mismo tiempo en algunos casos los sentimientos antes 

expuestos les impiden compartir la experiencia con sus compañeros. 

"Los maestros no saben que laburo" (Niño N°4) 

"Los maestros y mis compañeros no saben que trabajo" (Niño N°5) 

"Con mis compañeros no hablo del tema" (Niño N°6) 

"Con mis compañeros hay buena onda, pero me gastan" (Niño N°7) 

"Mis compañeros no saben que trabajo, me da vergüenza" (Niño N°8) 

"Trabajo poco tiempo así que no hay problemas con la escuela" (Niño N°9) 

"La maestra no sabe y mis compañeros tampoco porque me gastan" 

(Niño N°11) 
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"Mis compañeros no saben que trabajo, no me gusta hacer juntas, mi 

maestra no sabe que trabajo" (Niño N°13) 

"Mis compañeros saben que trabajo pero me gastan" (Niño N°16) 

"Mis compañeros saben que trabajo, algunos me gastan otros no, hay de 

todo. Ningún profesor sabe que trabajo" (Niño N°19) 

"Algunos maestros no saben que trabajo, otros sí porque les conté, mis 

compañeros algunos me molestan y otros no" (Niño N°20) 

"Los maestros no saben que trabajo y algunos de mis compañeros sabían 

porque me veían" (Niño N°21) 

Diversos testimonios concluyen valorando al trabajo en forma positiva, a través 

de diferentes razonamientos o explicaciones como: el medio por el cual obtienen los 

recursos, forma de aprender un oficio que sirva para un desenvolvimiento futuro, modo 

de colaboración o ayuda para con la familia. Dichas percepciones nos harían suponer 

que en todos los casos, más allá de los sacrificios que la actividad les significa rescatan 

algunas ventajas de la experiencia. 

6.2 Análisis de las entrevistas a los docentes 

En cuanto a la opinión manifestada por los docentes respecto del trabajo infantil. 

Se podría decir, que un grupo importante de los mismos hace una división entre un 

plano ideal y un plano real. El plano ideal se encuentra representado por la infancia en 

la que los niños deben dedicar su tiempo a la escuela y al juego, etapa evolutiva que les 

corresponde, en la cual todavía no se encuentran preparados para asumir los riesgos que 

representa el trabajo en las precarias condiciones que es realizado en muchos de los 

casos. Por lo tanto queman etapas y esto los afecta a futuro. 

El plano real presenta características bastante disímiles, por lo general provienen 

de familias que se encuentran desocupadas, con una economía sumamente inestable, 

donde en su mayoría viven de trabajos eventuales ("changas") y/o reciben en ocasiones 

los subsidios otorgados por el estado Nacional o Provincial y cualquier aporte, por 

mínimo que sea, es importante para el mantenimiento del hogar. En algunos de los casos 
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las actividades económicas realizadas por los niños inclusive pueden significar el único 

ingreso. 

"Ocurre que existe dentro de la problemática un plano ideal, en donde por 

supuesto no debiera ser, porque no corresponde con la edad infantil, aunque 

no todos los trabajos son negativos, el trabajo de por sí es dignificante, no 

todo trabajo significa maltrato, muchas veces es positivo por las relaciones 

y contactos que se establecen. Y un plano real en donde aparecen como 

colaboradores en la economía del hogar". (Docente N°1) 

"Lo ideal es que trabaje el padre" (Docente N°4) 

"Mi posición es absolutamente en contra ya que no corresponde a su etapa 

evolutiva. Se supone que esta etapa debiera caracterizarse por estar 

dedicada a su aprendizaje, al juego, y no al trabajo" (docente N°2) 

"No estoy de acuerdo, pero no se puede erradicar, los chicos con esto 

pierden la infancia, experimentan como una desilusión, tienen expectativas 

muy limitadas" (docente N°8). 

"No debiese existir, cada vez se ve más y en trabajos no adecuados, en su 

mayoría con una importante exposición al frío, con los peligros que 

representa la calle." (Docente N°6) 

No obstante, rescatan aspectos positivos y negativos de la experiencia como por 

ejemplo en el plano relacional donde se manifiestan mucho más extrovertidos, 

perspicaces, desinhibidos, suelen ser líderes, cuestionadores, independientes, rebeldes, 

su interacción es mucho más fluida con el adulto estableciendo una relación de par. 

También se mencionan la diferencia de valores para su edad cronológica, 

mayormente vinculados con la adultez, como por ejemplo la responsabilidad. 

"Es positivo por las relaciones y contactos que se establecen, también por la 

enseñanza aprendizaje temprana, lo que les sirve como herramientas para el 

mañana" (Docente N°1) 
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"Son más extrovertidos, más cuestionadores, ven al docente como par, son 

líderes (...) no siempre positivos" (docente N°2) 

"Las ventajas estarían marcadas por que conocen y saben defenderse del 

medio y por la responsabilidad que adquieren a una edad temprana" (docente 

N°3) 

"Como ventaja no se va a quedar, por la experiencia vivida va a valorar más 

lo que tiene." (Docente N°4). 

"Como ventaja el que trabaja tiene más manejo práctico, más calle. Tiene 

una mejor relación con el adulto, mayor responsabilidad, es más 

independiente" (Docente N°5) 

"Como desventaja, se acostumbran a ser más independientes demasiado 

rápido, son más rebeldes, se manejan con otros códigos, precozmente se 

abren de la familia y dejan la escuela (Docente N°8) 

"Como ventajas se pueden destacar la creación de hábitos, que aprendan a 

asumir responsabilidades" (bocente N°10) 

Fundamentalmente desde sus necesidades, su trabajo actúa como medio para 

acceder a los recursos de los que carecen. Muchos lo utilizan para comprarse la 

indumentaria, los útiles escolares, y los alimentos. 

Desde el punto de vista del aprendizaje observan un mayor desarrollo en lo que 

respecta a cálculos matemáticos, mientras que presentan mayor dificultad en términos 

abstractos (lenguaje a partir de los códigos establecidos en el aula, y en la escritura). 

"Tienen un aporte realista en la clase, depende del maestro si se lo utiliza 

para un aprendizaje significativo, si hace una adecuación curricular a 

situaciones concretas." (bocente N°1) 

"Tienen una mayor capacidad para los cálculos matemáticos" (bocente N°2) 

"Tienen más facilidad para las matemáticas mientras que presentan mayores 

dificultades para expresarse por escrito" (Docente N°3). 

"Son más rápidos para hacer cálculos mentales" (Docente N°5) 
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"Trasladan el lenguaje utilizado en la calle al aula, que por lo general no es el 

adecuado"(bocente N°6) 

"En matemática son más rápidos, tienen una mayor manejo práctico, fallan 

en lo abstracto." (Docente N°7) 

"Tienen más facilidad en matemática, por lo cotidiano. Lengua les cuesta 

mucho, leen y escriben con reserva" (Docente N°8) 

Otras de las percepciones recogidas lo visualizan como absolutamente negativo, 

inconcebible argumentando que los mínimos aspectos positivos que presente no se 

comparan con las consecuencias negativas que produce. 

"No debiese existir, cada vez se ve más y en trabajos no adecuados, en su 

mayoría con una importante exposición al frío, con los peligros que 

representa la calle. No los beneficia en nada" (Docente N°6) 

Una percepción diferente es manifestada por una de las docentes pudiendo 

provocar mal interpretaciones en los niños receptores del comentario, y reforzar la 

tendencia de no compartir la experiencia de trabajo con sus compañeros o docentes. 

"Yo siempre les digo deben aprovechar las oportunidades que tienen porque 

los chicos que trabajan no tienen las mismas oportunidades y no es lindo 

andar tirando de un carrito" (Docente N°10) 

A partir de las entrevistas realizadas se observa que los docentes que tienen 

casos de trabajo infantil en el aula, poseen información respecto de la temática por lo 

que implementan un criterio flexible en cuanto al desarrollo de los contenidos y el 

aprovechar la experiencia de trabajo de los niños para realizar el trabajo pedagógico. 

También describen diversas estrategias para desarrollar el criterio de 

flexibilidad, algunos no son tan exigentes en el cumplimiento en término de las tareas 

que deben realizar fuera del aula, otros logran consensuar con el alumno la realización 

de las mismas durante la jornada escolar. Otros tienen un trato diferente, más elástico, 
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sin ser manifiesto para el resto de la clase. En definitiva, todos de una forma u otra son 

más tolerantes. 

El grado de compromiso, es otra de las cuestiones que mencionan como 

importantes ya que la mayoría de ellos han escogido como opción trabajar en escuelas 

que se caracterizan por tener problemas sociales importantes, ya sea en la EGB N°63 o 

en otras escuelas con problemáticas de este tipo. 

6.3. Análisis de las entrevistas a los integrantes del equipo de orientación 

escolar. 

En cuanto al equipo de orientación escolar coinciden en que el trabajo infantil es 

un problema de tipo estructural. Las condiciones socioeconómicas en las que se 

encuentran la mayoría de las familias de donde provienen estos niños, y la falta de 

oportunidades los llevan a tratar de subsistir mediante adaptaciones como generar 

ingresos inclusive a través de los más pequeños. 

"Es un cuestión de supervivencia" (Sujeto 1) y (Sujeto N°2) 

"Cada familia se adapta como mejor puede, y el chico por lo tanto tiene que 

adaptarse al medio que le toca vivir" (Sujeto N°6) 

Mencionan dos tendencias: La explotación, que aparece como producto de la 

necesidad por parte de particulares que se aprovechan de la situación, y por transmisión 

cultural a través del aprendizaje de un oficio. 

"Trabajo infantil como salida a situaciones económicas apremiantes, pero 

con riesgos de explotación con respecto a la cantidad de horas de trabajo, 

riesgos en cuanto a la salud del niño, la exposición a abusos sexuales" 

(Sujeto N°5) 

"Una situación estaría dada, por la explotación realizada por aquellos que se 

aprovechan de la situación y la otra alternativa que aparece es la 

transmisión cultural de algún oficio, lo que se transmite de generación en 

generación" (Sujeto N°6) 
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Estos niños, se encuentran en condiciones desfavorables, desde una desnutrición 

básica, (la mayoría de ellos concurre al comedor) lo que repercute en el rendimiento. En 

la mayoría de los casos se encuentran desfasados. Por ello la escuela se acomoda cada 

vez más con respecto a los contenidos. 

"Muchos están desfasados producto de las limitaciones a las que se ven 

sometidos por factores socioeconómicos, que influyen en el rendimiento, 

muchas veces con una desnutrición básica que ya marca una diferencia con 

el resto de los otros chicos." (Sujeto N°1) 

Sostienen que en ocasiones las necesidades no serian tan negativas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sino que por el contrario lo favorecen. 

"Las experiencias que ellos viven son importantes, las necesidades 

favorecen lo pedagógico" (Sujeto N°6) 

Creen que la experiencia a futuro puede interferir, ya que no existe una clara 

visualización de los roles, y no hay una vinculación directa con la etapa evolutiva que 

corresponde, sino que en muchos casos adquieren responsabilidades relacionadas con el 

adulto, por lo mismo como se menciona anteriormente, tiene una facilidad mayor para 

vincularse con el adulto que el resto de sus compañeros. 

"Es una situación complicada por el juego de roles que se produce en la 

familia" (Sujeto N°4) 

"No les brinda ningún beneficio se produce un cambio de roles por lo que no 

disfrutan la niñez" (Sujeto N°2) 

"Desde lo psicológico, a futuro lo puede llegar a afectar" (Sujeto N°4) 

"Se queman etapas y esto repercute en la vida adulta" (Sujeto N°3") 
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El niño que hoy está concurriendo a la escuela no está inmerso en una situación 

problemática de gravedad. Esto se evidencia mediante su concurrencia cotidiana al 

establecimiento escolar y su priorización ante otras actividades, como el trabajo. 

Más allá de que los casos que se visualizan de trabajo infantil, no sean 

extremos, la escuela, ante las situaciones graves, no puede ofrecer una posibilidad 

diferente que supere el rédito que adquieren a través de este. Su función (pedagógica) 

desvirtuada por la realidad económica, hace que la misma trate de dar respuesta a 

necesidades básicas como alimentación (a través del comedor escolar) y vestimenta 

mediante un pequeño ropero con el que cuentan en la institución, sin embargo, a través 

de la observación que realizamos durante nuestra permanencia en campo, pudimos 

comprobar que la demanda supera considerablemente a la oferta de recursos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

En el contexto de crisis económica-social las familias ven sumamente reducidas 

las posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo, a la vez que se acrecientan las 

necesidades, mientras se dificulta el acceso a los recursos. Esto se produce 

conjuntamente con una disminución del respaldo del Estado en lo que refiere a la 

resolución de los problemas sociales, en cuanto a la aplicación de políticas sociales con 

criterios universalistas siendo éstos reemplazados por los de asistencialismo o 

focalización. 

El crecimiento macroeconómico no se tradujo en políticas de pleno empleo sino 

por el contrario se dificultó el acceso al mismo, visualizándose un crecimiento en el 

mercado informal y comenzando a elevarse los índices de desocupación, 

precarizándose las condiciones de trabajo, siendo Mar del Plata uno de los 

conglomerados en donde se percibe la problemática en mayor proporción, 

visualizándose en los barrios periféricos de la ciudad como el barrio General Belgrano, 

zona de residencia de los protagonistas, el impacto directo sobre la vida cotidiana de las 

familias. 

Según la observación realizada durante la investigación, existe una relación 

directa entre trabajo infantil y pobreza, ya que los familiares de los niños no poseen 

trabajo, o el mismo no es suficiente para la satisfacción de necesidades básicas, por lo 

que el dinero que obtienen a través de su trabajo es destinado en forma parcial o total a 

complementar la iniciativa de su familia. Esto nos vincula con el principal motivo que 

lleva a los niños protagonistas de la investigación a trabajar. 

En cuanto a las valoraciones que hacen los mismos responden a: 

1) La percepción del trabajo como forma de acceso a los recursos. 

2) Se relaciona con el aprendizaje de oficios. Son vividas por los niños como 

experiencias que aportan conocimientos significativos. 

3) Conocer e interrelacionarse con otras personas, no solamente por cuestiones de 

índole amistoso sino ligados al futuro laboral, teniendo en cuenta la posible 

satisfacción de sus necesidades a través del intercambio, ya sea afectivo, o 

material. 

Consideramos un interesante hallazgo observar que estos niños articulan estas 

actividades de manera tal que su trabajo no interfiere sustancialmente en su rendimiento 
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escolar ni obstaculiza su permanencia en el sistema de educación formal. Esta 

situación se encuentra reforzada en la alta valoración que los familiares le dan a la 

educación y a la escuela. 

A partir de lo expuesto se podría interpretar que el supuesto que presenta al 

niño que estudia y trabaja, como un sujeto cansado, agotado, con falta de atención, 

concentración y energía, entre otras, no se evidencia en los casos analizados. 

Es importante destacar que la labor desarrollada por los docentes, permite la 

adaptación de los contenidos curriculares a la situación particular de los mismos, en 

aquellos casos que es necesario. Por lo que se evidencia el rol facilitador de los maestros 

en la escuela. 

Con respecto a la organización cotidiana de los niños observamos que se realiza 

en todos los casos respetando el horario escolar, percibiendo a través de los datos 

aportados por estos, que sus padres los motivan insistentemente a continuar estudiando 

y a no desatender la actividad escolar; visualizándose la educación formal todavía como 

prioridad por parte de la familia más allá de las necesidades materiales. 

En líneas generales la construcción teórica respecto al tema, enmarca al trabajo 

infantil en términos extremos. 

Según los datos obtenidos en la investigación realizada pudimos comprobar que 

en este universo de análisis, la situación en la que se encuentran los niños trasciende 

dichas teorías, ya que no obstante no reúnen todas las características que definen el 

concepto de explotación; los trabajos que desarrollan en algunos casos no son acordes a 

su contextura fisica. Como por ejemplo en el de peón de albañil, o en el de vendedor 

ambulante ya que el primero incluye cargar valdes de concreto y realizar una serie de 

tareas pesadas. En el caso de los vendedores ambulantes la permanencia en la calle los 

obliga a soportar temperaturas muy bajas lo que puede afectar considerablemente la 

salud de los mismos. 

Cabe destacar, que el acompañamiento de los padres hace que disminuya de 

alguna manera los riesgos a los cuales se hallan expuestos los niños cuando realizan este 

tipo de trabajos. 

Ante el análisis de los datos se evidencia que el problema que motivó la 

investigación no se manifiesta como tal, no obstante se puede visualizar otro aspecto del 

mismo a saber; el hecho que indique que los niños a la vez de manifestar orgullo por su 

condición de trabajadores, se avergüenzan de este y no comparten su condición con sus 

compañeros, por el temor a las reacciones de ellos. 
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Desde el Trabajo Social visualizamos la relevancia de estos datos pues 

permitirían mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo de los niños para que 

actúen como sujetos conscientes capaces de modificar su realidad. Para ello es necesario 

reforzar el contenido valorativo del trabajo y fomentar valores relacionados con la 

autoestima, el respeto, la solidaridad tanto con los niños trabajadores como con sus 

compañeros. 

Más allá de considerar el origen estructural de la problemática, creemos que es 

necesario generar espacios de participación donde se trabaje con el propósito de 

desnaturalizar este conflicto, ya que éste no se fundamenta en leyes preexistentes sino 

en intereses de tipo económico y político. 

Es necesario repensar el nuevo rol que ejerce la escuela, en donde lo pedagógico 

deja de ser el centro en torno al cual gira la actividad escolar, reduciéndose cada vez 

más debido a las serias dificultades económicas que atraviesan las familias. 

Esta situación permite un acercamiento entre el colectivo barrial y la escuela, 

esta como institución aparece como proveedora de recursos materiales, pudiéndose 

constituir en un espacio de organización donde la población del barrio tienda a resolver 

las problemáticas, y el trabajador social actúe como facilitador para resignificar la 

percepción de la comunidad respecto a ella. 

Este espacio, unido a otras iniciativas, pueden generar una cultura más solidaria 

donde se trabaje de forma colectiva y menos dependiente de las políticas estatales, ya 

que su aplicación no siempre favorece a los sectores populares. 
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Preguntas dirigidas a los niños: 

1) ¿Trabajás? 

2) ¿Por que trabajas? 

3) ¿Qué pensás del trabajo? 

4) ¿Dónde trabajas? 

5) ¿Cómo es tu trabajo? 

6) Tenés patrón ¿Cómo te llevás? 

7) ¿Con quién trabajás? Cómo te llevás. Tenés amigos en el trabajo 

8) ¿Para qué te sirve el trabajo? 

9) ¿Recibís algún pago por este trabajo? 

10) ¿Qué dicen en tú casa de tu trabajo? 

11) ¿Tú familia tiene trabajo en este momento? 

12) ¿Cuánto tiempo trabajás y cómo haces para estudiar? 

13) ¿Cómo te llevás con los chicos que no trabajan? Te respetan, admiran, o te molestan. 

Preguntas dirigidas a las autoridades docentes: 

1) ¿Cuál es su opinión con respecto al trabajo infantil? 

2) ¿Tiene alumnos que trabajan? 

3) A nivel aprendizaje. ¿Cuáles serian sus beneficios y desventajas? 

4) ¿Cómo trabaja desde lo pedagógico con estos niños? 

5) ¿Existen diferencias en lo relacional entre los niños que trabajan y los que no? 

6) ¿Conoce las formas de organización familiar de los niños que trabajan? 

7) ¿Cuántos años hace que trabaja en la escuela? 
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Preguntas dirigidas a los integrantes del equipo de orientación escolar: 

1) ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo infantil? 

2) ¿Conocen casos de alumnos que trabajen? 

3) ¿Cuáles serían sus beneficios y sus desventajas? 

gil) ¿Cómo se trabajan estos casos desde el equipo? 

S) ¿Existen diferencias en lo relaciona) entre los niños que trabajan y los que no? 
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DIAGNÓSTICO DE SiTUACION DEL BARRIO GRAL BELGRANO 

Barrio Gral Belgrano ,barrio periférico de la Ciudad de Mar del Plata, (ubicado entre 
las calles Carlos Gardel (ex 224 hasta la calle 238 y de la calle Ortíz de Zárate hasta la calle 
Caraza) ,auna distancia del centro urbano de 17 Km ,con entrada por la ruta 88 ,por la calle 
31 ,a3 km de este acceso se encuentra la EscuelaN° 63 .Otro ingreso por la calle 214, 
inaccesible los días de lluvia por desborde del arroyo ,allí existente , y la falta de desagües, 
estancándose el agua por semanas. 
Integra junto a sus conglomerados vecinos : "Don Emilio" , "Autódromo", "José. 
Hernández" ,"Las Heras" , "Parque Palermo", , entre los más importantes del cordón 
periférico nor-oeste de la ciudad. 
Este espacio geográfico , ubicado en una depresión dei terreno ,por eso se inunda con 
facilidad ,no posee los desagues correspondiente . Ha crecido en los últimos años y cuenta 
con una población aproximadamente de 35.000 habitantes que provienen de las provincias 
del interior de nuestro país ,principalmente de Tucumán ,Saritiaggo del Estero y de paises 
limítrofes .Movimientos migratorios de distintas localidarlps vecinas (Balcarce ,Tres 
Arroyos ,Loberia ) ,motivados esencialmente en la esperanza de conseguir trabajo en esta 
ciudad ,y tambíén lograr el acceso, con relativa facilidad ala cobertura minima de 
necesidades básicas :salud y educación. 
Actualmente ,se hicieron asentamientos ilegales a cinco cuadras de la Escuela iP 63 ,(calle 
238 y Vértiz),recibiendo el establecimiento alumnos de ese sector . Zona de bailados 
,que cuando llueve ,los habitantes del lugar deben ser evacuados. 
Allí levantaron viviendas precarias de carácter individual y espontáneo, (no hubo "toma"de 
tierras planificadas u organizada por los grupos sociales). 
Barrio lindero al nuestro es el "Barrio Autódromo", que se inunda fácilmente ,de quíen 
recibimos gran parte de nuestro alumnado. 
Un nuevo problema aqueja al Barrio ,es el Basural que se está armando apocas cuadras 
del establecimiento ,realizando la población las denuncias correspondiente.(Calle 216 a 
222),trayendo consigo roedores que están invadiendo la zona. 
Hubo el el alio 2002 ,un caso de leptopirosis ,a una cuadra de la Escuela ,(falleció por la 
enfermedad) 

Son familias numerosas, nionoparentales ,ensambladas ,de nivel socio económico y 
cultural bajo ,con necesidades básicas insatisfechas .En general tienen un mínimo de cuatro 
hijos y en muchos casos los hermanos mayores están encargados de sus hermanos 
menores .En otras familias son las abuelas las que cumplen el rol de madre .Un 3% de la 
población son madres adolescentes ,esto nos habla de una precoz iniciación sexual. 

En cuanto situación laboral ,el 90% de desocupados entre hombres y mujeres ,que 
están por debajo de la línea de pobreza .Aquellos que trabajan son obreros de la 
construcción ,del pescado ,de las quintas ,empleados del servicio de recolección de 
residuos y empleadas domésticas , la mayoría se dedica al cirujeo y changas . 
El colapso de dos de las industrias típicas de esta ciudad —la pesquera y la textil -
Que constituyeron por décadas las principales actividades receptoras de mano de obra de 
baja o media especialización, ha producido despidos masivos y una mayor precarización 
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laboral ,repercutiendo notable y negativamente en los sectores de población joven y adulta 
de estos barrios pobres de la ciudad .(Recordemos que en la actualidad ,Mar del Plata, es 
una de las localidades que exhibe las mayores tasas de desocupación en el pals :33%) 
La franja compuesta por los hombres jóvenes (entre 25 y 40 años )ha sido la más 
perjudicada .Los efectos nocivos de la desocupación no solo se manifiesta en el daño 
económico que produce sino que a la vez, va ocasionando deterioros en el orden 
psicológico ,surgen sentimientos de inferioridad ,estados depresivos o agresivos ,con las 
salidas conocidas :alcohol ,maltrato , drogas "impuras"-potencialmente más dafiinas -
;abandono de los hogares frente ala impotenciapararevertir situaciones; delincuencia.... 
Actualmente ,las únicas opciones laborales de los hombres y mujeres de esta zonas ,la 
constituyen los "planes de emergencia Laboral" :Plan Barrios ,PEL., siendo el único 
ingreso. Utilizando el trueque como medio de subsistencia. 
Resulta ocioso señalar ,que todas esta actividades se encuadran en formas precarias de 
ocupación :sin los beneficios de la seguridad social (jubilación, obra social ,vacaciones 
,asignaciones familiares). 
Preeminencia de Mujeres como "Jefas de Hogar." 
Muchas familias de la Escuela mantienen a sus hijos con los alimentos que le brinda 
el Comedor de la Escuela ,única comida que reciben en el día estos niños. 

Semi analfabetismo extendido en los grupos etéreos entre 20 y 40 años . 
El indicador ,visualizado en la población de estas comunidades ,dentro de la franja señalada 
'resulta bastante llamativo ,teniendo en cuenta la relativa juventud de las personas y la 
temprana universalización del derecho a la educación primaria en nuestro país .Desde hace 
varios años ,se cuenta con diversas instituciones y centros destinados a brindarla dentro de 
su propio barrio y amplias facilidades horarias para posibilitar su acceso a los adultos. 
Entendemos que las causas de este fenómeno ,habrá que buscarlas en la necesidad de 
temprana incorporación al trabajo .Abandonando la Escuela como estrategia económica de 
sobreviveneia familiar ,dada la "pobreza histórica",que por generaciones arrastran la 
mayoría de los habitantes de este lugar y de sus antepasados. 
Asl ,la Educación ,como "Valor" fria debido subordinarse y resignarse ,frente a la urgencia 
de la subsistencia ;por lo tanto , resulta doblemente dificil que quienes no han tenido acceso 
a ella ,puedan transmitir a las sucesivas generaciones de hijos ,el estímulo suficiente para 
realizar los sacrificios adicionales que engendra estudiar ,en condiciones generalmente 
adversas. Relacionado a lo anterior ,es necesario recalcar, que a lo largo de nuestra 
historia la educación como Derecho fundamental ha sido reivindicado diferencialmente. 

Recursos Habitacionales :las viviendas son precarias y reducidas ,construidas por auto 
gestión .La falta de espacio hace que los ambientes reciban múltiples usos y presenten 
hacinamiento por el número de integrantes .Algunos no tienen el baño incorporado a la 
vivienda .Las viviendas suelen ser independientes o compartidas. 
Falta de servicios esenciales :aguapotable.,cloacas . 
Las viviendas precarias desde lo edilicio ,por su mala construcción ,ocasionan graves 
pérdidas materiales en período de temporales. 

En cuanto los Medios de Transportes,el acceso al Barrio Belgrano se realiza por una 
empresa de transporte de ómnibus "Empresa Gral. Pueyrredon"(con sus líneas 571, 573 A y 
B) ,que en días de lluvias no puede ingresar al Barrio, por calles intransitables .,dejando a 
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sus pasajeros a la entrada del Barrio .Se adjunta a esto recortes periodísticos y fotos 
correspondientes .Durante el año 2041 la línea cambió su recorrido, 
La calle principal ,la N91 ,es la única engranzada y mejorada ,sin cunetas ,ni veredas ,con 
grandes pozos y tierra blanda a los costados ,producto de esto hubo dos accidentes de 
importancia en lo que va del año ,( Colectivo volcó ,produciendo accidentados). 
Las restantes calles sin mejoras ,ni cunetas ,ni desagües y todas con poca iluminación ,solo 
en las esquinas. 
Las calles del Barrio prt~sentan baches y canaletas realizadas por las mismas vecinos para 
desagotar sus viviendas ,que constituyen un riesgo para la estabilidad de transeuntes y 
unidades de transporte. 

Las Instituciones E ducativas : carencia de lugares de esparcimiento. 
Jardín de Infantes Municipal Na23 ,E.G.B. N°76 ,E.G.B. N°63 ,con idénticas problemáticas. 
Centro de Adultos Na 706 ,funciona en la E.G.B. N° 63 (vespertino) 
E.E.M-N° 12 y Jardín Provincial Na943 , funciona en el Barrio Autódromo ,a diez cuadras 
de laEscuelaNa63 ,idem condiciones 
Otras Instituciones en el Barrio son un Centro de Salud que no cubre las necesidades de 
la comunidad ( falta de insumo ,profesionales ,etc.). 

La Seguridad Policial del Barrio está a cargo de la Comisaría 11, ubicada a 25 cuadras del 
Barrio ,en el Barrio "José Hernández". 

Los comercios son pequeños , escasos y precarios. 

DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE LA ESCUELA N°63 

antecedentes :-Escuela  que trabajó con el Plan Social por condiciones de su entorno. 
-Bonificación por ruralidad recibida desde 1985. 
- Seleccionada de nivel Central por sus características para aplicar 
Jornada Completa con alumnos de tercer ciclo. ,en el corriente año,con 
fondos de B.M ,no logrado ala fechapor falta de los ingresos para la 
construcción del edificio para su funcionamiento (Entregaron los pliegos al 

estableeimiento,sin salir a licitación ) Idem que EGB Na13 Provincial de Mar del Plata. 
-En atto 1998 se solicitó Ruralidad 2 ,elevación realizada a la Inspectora de 

área de ese momento. 

Se presenta el diagnóstico situacional de la Escuela "Constancio C: Vigil" ,ubicada en la 
calle Soler (ex 33 ) entre 222 y 224 ,con una matrícula de 1075 alumnos ,funcionando en 
dos turnos: mañana de 8 a 12.30 lis ,tarde de 13 a 17.30 hs .En ambos turnos concurren 
alumnos de la a 9a año .,provenientes del mismo barrio y contiguos al mismo (Autódromo, 
Don Emilio, Las Heras ). 
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Condiciones. de acceso a la Escuela: 
Brinda el transporte la Empresa Gral. Pueyrredon en dos ramales (linea 571-573 Ay 
B),condiciona su ingreso al barrio ,según el estado de transitabilidad de las calles 
,obligando eI cambio de recorrido ,tal como ocurriera ,durante el ario 2001. 
La vía de acceso ,de frecuente inundación ,dista G (seis)cuadras del establecimiento. 
El resto "mejorado",presenta baches y pozos, y canaletas reali7 das por los mismos 
vecinos,para sacar el agua de sus casas .,produciendo gran peligro para las persona que lo 
transitan. 
A raíz de la zona en que se halla ubicado el establecimiento ,un barrio sin pavimentación ,la 
!legada a la escuela en días lluviosos resulta por demás engorroso y casi imposible , por la 
,ntransitabilidad de las calles ,debido ala anegación que produce el agua caí day el barro 
zcumulado, además se estanca y permanece por semanas ,haciendo dificil el acceso ,cuán en 
lías soleados ,produciendo esto malos olores y contaminación ambiental. 
~a Escuela ,en los días de lluvia copiosa ,se inunda ,siendo imposible dictar clases .,en 
as condiciones que queda el establecimiento. 
Jbicada frente a la única plaza del Banjo Belgrano ,en donde se reúnen grupos de 
adolescentes ,con características agresivas ,que producen en nuestra comunidad educativa. 
emores .Son varias las veces que estos grupos arrojan piedra ala escuela ,deslruyendo 
vidrios ,y cuando rompen las chapas del techo ,realizando los llamados al comando para sir 
vigilancia ,(Están asentados en la S. Policial) 
:ondiciones edilicias: 
'alían vidrios en muchas ventanas. 
,os pozos ciegos se saturan continuamente ,rebalsando en los sanitarios .Se realizan 
lesagotes periódicos,más aún ,después de las lluvias .(últimos realizados Día 13 05/02 y 23 
05 /02 ,por temporal acontecido en la ciudad) 
)tros Hechos: 
-Atentado varios: 
[ncendio de Sala de Computación /año1999),sin reposición de máquinas. 
En el año 2000 ,compartiendo edificio con EscuelaMediaiP12 ,incendiaron la Biblioteca 
!e y Secretaria que usaban para dicho establecimiento. 

- De los niños 
1: Area Social 
Funciona un comedor escolar al que concurren aproximadamente el 5O % de la matrícula 
scolar y un 100% del alumnado recibe la copa de leche .Siendo única alimentación de los 
nachos alumnos durante el día. 
[orario de atención del comedor de 11.30 a 13 ha, distribuidos los alumnos ,en cuatro 

irnos ,por falta de espacio #isico. 
Demanda de atención de N.B1(alimentación 54% , indumentaria ,calzado ,ropa ,útiles 

scolares ) ,por de bajo de línea de pobreza. 
Cuidado de la salud :postergaciones de tr~tainientos o derivaciones que influyen err el 
prendizaje . 
.l entorno familiar de. algunos niños genera serios problemas afectivos —emocionales :el 

bandono de niños y mujeres ,padres y madres muy jóvenes , el alcoholismo ,la violencia 
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familiar .el maltrato infantil , la delincuencia ,la drogadicción ,el abuso sexual ,el 
hacinamiento ,las viviendas precarias ,la promiscuidad , la separación de los padres ,la 
desocupación ,el bajo ingreso económico ,el analfabetismo ,la educación primaria 
incompleta. 
Estos son factores que afectan al grupo familiar exponiéndolos auna situación de crisis 
permanente", que lleva a que las familias presenten limitaciones para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y desempeñen un inadecuado rol de agente socializador 
Situaciones Críticas :maltrato —violencia—embarazos precoces .(En archivo de E.U.E.) 
Un caso de suicidio -
-Violencia familiar :Casos judiciales por homicidios por un integrante de la familia 
(familias se establecen en la zona ,por cercanía al Penal de Batán) 
Escuela receptora de problemáticas que debieran ser abordadas en otros ámbitos. 
-Trabajo Infantil(mendicidad ,venta ambulante) con el objeto de colaborar en la economía 
familiar. 

-Identidad de los alumnos :el 20% no tienen los documentos actualizados y/o carecen de 
los mismos .Estos se inscriben bajo Actas. 

1.2-Área pedagógica . 
Aspectos a tener en cuenta: 
a)Hipoestimulación socio ambiental que repercute en los aprendizajes 
b) Diversidad cultural ( procedente de otras provincias) 

Por los puntos a) y b ) surgen los items que siguen: 
-Bajo rendimiento pedagógico / Ritmos de aprendizaje distintos 
-Planificación atendiendo a la diversidad de cada curso/año. 
-Adecuación curricular / de Expectativas de Logros para grupos con dificultades de apr. 
-Necesidad de reducción en íos grupos (cantidad de alumnos) 
-Dificultades para implementar Proyectos de Integración ,con alumnos de R.1bL. 
-Porcentajes altos de alumnos con variaciones normales de la inteligencia ,que funcionan en 
la institución como "seudo retardos" 
-Alumnos que siguen en la Escuela por negación familiar. 
-Alumnos con desfazaje de edad. 

La hipoestimulación ,bajo nivel de escolaridad, trastornos de aprendizaje y del 
comportamiento que presentan alumnos, dif culta adaptarse alas exigencias escolares. 

Los niños de esta comunidad educativa se encuentran condicionados por las características 
del entorno en que viven ,lo que los posiciona en una situación de riesgo socio-ambiental. 
Son niños que crecen en ambientes carentes de la estimulación necesaria para el desarrollo 
y maduración de las funciones biológicas y sociales que se requieren para el aprendizaje y 
adaptación al medio. 
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2.-De las Familias 

-Familias numerosas ,monoparentales extensas y ensambladas 
-90% de los padres de nuestros alumnos están desocupados ,por debajo de línea de pobreza 
"Plan Barrio" y !o "Jefes de Hogar ",ünico ingreso del grupo familiar. 
-El trueque usado como medio de subsistencia. 
-Condiciones desfavorables de viviendas por precariedad constructiva, hacinamiento y 
falta de servicio esenciales.( agua corriente ,cloacas ,etc.) 

3-Salud 
Unidad sanitaria ,vecina a la escuela ,que no cubre las necesidades de la comunidad 
(falta de insumos ,profesionales) 

5.-Personal docente dcl establecimiento 
- 95 % de las docentes son sostén de Familias. 
-Se ha logrado personal estable ,para continuidad de Proyectos. 
-Docentes capacitadas para gula de grupos difíciles. 
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CONFEDERACION MUNDIAL DEL TRABAJO 

La lucha contra el trabajo infantil 

Hay que matizar 

La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) opina que es menester combatir 

el trabajo infantil y, a plazo, reducirlo en la medida de lo posible. Esto no significa que 

la CMT quiere una prohibición inmediata y total de todas las formas de trabajo infantil. 

Tal lucha contra los síntomas de un mal no es muy realista ya que no se remedian los 

mecanismos que ocasionan el fenómeno. 

Pero, para situaciones que son una verdadera amenaza contra la salud síquica y 

física, la CMT no acepta ninguna excepción. En todos los casos de explotación grave, la 

CMT aboga por una prohibición incondicional. Por ello, la CMT es partidaria de una 

legislación que permita perseguir en el país de origen a personas que hayan cometido 

abusos sexuales contra niños fuera del país de aquéllas. 

Hay que combatir el trabajo infantil. Esto supone en primer lugar que se 

reconozca el problema, lo que no es tan evidente. El Convenio para la Edad Mínima, o 

sea el convenio n° 138 de la OIT, fue adoptado en la asamblea general de 1973. En este 

convenio se afirma que los niños menos de 15 años no pueden trabajar. La edad mínima 

para trabajo nocivo ha sido establecida en 18 años, o, en casos excepcionales, en 16 

años. Se acepta el trabajo ligero entre los 12 y los 15 años, a condición de que el trabajo 

no perjudique la salud y la educación de los niños. 

Hasta hoy, sólo ha sido ratificado por 49 de los 173 países adheridos a la OIT. 

En ciertos círculos se opina además que el problema del trabajo infantil es 

exagerado, subrayando que este tipo de trabajo es imprescindible en las economías 

denominadas `subdesarrolladas'. Argumentan que, en el siglo XIX, los actuales países 

`desarrollados' del Norte también usaron el trabajo infantil y que sólo pudieron 

reducirlo gradualmente. Otro argumento es que el trabajo infantil, a condición de una 

buena supervisión y un buen seguimiento, puede ser positivo para el niño. Esta visión, 

que implica una especie de reglamentación del trabajo infantil, afirma que de esta 

manera los niños pueden tornarse más independientes y más autónomos. Eso vale 

también para el trabajo infantil que se basa en la escuela tradicional, con los niños que 

aprenden de sus padres o de otro adulto la profesión de calderero o de panadero. No 

hace tanto que en el Oeste los niños comenzaban su carrera como `aprendiz' en una 
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empresa pequeña. 

Varios gobiernos de países donde hay trabajo infantil consideran las acciones contra 

este trabajo como una forma de competencia comercial. Sobre todo el Gobierno de la 

India subrayó este punto de vista al reaccionar al establecimiento de una marca especial 

`Rugmark'. `Rugmark' es una marca para alfombras, que garantiza que la alfombra no 

ha sido fabricada por menores de 14 años y que los trabajadores han recibido al menos 

el salario mínimo. Según las organizaciones que apoyan la etiqueta, hay unos 115 

millones de niños trabajadores en la India. Las autoridades indias pretenden que sólo 

hay 17 millones y acaban de introducir, con los productores indios de alfombras, una 

marca propia llamada `Kaleen'. Pero no sólo los gobiernos de los países en desarrollo 

minimizan el problema. En la última Conferencia Internacional de Trabajo (junio de 

1996), los empresarios de los países asiáticos se opusieron vehementemente a la 

adopción de una resolución respecto de la erradicación del trabajo infantil, alegando que 

se trataba de `violación de la soberanía nacional' y `proteccionismo inoportuno'. 

Algunas acciones e iniciativas contra el trabajo infantil se deben ciertamente a 

motivos de proteccionismo. Dado que estos iniciadores sólo aspiran a aumentar sus 

beneficios y a defender sus propios intereses, la CMT no puede reconocerse en su 

enfoque `unilateral'. Se pronuncia más por un enfoque `de reciprocidad' multilateral. 

Los gobiernos dispuestos a reducir el trabajo infantil deben ser remunerados por la 

comunidad internacional al hacerlo. Por otra parte, la CMT opina que, de producirse 

`descarríos' en un país u otro, la comunidad internacional tiene el derecho de hacer 

preguntas, denunciar y, con la necesaria modestia, hacer sugestiones al respecto. 

Además, en sus esquemas de solución para el trabajo infantil, la CMT no pierde de vista 

el contexto nacional al optar por una supresión progresiva de este trabajo. Sería 

simplista pensar que todos esos niños obligados a trabajar sean tan felices con su 

situación. 

De lo mencionado arriba se pueden sacar bastantes indicios que abogan por un 

enfoque matizado y bien reflexionado (nacional e internacional) de la problemática. Es 

que a veces las repercusiones de la lucha son peores que el fenómeno mismo. 

En 1993, se echó a 55.000 niños de la industria del textil en Bangladesh a 

consecuencia de una amenaza internacional de acciones de boicoteo. UNICEF, la 

organización de la ONU que se ocupa de los niños, investigó lo que ocurrió con estos 

niños despedidos. Resultaba que ninguno de los niños iba a la escuela y que la mitad de 

ellos finalmente acabaron en la prostitución. Es sólo un ejemplo de las consecuencias 
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negativas de la lucha contra el trabajo infantil si no se estudian bien las alternativas para 

los niños desempleados. 

El problema del trabajo infantil es muy complejo. Factores sociales, económicos 

y culturales (reforzados o no por la competencia internacional cada vez más fuerte) han 

estimulado el fenómeno. Soluciones irreflexivas y no estructurales destinadas a una 

supresión inmediata del trabajo infantil no tendrán éxito, opina la CMT. Esto no 

significa, sin embargo, que no hay que hacer un esfuerzo en este sentido. Más bien al 

contrario, nuestro objetivo final sigue siendo la erradicación del trabajo infantil, pero en 

el marco de un enfoque global en el que los proyectos desarrollados a nivel local para 

combatir el trabajo infantil adquieren una máxima dimensión nacional e internacional 

centrada en la lucha contra la pobreza, una política de empleo, la disminución de la 

deuda y la sensibilización. 
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OIT Misión 

La OIT tiene como misión formular normas internacionales del trabajo, que revisten la 

forma de convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas 

en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, 

derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades 

y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el 

espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo. Presta asistencia técnica, 

principalmente en los siguientes campos: formación y rehabilitación profesionales; 

política de empleo; administración del trabajo; legislación del trabajo y relaciones 

laborales; condiciones de trabajo; desarrollo gerencial; cooperativas; seguridad social; 

estadísticas laborales, y seguridad y salud en el trabajo. Fomenta el desarrollo de 

organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores, y les facilita formación y 

asesoramiento técnico. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única 

organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los 

empleadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en las labores de sus órganos 

de administración. 

¿Qué es la OIT? 

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos. Fue creada en 1919, y es el único fruto importante que 

aún perdura del Tratado de Versalles, el cual dio origen a la Sociedad de Naciones; en 

1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. 

Áreas 

La OTT coopera con el gobierno y el pueblo venezolano con el objeto de lograr los 

siguientes objetivos: 

• Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para formular y ejecutar políticas 

activas de empleo productivo, y de los actores para participar en la discusión de las 

mismas. 
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• Fortalecimiento de la capacidad y actitud de los actores sociales para la 

negociación y el diálogo social en el contexto de la apertura y modernización del 

país. 

• Fortalecimiento de la capacidad de los actores sociales para el avance gradual 

hacia la erradicación del trabajo infantil. 

• Fortalecimiento de la Capacidad de los mandantes en el cumplimiento y 

aplicación de las normas internacionales del trabajo (NIT) con especial énfasis en 

las esenciales para los derechos humanos en el campo laboral. 
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UNICEF

El UNICEF; como parte integral del Sistema de las Naciones Unidas. tiene su propio 

organismo de gobierno, la Junta Ejecutiva, que establece las políticas, analiza los programas y 

aprueba las partidas presupuestarias. 

Con sede en Nueva York. el UNICEF realiza sus funciones a través de ocho oficinas 

regionales y más de 125 oficinas exteriores. 

Fundado en 1946, el UNICEF es un organismo internacional dedicado a la protección de 

los derechos de los niños y a su promoción, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a satisfacer 

sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades para alcanzar el máximo potencial. 

La Junta Ejecutiva reafirmó esta misión en enero de 1996 cuando aprobó una declaración 

sobre la misión del UNICEF donde se afirma que el IJNTCEF "se guía por lo dispuesto en la y se 

esfuerza por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y 

Convención sobre los Derechos del Nulo 

Esta declaración también está disponible en árabe, chino, ruso y francés. normas 

internacionales de conducta hacia los 

El UNICEF, la única organización de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a los niños, 

trabaja en los países en desarrollo junto a otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), para aliviar el sufrimiento de los niños por medio de 

servicios basados en la comunidad, en sectores como la atención de la salud, la educación básica 

v el abastecimiento de agua notable v el saneamiento. 

El Informe Anual del UNICEF expone las actividades realizadas durante el año 

precedente, y ofrece a los lectores un panorama general sobre los esfuerzos del UNICEF y de un 

amplio número de aliados para superar los retos que confrontan los niños y las personas 

necesitadas. 

La Misión del UNICEF 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha confiado al UNICEF el mandato de 

promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y 
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de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus 

potencialidades. 

El UNICEF se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y se 

esfuerza por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y normas 

internacionales de conducta hacia los niños. 

El UNICEF reitera que la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños son 

imperativos de desarrollo de carácter universal y forman parte integrante del progreso de la 

humanidad. 

El UNICEF moviliza la voluntad política y los recursos materiales para ayudar a los 

países, en particular a los países en desarrollo, a garantizar que los niños tengan derechos 

prioritarios sobre los recursos, y a crear la capacidad de establecer políticas apropiadas y ofrecer 

servicios para los niños y sus familias. 

El UNICEF se empeña en garantizar que se dé protección especial a los niños más 

desfavorecidos: víctimas de guerra, desastres, extrema pobreza, todas las formas de violencia y 

explotación y los niños con discapacidades. 

El UNICEF responde en las emergencias protegiendo los derechos de los niños. En 

coordinación con los asociados de las Naciones Unidas y los organismos humanitarios, el 

UNICEF pone a disposición de las entidades que colaboran con él sus servicios singulares de 

respuesta rápida para aliviar el sufrimiento de los niños y de las personas responsables de su 

cuidado. 

El UNICEF no es una organización partidista y su cooperación no es discriminatoria; en 

todo lo que hace, tienen prioridad los niños más desfavorecidos y los países más necesitados. 

El UNICEF, por medio de sus programas por países, tiene el objetivo de promover la 

igualdad de derechos de la mujer y de las niñas y de apoyar su plena participación en el 

desarrollo político, social y económico de sus comunidades. 

El UNICEF trabaja con todos sus colaboradores para el logro de las metas del desarrollo 

humano sostenible adoptadas por la comunidad mundial y para hacer realidad el sueño de paz y 

progreso social consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. 

I. 
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El camino rasa el bienestar de !ºs niñas 

El UNICEF fue creado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

responder a las necesidades urgentes de los niños al terminar la segunda guerra mundial en 

Europa. 

En octubre de 1953, la organización, que entonces se conocía como Fondo Internacional 

de las Naciones Unidas de Auxilio a la Infancia, se convirtió en una entidad permanente de las 

Naciones Unidas con un papel mas amplio: responder a las necesidades a largo plazo de los 

niños que viven en la pobreza en los países en desarrollo. 

Su nombre se abrevió y pasó a llamarse Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

aunque se mantuvo la sigla original, con la que se conoce a la organización hasta hoy en día. 

El UNICEF, que desde su fundación ha afirmado que existe un vinculo entre el progreso, 

la paz y el bienestar de los niños, recibió en 1965 el Premio Nobel de la Paz. 

Eliminar el trabajo infantil afirmando los derechos del niño 

Hay cientos de millones de niños y jóvenes en todo el mundo que viven presos, atrapados 

no en cárceles materiales, sino sujetos a un cautiverio más duradero del que pueden crear los 

candados y los barrotes. 

Son los niños dedicados a ejercer tareas que perjudican su cuerpo y su mente, su espíritu 

y su futuro. 

Aunque sólo se dispone de cifras aproximadas, en los países en desarrollo se ganan la 

vida trabajando al menos 250 millones de niños cuya edad oscila entre los 5 y los 14 años; casi la 

mitad trabaja a jornada completa. Muchos millones más no se han contabilizado y no se pueden 

contabilizar. Están en todas partes aunque no se les vea: formando parte del servicio doméstico 

de una casa, trabajando arduamente en el interior de talleres, ocultos en plantaciones. 

Si, como sostiene el premio Nobel Amartya Sen, cabe definir la pobreza no sólo en 

función de la escasez de ingresos, sino también como una privación de las aptitudes básicas, no 

existe demostración más convincente de este principio que el trabajo infantil, que constituye al 

mismo tiempo la causa y el efecto de la pobreza y funciona como una prisión que consume las 

aptitudes y las perspectivas de futuro. 
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En la presente sección se presentarán resumidamente los princi-
pales Programas de Acción en la lucha por la erradicación del fla-
gelo del Trabajo Infantil en nuestro país. Una presentación más 
completa de estos programas se puede encontrar en el Anexo Do-
cumental que completa este volumen.* 

De acuerdo al ámbito y al marco de su aplicación, y a la fun-
ción específica que buscan realizar, podríamos clasificar los Pro-
gramas de Acción en curso en Argentina a partir del siguiente cri-
terio: 

• Relevamiento del Problema 
• Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 
• Erradicación del Trabajo Infantil Rural 
• Cogestión para la Prevención y Erradicación del Trabajo In-

fantil 
• Concientización contra el Trabajo Infantil 
• Programas conjuntos con IPEC-OIT 

1. Programa de Relevamiento del Problema: 

Bajo la órbita de la Dirección Nacional de Políticas de Seguri-
dad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Re-
cursos Humanos (MTEyFRH), se desarrolla el Programa de Ac-
tualización de la magnitud del Trabajo Infantil en Argentina, 
que cuenta con la colaboración del INDEC y del Consejo del Me-
nor y la Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

Como su nombre lo indica, en el marco de este Programa se bus-
ca obtener una más exacta dimensión del problema del Trabajo In-

* Hemos utilizado para la recopilación de estos programas el Informe de la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil elaborado por 
la CONAETI, Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la República Argentina, 2000. 
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fantil en el país, a partir de la actualización de la información esta-
dística, el análisis de datos disponibles, y el relevamiento de infor-
mación existente en instituciones específicas (escuelas, tribunales de 
menores, institutos de menores, hogares sustitutos, comedores co-
munitarios, parroquias, etc.) 

2. Programas de Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano 

En el marco del Plan Nacional para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil, a cargo de la CONAETI, dependiente del 
Misterio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, 
se establece el Programa Lazos Solidarios. Este Programa, que 
comprende a los niños menores de 14 años que trabajen (o por al-
guna otra razón sean considerados como muy vulnerables), apunta 
a fortalecer a familias con Necesidades Básicas Insatisfechas que 
incluyan en su núcleo a niños trabajadores con adecuadas medidas 
de compensación económica que permita a los jefes de hogar am-
pliar sus niveles económicos. De esta forma se intenta asegurar la 
permanencia de los niños dentro del sistema escolar normal. 

El Programa se ejecuta a partir de la colaboración de las admi-
nistraciones nacionales, provinciales y municipales. En la imple-
mentación directa de sus políticas intervienen organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, 
mutuales, cooperadoras, organizaciones de trabajadores organiza-
dos, sindicatos, cámaras, federaciones, iglesias reconocidas por la 
secretaría de culto, clubes, etc. 

Se ha previsto la formación de una Mesa de Diálogo Social, pa-
ra una mejor utilización de los recursos comunitarios existentes, 
que redundará en beneficio del proyecto que alcanzará un mayor 
grado de eficacia y eficiencia. En esta Mesa intervendrán represen-
tantes de organismos estatales provinciales o municipales, institu-
ciones judiciales, organizaciones de empleadores, organizaciones 
de trabajadores, organizaciones no gubernamentales, medios de 
comunicación, universidades y centros de educación terciaria. 
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3. Programas de Erradicación del Trabajo Infantil 
Rural 

En forma conjunta, el MTE y FRH y la Unión de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE) desarrollan un Programa de Ac-
ción en materia de Erradicación del Trabajo Infantil Rural. 
Este Programa, que comprende a los niños menores de 14 años 
que trabajen en el medio rural y sean considerados como muy vul-
nerables, apunta a fortalecer a familias rurales que incluyan en su 
núcleo a niños trabajadores con adecuadas medidas de compensa-
ción y capacitación que permita a los jefes de hogar ampliar sus 
niveles económicos. Asimismo, el propósito es asegurar la perma-
nencia de los niños dentro del sistema escolar formal. 

Además de los organismos mencionados, colaboran en la ejecu-
ción del Programa organizaciones no gubernamentales, asociacio-
nes civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, cooperadoras, or-
ganizaciones de trabajadores, sindicatos, cámaras, federaciones, 
iglesias reconocidas por la Secretaría de Culto, clubes, universida-
des nacionales y provinciales. 

También en este Programa funciona una Mesa de Diálogo Social 
para una mejor utilización de los recursos. A partir de esta Mesa se 
busca la participación de todos los miembros de la comunidad a efec-
tos de facilitar la puesta en marcha de los proyectos, creando redes 
sociales consistentes en darle continuidad al Programa. En la Mesa 
de Diálogo participarán representantes de organismos provinciales 
o municipales, instituciones judiciales, organizaciones de emplea-
dores, organizaciones de trabajadores, organizaciones no guberna-
mentales, medios de comunicación, universidades y centros de edu-
cación terciaria. 
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4. Programas de Cogestión para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil: 

Existen diversos Programas de Cogestión, tanto para llevar ade-
lante políticas de prevención contra el Trabajo Infantil como para 
erradicar este azote allí donde sea necesario. 

Desde agosto de 1999 funciona el Programa Piloto de Erradi-
cación de Trabajo Infantil, mantenimiento de los niños en el 
Sistema Escolar Formal y Apoyo a la Generación Estable de 
Rentas Familiares en las provincias de Mendoza, Chaco, y Salta. 
Este Programa es ejecutado por las Secretarías de Trabajo y Em-
pleo del MTEyFRH, las Secretarías de Desarrollo Social de los 
Gobiernos de las respectivas provincias, UNICEF, y la ONG "Ser-
vicios Comunitarios". 

El objetivo del programa es brindar asistencia a aproximada-
mente 600 familias (340 en la provincia de Mendoza, 160 en la 
provincia de Chaco y 80 en la de Salta), cuyos jefes/jefas de hoga-
res estén desocupados y tienen a su cargo niños trabajadores en 
edad escolar. Éstos reciben ayudas económica no remunerativa y 
como contrapartida deberán suscribir un contrato de adhesión me-
diante el cual garanticen fehacientemente la salida del menor del 
circuito laboral:. Además, el Programa contempla la generación de 
ocupación temporal para los jefes/jefas de hogares, así como ac-
ciones de capacitación y recalificación laboral para lograr su inser-
ción efectiva y permanente en el mercado de trabajo. 

Tomando como base a este mismo Programa, la Secretaría de 
Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación y la 
Federación Universitaria Argentina, en forma conjunta con la Se-
cretaría de Empleo y Capacitación laboral del MTEyFRH y UNI-
CEF llevan adelante desde octubre del año pasado el Programa 

.Para la Erradicación del Trabajo Infantil PETI 2000. Su pro-
`pósito es que los niños a los que se llegue se retiren del mercado 

laboral y el sustento que buscaban en el mismo, empujados mu-
chas veces por la pobreza y la desocupación de sus padres, y pue-
da volver a ser responsabilidad de éstos. Para lograrlo, se realizan 
programas de mejoramiento laboral y se facilitan prácticas en em-
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presas, a fin de facilitar la inserción laboral de los responsables fa-
miliares. 

Este Programa da prioridad para la participación a los niños 
que desarrollan tareas en ámbitos laborales que UNICEF y OIT 
definen como "peligrosos y abusivos" dentro del abanico de las 
modalidades con que aparece este flagelo. En la primera etapa de 
su aplicación, se busca lograr la incorporación de 500 familias con 
niños hasta 14 años de edad que se desempeñen en el mercado de 
trabajo (1 de cada 3 provenientes de trabajos peligrosos y de alto 
riesgo). Para noviembre de este año, se prevé que unos 2.000 chi-
cos serán cubiertos por el Programa, y deberán encontrarse escola-
rizados bajo "tutorías" de apoyo de equipos de estudiantes univer-
sitarios. 

Finalmente, la Secretaría de Educación Superior del Ministerio 
de Educación, conjuntamente con UNICEF, llevan adelante el 
Programa Prácticas Solidarias. El mismo busca promover un, 
sistema de prácticas solidarias de los estudiantes para desarrollar 
el compromiso social de los universitarios. Para lograrlo se busca-
rá relevar e impulsar el fortalecimiento de experiencias ya exis-
tentes de prácticas solidarias en las universidades y en otras áreas 
públicas, estableciendo mecanismos de vinculación y coordinación 
con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

5. Programas de Concientización contra el Trabajo 

Infantil 

En esta área funcionan diversos tipos de Programas de Acción 

en funcionamiento, todos dirigidos a aumentar el grado de con-
cientización en la opinión pública de la importancia de la lucha 

contra el Trabajo Infantil. Podemos destacar, por ejemplo, el Semi-

nario-taller "El Trabajo Infantil: de las intenciones a la acción", 

en el que participarán organizaciones internacionales como UNI-

CEF y OIT, así como organizaciones gubernamentales y no-guber-

namentales relacionadas con el área del trabajo y de la infancia, 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. 
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El propósito de este Seminario-taller es que las instituciones re-
lacionadas con la problemática del trabajo infantil, tanto guberna-
mentales nacionales, provinciales y municipales, como de la socie-
dad civil, especialmente ONG's especializadas en temas de niñez y 
adolescencia, sindicales, empresariales e internacionales, partici-. 
pen en la generación de propuestas de acción para disminuir la in-
cidencia de este problema. 

En un ámbito más específico, podemos señalar la realización de 
5 Seminarios Regionales de Formación para Inspectores de 
Trabajo Provinciales, llevados adelante por la CONAETI. En 
ellos se buscará una actualización sobre las facultades de los ins-
pectores y técnicas de inspección en materia de trabajo infantil, así 
como capacitarlos en el ámbito del Derechó del Trabajo, particu-
larmente en relación a las implicancias de la Reforma Laboral en 
materia de negociación colectiva y en cuanto a las nuevas normas 
que agravan las indemnizaciones por trabajo no registrado. 

En el mismo sentido, la CONAETI realiza sus Jornadas de ca-
pacitación para funcionarios públicos en forma conjunta con 
UNICEF, en las que se busca capacitar a funcionarios de diferente 
rango y diferentes áreas en el ámbito del gobierno para unificar 
criterios, maximizar esfuerzos y gerencias mejor los recursos exis-
tentes. Los ejes de esta capacitación son una adecuada compren-
sión del marco normativo nacional e internacional, el desarrollo 
de experiencias en campo nacionales e internacionales y la unifica-
ción de criterios para lograr intervenciones con mayor éxito. 

Del mismo modo, CONAETI, conjuntamente con la Legislatu-
ra de la Provincia de Buenos Aires, lleva adelante unas Jornadas 
de Concientización para la Erradicación del Trabajo Infantil, 
en la que participan representantes de la Secretaría de Trabajo de 
la Provincia, de la Dirección General de Cultura y Educación y de 
la Comisión de Políticas de Empleo de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En estas Jornadas se 
establecen comisiones de trabajo sobre el marco normativo vigen-
te, los organismos de control y de participación ciudadana; un de-
bate de ideas y propuestas de las organizaciones sociales; e inter-
cambios de experiencias sobre acciones tendientes a la protección 
de la infancia realizadas por entidades. 
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La CONAETI también participa de la Campaña de Concienti-
zación sobre Erradicación del Trabajo Infantil Rural en el marco 
del Programa "Argentina en Vivo II", conjuntamente con la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la Di-
rección Nacional de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y la Secre-
taria de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación. 
En esta campaña se confeccionaron volantes explicativos para ser 
distribuidos entre los asistentes a los festivales que componen el 
ciclo "Argentina en vivo II". 

Por último debemos destacar la realización de Talleres de Ca-
pacitación de la Problemática del Trabajo Infantil para las 
Fuerzas de Seguridad Policial, con la participación de CONAE-
TI, la Dirección del Delito Contra Menores de la Policía Federal 
Argentina, el Consejo Nacional del Menor y la Familia y el Minis-
terio del Interior. Con estos talleres se pretende lograr capacitar al 
personal policial para identificar las problemáticas de los menores 
en situación de vulnerabilidad, no sólo los que trabajen en la vía 
pública sino también en el lugar que habitan. 

6. Programas conjuntos con IPEC-OIT 

Finalmente, en nuestro país se llevan adelante acciones contra 
el Trabajo Infantil en forma conjunta con el Instituto para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil IPEC, dependiente de OIT. Podemos 
clasificar estas acciones alrededor de tres grandes objetivos. 

En primer lugar, deben considerarse las Acciones de Estrategia 
Nacional y Fortalecimiento Institucional. En este sentido, además 
de la ya comentada ratificación de los Convenios de OIT n° 138 y, 
más recientemente n° 182, debe destacarse que luego de firmado 
un Memorándum de Entendimiento a fines de 1996 y de la consti-
tución de un Comité Nacional en 1997, se ha implementado un 
Plan de Fortalecimiento de la Política Nacional en el bienio 1999-
2000, con componentes de concientización nacional, un estudio a 
la ampliación de subsidios familiares y una actualización del diag-
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nórtico de la situación de trabajo infantil en Argentina. Además se 
encuentra en fase de diseño final un programa de acción de movi-
lización al nivel de seis localidades con la colaboración de la Se-
cretaría del Desarrollo Social, la CGT y la Conferencia Episcopal 
así como el propio MTEyFRH. 

Participan en esta iniciativa, además de UNICEF y OIT IPEC 
como consejeros, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación 
de Recursos Humanos, el Ministerio de Educación y Cultura, el 
Ministerio de Salud y Acción Social, el Ministerio de Economía, 
Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo. Social, el 
Consejo Nacional del Menor y la Familia y la Comisión Episcopal, 
además de representantes de organizaciones de empleadores y tra-
bajadores. 

En segundo lugar, en cuanto a las Acciones de Movilización, 
Sensibilización y Difusión, se han venido llevando adelante una 
serie de Seminarios, Talleres y actividades diversas de difusión de 
la problemática. Entre ellas podemos destacar el "Seminario sindi-
cal sobre trabajo infantil en Argentina" junto con la CGT; el traba-
jo de recopilación informativa documental sobre Trabajo Infantil 
SIRTI realizado junto a la ONG SUMAMPA; el "Seminario Traba-
jo Infantil en la provincia de Mendoza", junto al Consejo Provin-
cial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y 
Salud de la Provincia de Mendoza; la realización del Seminario 
"Análisis y políticas de erradicación del trabajo infantil en el pro-
ceso de integración" en la Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta de MERCOSUR; la promoción e impresión editorial y 
video de la sistematización del programa "Comité local sobre tra-
bajo infantil", con la colaboración de Defensa de los Niños Inter-
nacional Sección Argentina y la realización de exposición de mate-
riales sobre el tema de Trabajo Infantil en la " Feria del Libro" de 
Buenos Aires. 

"' Por último, en tercer lugar, en lo que hace a la Acción Directa de-
bemos señalar la participación de IPEC en la Constitución, Desarro-
llo y Profundización del Comité Local sobre Trabajo Infantil, junto 
con Defensa de los Niños Internacional — Sección Argentina, proyec-
to de erradicación progresiva del trabajo infantil en las ladrilleras de 
Chacabuco; la acción para el fortalecimiento de la política nacional 
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para la erradicación del Trabajo Infantil en Argentina, conjuntamen-
te con el MTEyFRH y CONAETI., a partir de la actualización diag-
nóstica, el estudio de factibilidad sobre la expansión de las asigna-
ciones familiares y la realización de un Plan Nacional de 
Concientización Social para la Erradicación del Trabajo Infantil; por 
último, la realización de acciones locales participativas para la pre-
vención y erradicación del Trabajo Infantil, también con apoyo de 
la CONAETI, con el objetivo de crear estructuras intersectoriales en 
seis localidades con capacidad de ejecutar proyectos de intervención 
sobre el trabajo infantil: en este sentido se ha establecido un conve-
nio entre el sector sindical, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Conferencia Episcopal y el MTEyFRH. 
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LA PLATA, 11 tle Febrero dc 1297' 

Sc►ldres 
Inspectores Jefes 
Inspcclores dc Area 

• I)ircctores y ll occntcs dc 
Cenl.ros I:ducrtliVOS Complcmcnlnrios 

• I?duilx► dc Orientación I~sColnr 
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Iniciado eslc.aüo de Transformación Educativa, 
quc como todo cambio, genera ansiedades, e dativas, etc., esta Dirección dentro dcl 
mareo de in mencionada reforma desea hacer lle nr 1ós lineamientos generales para el 
desarrollo de una tarea intcrdisciplinnria, córcIo.  a !si necesidades que presenten las 
instituciones en esta nueva etapa . r;G 

Tes iiildiición de la mismn sintetizar los 
Documentos Curriculares N° 1, 2 y 3 cii ttniidos del Consejo General de Cultura y 
Educación, como punto de pnrlidn p ira arribar n un criterio común entre los docentes de 
cala fluCCcütn.

imisnto y en bnsc n lo expresado se explicilnn 
lineas generales de inlcrvcncióil part los doccntcs dc In Rama dc Psicologln y;Asistcncirt 
So

> >• , • 
Social Escolar. xifi'::><>~:{i~ . ~~..~. 

Con In seguridnd _que c;icla uno aclun.rh con el profesiónalismo que lo 
c1rncteriza, ndccunndo sus Conocimientos v cnpncidacle para contribuir nl exilo de In 
Transformación Isducnliva t j iilczco la habitual colnbornción. 

Snludn atentamente. 

~O~G• 
t̀ ~ , •J4 

. ~1P • <0̀ ; 

*y, 

lJ,InIA CnlSrttlA COUSO 
Oir<cC16n da t•<tcoln0t< y 

A<lalenCla 5oclal E<oolar 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES I 
PODER EJECUTIVO 
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~ 

Li\ PLATA, Febrero de 1997 

DOCUMENTO i)T? TRABAJO N° 2/97 

CONSII)Eit.ACIC)NES OENi IIAI.,I;S SOBRE LA'1'1tr1._NE7IrORh1ACICIN 
1!:1)l.l(:a.'1'iVA 

Introducción 
w 

La Provincia de 13ueno3 Aires, donde lo á 1;c(riljbs de Orientación Escolar, 
desarrollan su labor csl't poblada por ruts de 12.000.000.de 1labitanlcs, irregularmente 
dlsinbuldos, con Una (.:(tensión que supera los 300,000 Koi2. 

1::(Istcn en la misma Icali(lndcs contradlctollas que marcan distintos (.311103 

de vida. Sólo basta decir que el Conurbano I3o etrennc nglulinn 11.000.000 de habitantes 
con una densidad demográfica de 2.900 habitn.hlc f por Km2. mientras que el promedio de 
la misma en In totalidad de la Provincia es de 10,9 habitantes por Krn2. 

Debido n lo expuesto se obscrvn'clardmcnte que no es una realidad uniforme 
y que existen fuertes contrastes de distinta i(idólé. ( sociales, polllicos, económicos y 
culturales ) que nos plautelln el mtclTognnte de qué hacer ante ellos para mscftarse en ese 

mundo global con cambios tccnológic(is rápido i y donde los procesos sociales ,tienen 
ritmos distintos, propios de cada connt`1id1d.` 

En estos tiempos de csmbi) l( redUCaciót1 debe estar presente. 

De slit la 1'rnnsl'orniación 1?due ilivs, clic se reliere a cambios pírofundo3 en 
los distintos sectores del sistetiirt vi ente que se m uestra inadecuado para responder n lo 
que la sociedad de hoy necesita: 

¿' 

Este cambio para la l'ranslórmación implica prolbndas nlodilicacioncn 
donde debo consid(.ratse Uta punto de partida y u1: punto de llcghdn. 

El punto de pñilidri cs el diagnóstico (le la lenliclnd educativa y el punto de 
llegada es llevar adelante un proceso de 1'rausfonnsción, con olmos propios para cada 
comunidad con una monada ibarcativn, donde adernss (le in razón exista el consenso en el 
conjunto social sobre el que se va n actnnr. 

Por cáó hablricboy (IC Tmnnnl'onnnci ti Educativa significa: 

* Adccii r.)os contenidos curriculares n los cambios culturales, cicntlfico.s y 
tecnológicos nctuale 

= Actüñlizar desde lo Pedagógico-didi%clico las leo► las de nprendi7aje y 

Cn9efi1ln71t. . 

•; ~ 
¡`lr`t`~~\ti• .•;. 

:.s.~ 

3. 

~ 
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mAtÁrllR~lybMl~qi4tiAeilp)i! . ~ )'  t;l...t~•
• ~ . 

' •rl'nllsfoln)ar la 1 nistllUciouel cducativaS, cii lo oij2,)n117.nciUnnl y c❑ in 

coniunicnción interna y cxlcrnn. 

4 Vincular los (uubitos de In 1)rodueción y del ltalrajo con el Di::ctlo 

Curticular y 1'roycclos inl(ilticionalc i y aitlico1. 

! Form ar y capacitor porn (lcicinpcitnr colt clicencitt el n)l plokniounl. 

' 141tNICitii7:t1 la norn)nlivn rlcsclt: lu ((:cnicc)-ntltniltislr►livo. 

CURIZ1C:Ul.,l)1\1.1)1?. LA  I'lt()V1.N('IA l.)1 .UUI;NO AJ.[t)?S 

I:I 1't ccla Gtluc:tti lc; In 1'tnn•incict cic i:turttc~l Attc1 Sc c\prc$it en ci curiicululil, 

tcnicndo (los propósiloll: 

. Nlanifcslnr 1n:1 intenciones porn in fonniición del ]sombre. 

+ Orientar la labor iitsti(uciottnl v clurcute. 

El curriculum se futithuuciitn dcsdc ti)atCt)9 filcist')lir.os, arx:iolx)illicos y pcdngó~,icos 
y cicbc forn)ularlc ta partir de ins coliccpt:iolaC9 dc: . 

" ' I It'i ti! ire y.suci.cdn(I. 

t Villutca. 

~ lducciciGn. 

~ ("cmac:inlicnlo. 

' Aptt!ncliv.tije. 

' latacrtott;n. 

' ):.seuta,t y prlicliut docente. 

I ltllttUi'e - s(lcictlnil: ia eje ltt;!_ 1lt!c - Itt'li .l ul ettt::tliluyt` 110 :1ttlU tltl flln(Iil1tICI1ll) 

; lio(?Ui!`t;i.( r: Siti ), 11(it::tt?is lti ItC11117, fllusólicn (Iilc itliltC de 

scull(iO i1l ;l;)1tiL' i:C:f 1)t)i!il:i~:. )'S a ttavl~3 dc c1m trabajo clue 
cl liuutbrc confornta la ctilluta, cttle n(lidn (slit ccnto la 
produccütn in:ilctinl y csltililutil cl^ tilt jntcblo, (lt)c se 
in.v)ificslit cn su r)tudt) dc. villa 1• cs rc.trtillndo de su l)roccao 
Cl Cn(Jl)r. 

li 

t 
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• I?RO`/I~IraA ^E elrEr!nS AIRES 
F"►Crn rJl?cUrl '() 

S.1 

Valores: En cstns crencronCs del ho1'nbt•e quedltll n►tphCada9 la 
inlencionnlidnd y cl valor. 
La .' L9niith1 lien CCdno rn ilteu In Inotivnción del sujelo y lo
vllioso reconocido errcl objeto. - - 
1.a Lcy General de Educación y la Loy Provincial ponen énfasia en 
la cncalión cl:; los v:11uro:r y ac m encionan ".  vicla, libertad, vcrclacl, 
paz, 9oliclnri(lad, tolerancia, ihualdad, justicia" o" el valor del 

~ trabajo, la crcnci<i11 )' ln (xcxlucciórl ". 
Los valnrcS si San t:t, naltult.lua socialntcñtc y cobran realidad en In 
cull tira on el n am e'.' de cot vivc:ncin p:►rri una comunidad de 
personns y confolnran los fundnnrentos (le unit unción. 

Edncnciótl: Proceso permanente a I av' ; del cual se van desarrollando las 
polcncinliclndcs del hombre, en lo individual, y como parle de la 
sociedad y cullur.t donde csl?l instalo.. ` 

Conocimiento: Enfrentado a la m cal idad, a Imavés ele sus experiencias el hombre, 
busca 8')Iehendetla, construyendo representncioue9 que le permitan 
explicarla, cornptentletla y actuar. Eam rcj)rescnlacioncs se 
constlllyen en irllenu:c..ión dialéctica entre las pro(?Ia.9 experiencias 

y la de los otros miembros de la sociedad. 
Existe olio conocintientó quo pretende aprehender la realidad tal. 
como existe pnrri cualquier hombre. Ese conocimiento es el ideal 
de ciencia. 

Apr~nrliz.n  L• L1 conjunto de inleraeciuues del sujeto con la realidad conforman 
un proceso contiluro y clin.lniiCO de avances y retrocesos, que le 
pern)ilcn nprehendedo: cale pm ceso es el nprcndizaje. 
Los aptehdiznjcs pi'gclucett modificaciones en In conducta, los que 
posibilitan Huevos aprendizajes y los correspondientes procesos de 
desarrollo üersonnl y social. lis a través de ello que desarrolla 
potencialidades perceptivas, motrices, rnleleclunles, afectivas, 
poltticrts e intuitivas y se educa• 

irnscRnnzn: l':s la intervención inl~nrinnnd de un sujeto en el proceso de 
aprendizajó ele olio con el lilt ele orientarlo y faciliInrlo. 
En la situación de enscfanza es donde se produce el vluculo entre 

≥,sujetó-quo-aprende / objeto / sujeto-que-enaefln en interacción 
continua. 
El proceso de en,cllanzn•aprendizaje necesiln convertir el saber 
ttc:rdchlico en" saber escolar", porn ello el docente debe adoptar 

:'. fas cstrategina adecuadas, es decir tener la itaponsnbrlydad de la 

l.ranstx>siciólt di►l.icliea. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
POOER EJECUTIVO 

E3citcln: Eu la Trans foiwaci 0n Educativa la escuela cobrn un nuevo 
perfil, detiuibndoln como una .ittntitucióu social lx-eo de claro 
contenido pcdngúLico. 
Los Proyectos Ji:►stitu:iouulcs eslablccer(tit las nccioues y nietas 
cducativas crncr1 cides de 1n3 nceciidadct yderunudns de le 
cotiiuuidnd, sln perder su sentido de 1)erlt))1^nc)U a un slntetna 

cducalivo duo cnwntrn y contiene u lii csrucJ 

Prñcticn doccntc: Et doccntc dc:bc tcncr cri cucnlr. cl ccü.ü^alo:gocio ecouón►ico- 
' culUiiill y ctuo 3I► rot sUl1<`ill' U11:1 tlinlrc.G.csl itue atlorra los lics 

I 

►1.810O3. 

1.- Marco filusól.ico Mico: rclétcíite ii la construcción de los 
— ------ ------ — v(tL ►l03, concluclns, nctitudt:s: 

lii ' aI01UC.1Ú1L 

2.- Mateo teórico ctenttliec ' nI)~Ic i lag di8L1ptlwvi due dntl 
`lttü(tnlo episteinolúgico u la 
ar(►c(ica docente. 

3.- Ivtruco pragutdlirC;: t1.dC Ian l)ropins experiencias. 

FL MO1)J;.LO J)EL DISEÑO CUlt.kt:1CUL[\lt. ;<?T; LA t'.ROVJ!'tCIA
1)J IlUEI`1r;1S Al.lil,;; 

Los lineam ientos politicos dcl cutriciilüüt nc pic.ryr.clttu en cl Dinc[to Cutiicular, 
dlMIdo oe hnllnu el coujunlo d^ PtcscripciOiif~3;'sUgctr:ncinn y oriCtltnCiUtleo cluo etunnrcttll 
le educación escolar y a lntvós dcl cult! si;: ü.itt nta pn)rwliznr In it;ualdn.d eri la formncióil 
bónica y tttla dinlribución cduilntivii. crl Ja'i:ttliclacl dcl npir.ndiz,ajc. 

Dicho modelo on: 

I;, 

1 Abici to: 'A plutir dc u.ti 1)i ;óÍ10 13(►sico, se cor►cictn y din ai.uiT 1 t n lii escuela y en 
S cl nuln, eu11t1ucCtóllclo3e cu caclst cc)rt,uilidnd ccJUGlln'n cuit lo paittcultlr 
r , cic lt1 ulisiüt.

C Flexible: .1'uca &! r~éjit(lont y njusln con c,'nlu:tck•ncs I)ctióchc'i3. 

It 
I Vislblc: :Ptü;i dc ln tcnlidnd. 
C. . s':;º:
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1`tivi~:►.l?~i.I)E CONCI1.ECION  1)EL CURRICULUM 

'  L'1 Curriculum t.xjrrsn un Proyecto Educativo en el cual sé irrehryen fundamentos, 
principios y prescripciot~cs pára cicsanrrJlar la acción cducativa.. : 

C1 ler nivel enl,t ltc>r el Esladu Nacional, In Ley Pedérül dé Educación 
N° 24195 cslnblccc r.i rII:nLclulg de producir (,Urltctrido9 11l18IC~3 CO11.111I1G9 l)nrn torlo cl • 

Si Lien.cndn juni:rdicción define la form a para Hrr orgniüzttcióh, se asegura nsl un 
nivel de formación scrncjnnlc en lodo cl pnls y sc enrnntiza la movilidad de los alumnos 
entre las clistinln:I jwrtsditcion~s. 

La Provincia de 1;uc:rios r^.irca Inbnra a partir dc ló arjlé_riór, su discllo curricular, 
clue es'abicrto y llcxiblc: 

P,i.()VIIV CIA 1)L I>I.J1?.NC)S AIRES 

1)1sc11a Cnrricrllnr 

:..'•< ~~: 

1V(VEI., UN; CONCRI?CION PROVINCIAL 
Uocurncxrtós,Crrrricrrlares * 

~ 

1`IlVa.SL 1)I;: CON C1tIrCIOI`1 INS'I'ITUCIONA.I. 
. T;jc dcl:Proyecto Insti(rcionnl 

-,--- ü~a: . ^r'. ,. • , 

>`r2•llVLL 1)E C()NClil?C1IC.)N A.ULICO 
:: .Prohrtestn 1'c dnghl,icn cicl nocente ~  

f 
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EXI'ECfA'I'IVAS DE LOGRO 

l)endo of Nivel Central no eelnblccon expectativas de logro pot uivel, por ciclo y por-
Inca. A p:utir de éslaa, crt el lliscito Curiiculnr Institucional se foruiülaYfut ins 
expectativas do lcgw po • a-rk:. 

G 
. ~ Qué sou I:ts cxln:rctativas de logru~:

Expres(ut lñs. Liiclaiii,..%Tlitiitnas a nlcauzrtr nl 
coitcluit cada clnpa (.Icl Sp! endi Ijc; (IC sl.t cvnlunción dcpcil'tic:li:t dciudilncién y 
proruoción. 

s 
Las cxl>eclritivsts u son un orden abierto de 

ca)nlcni.(los, sino que responden n c(tpo.r, idndes n adgwr-ir y dewi rollar por loar alumnos 
( compctcucias ). 

Eu lit`i.i Ut i,bn escolar estas expectativas 
de logro csl 1 cnrgo del Equipo Dirretivo Dot et lo yi2quipo de Orientación Encolar. 
Y dcbethn ser dadas a conocer a los alrlrlrllos y.Mi fii)tdlits. 

I,vALü~~C]<vrt 

i nud Cs evn':►ur. : f 
Siguificn " culil~r tnjwcto de valor ", lo que define su 

u;tlnrn(ciat axiolot;ict por ello debe cxisltt cl liinyoi gm(I~ dc abjctivicJad1)osiblc. 

Los li In i'olltica Educativa son cl iu.staumcnlo 
Ji V( di ( 1tcnlnuun para la )ro )t)c9ta evalualivn. 

Delutnthu.el objeto de evaluación, cs decir, qué sc evnlún, es 
una de laa print.^.r:); cncstloncs n deli&r, part establecer luego IQs acciones pastertores. 

Lt LouceplO de cvaluacióu actual es un iuslrurucnto que se 
aplica Coll Unn Grtnlidad püiriilitfti incjoutr. 

`%151)(i' Vnlunc iútt dc lul nhrcudvajca se inscribe en la 
propucsla did;lclicr, rc:iJk:-:I,ivü;:cs decir que eslA integrad  en el procr.so de nprendixa,je y 
quc sus resultados irtci(déú.cri In prupucsla did(ticlicn rcttvnlilucuttludoln. 

~ 

r, : s l'.vr:ello la evnlnnción dct.~c :ser utt prucesu sislettullico , . > : s t . , . 
CUnlltlnU. '• 'i 

f`~ 
~'' ~ 

'Los irsultados :(on rncrna a Ins cuales acribar, rocdiante Ja 
'selección y propucslrí. dC`lus contenidos s(.x:inbnenlc Icp,ilit)lndos y las estrslcgins 
didActicns adccuad:t:i:ajiic l;nrnntizau.t In ndquisicit'm rlc r.nnil,ctcucins. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

Las Gxpectctlivns remiten nl logro de com petencias que implican ~l
in posibilidnd de a(lcluisición de snberes esl)ectlicos y su aplicación ante los hrocesos de 
cambio. 

El nivel lnstilucionnl y niilico permiten la regionalización y el 
respeto por el contexto socio-cultural c• individual. - 

Las expectativas de logro o metas oriéñlnri l.ítliropuesla 
didáctica donde se incluye In evaluación. 

La evalunción posibilita delectar el gtí 
acciones realizadas en el proceso de erlscttntmi-nprendiznjC. 

e satisfacción cte las 

El conocimiento de los " saberes preVlos " permite lii 
planificación de las acciones que se llevan a cabo. f:s ucccscitiq.hbservar durante el 
proceso de enseitnnza-nprendiznjo cómo evoluciona, lo cual ¡ el ibililnrá el njustd de in 
propuesta educativa n [in de optimizarla. 

E1 Equipo Docente y el T gciipd dc Orientación Escolar 
elaborarán un plan con criterios coherentes de evalunción, ácreclitnción y promoción. 

El alumno del nivel 1ü'iciñlfcáütnrá con un legajo que lo 
ncompnftará en su lc.lnsito por el sistema eductitivo:donde existir 'l un registro evalualivo 
con la intervención del Equipo de 0rientación'Escolar conjuntamcnlc con el cleLote. 

~ 

La evaluación pé.rtnilc 

Conocer el estado inicial de una ilrineióri de la rcnlidnd en la cual interviene. 

' Realizar el seguimiento rcclilic Indo ó:rntifrcando mambos. 

' Al término de una etapa pennilé; Ci nfronlrtr entre lo prcvislo y lo alcanzado. 

Al alumno: 
~ 

El alumno debo conocer los ̀ ro. ullaclos de la evalunción para orientarse o ser 
onentádo en los cursos de acción a seguir. 

- Motivarse para continúa ..actuando. 

- Tomar conciencrt do la> dilicullades y encontrar alternativas de superición. 

-Evaluar m1ervrrilciorios incidentales cn su aprendizaje. 

Al docente: 

- Confrontar citare k~ previsto y lo toa;rada. 

- Acreditar snbcrc:i. 

- Analizar su jiropucsla dicl;iclica. 

~ 
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- Observar la piupiedad do lot v'lacutua cslnblccidos. 

~ Autoevaluaroc. 

¿ COMO EVALUAR? 

• Los datos obtutúdoa aceita de los aprendizajes de los alüív L . ícquierei1 del uw do 
mAn do un ins trl nJctlto de evaluación. 

Cada ttetúut e iu tituutcnto clue :ac sctcc:ciotie neecsiftt t t ponder a criterios de 
validez y cou[iabilidad.

Tener en cuenta que desde la l'erspecbva del lliicCsíy Gti rícularProvincial snber, 
saber lacer y valotar no on cutnpattiunenlos estancya„ín tc ni nden u u 1)ncidndes 
aialadaa del sujeto. 

¿ 
QUllCl`i Z,VALUA ? • 

e cl alumno 

# el docente 

•'cl Equipo cic Orici4:ícivtí Lscul.u• 

° el equipo Di.rcctiv 

? cl equipo Supcc 'L i~ti{ 

* cl Nivel Ccittta 

' la GuniliU 

' la cottiiii?í(lád 

AClzl,l)1'I'ACl(:)t`l 

Es cl rtcortocttiticrito iri9t~t?Jc)onal de las coinp^tcitcias a~Jqutrldlas lx~r cl atuiltrto en 

función de logtos pivliuC9los..,-: :;: 

La perliiicnc•u.i dc Íi~'~irícditucie'u c:+th condiciuti:id t por in 1'onitulucivti y evaluación 
• adecuadas dc las cxl:cct ttiv:!s c!c lento..< , 

Ln evnitiacltl.tl,y 1rl riS.tédi(.ccit:n por cl Pei te iutpucto persuuzl y social quo tiet,tcu, 
son actos que conllerl.it iiiut ~uut tc7lx;u:i; iti(trc:l istuf tt. 

• .. ,:i ;; :: ,: 
•~ :,.:: 

Lu actcd•ttnciórié.  un rtalx:cto cacneint p:.ta in pcicttuciün, entendido Ctat/l cotlÍo el 
paso de unit etapa a.cUltli iUrltctlinta flitpCricir• 

La pro►riociIn`tl ut.t alto a olio o do úni ciclu a uliv flout la rC8ult3iile del d.:rcuzipello 
del alumno n lo laa~o dc tcK.lo ol nito y no el l7ttxluc!o clr uU7t ptuebl finnt. 

uU 
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t'ItttVU;("I'() EI)UCA't'IVCI INSTI'I'UCIOIVAI. 

ril proyccto Iiducativo Ins lit ucjonnl se snstcnta en el 1'royccl'o Lditc.ltivo de in 
Provincia (le I3u%ao /`-1tcJ. 

Todo proyecta l,:r!'; ;!:; 'a ucccsidnd de determinar los o1 IoUvós y Ins metns ñ 
alcanzar, re piricndo de la l> tlticipact!~u de todos los involucratlo desde In etapa de 
plrtnjl ación iu i n la de cic: t:ci tn y evaluación. 

LI proyecto dt:lx; prc rlur ntc:tcii>n nl cotllexlo, dudo .r~iicFlicno en sus Gnnlidndcs la 
al~erlltra y vincula t: citl.rr, escucla y contwúJnd, cs.clecir e:illcé la enseñanza y las 
tleccsidadcs scx;jules dc sxbcr, p rn hoder operar sobro la tr;iilídad, exigiendo un an(tltsts 

!:dc situaciótl l:;t!i .tror } pernula^nl.:; viendo lo Y ñvpcClós'por ni vii

I . de lit tltstltutSltJ 

I 

¡ . de los I?dtiipüs: docentes . 

, l:l:; caracicl'lsttca9 I 

1 . (le la población escolar 

I . dél cüiitcxto sucio-cultural 

, los rtcursos m.iici jales 

. tcxl;t olrn varinblc 1dcvnnlc 

El proyecto institucional Abucat tres dinr.nnloncs las que constituyen una red de 
irltcrrelacionc rcclprocás:

1.- Dimcnsiótl 1?c<lb`¡~(i~ica-clirldcl iat~ 

' •4 ♦ 

2.- Dimcnsióü Cpilüiliilnria. 
a 

3.= Dinicnaión_ltdiuinislrnliva-orgnniiatciortnl. 

Los objetivos .;iuclrty de estas lrc:t dinx:tt,ioncs confluyen en un único prop sito, 

que es cumplir con la responsabilidad social que tiene asignada la institución escolar. 

~ 
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1.-1)izncr~~ihn lrc~lnr, á[ii%sa _dlcthcticn 

Ln el auaaira cii:ecl.Gco del hcca~o cducnlivo encolar dorulc csth.ti iucluldon: ion 

alurruaos, .los dcr .0 , .los (:,.u!euidos, cl nprcruliva.jc, la cu9ctlarr711 'sus múltiples 

irricrrelacroDcs.

~ 

~ 

1'ru cnta clira.acusi~iu nc rlcbcn cacplicitnr: 

a) Expcclnliv,rn dc l.ol ao laor afilo y 1)O1 árcn. 
s 

b) Scicccibu dc Conlcniclon scgúii lun cx1xc,Urtivas lbtxnulfiilás. 
. €. ... .,. . ' 

c) £slratei,Inn dicláclicnn, cj'.rt inrluy ui criterios y pru tii de evalunción acerca de: 

' 11par-udiutjc:a dc los nluuarios. 

= lnlcivcn(:icaucs docculcs. 

n) LJacel:►I.ivas do logau por atto y por árel! 

1) ido que las cxpecl.alivas de logro in'ipli iü c:.apaudndes a desarrollar lo nnportnute 
de ja accü~u ccluu.dura es in iutcrvcucióu'i:onjuüEn para el desarrollo de todas ins 
cnpnu(Ltdes dii -tlulru.lU.

L) Selección de coulcnidos segúu. rty pecUuivas de Logro formuladns 

Los C.I3.C. i►al.t sido alnvbados pe r a Couscjo Federal de'Ct.11ura y Educación, 
debiendo utdn juri:adiu:ión ordeta,iirlos coti-crilcrios didácticos y elaborar su propio cliseilo: 

La l w 'iiaciu de 1)u ::a os Armes orgnnizó los contenidos por áreas, estableciendo 
cxpectauva3 de luipo i:am in rii.isüüaa por nivel y por ciclo. 

Pain furrulalasr uah ano tus e rrcclntivua de logro, cine derivan de la Selección de 
Contenidos, dcb~n tot'crsc cn ctil.thUt lo:i al~utcntcs aspectos: 

- in ncclici; hi.!á~ ica y In coherencia iutcrnn de Ins disciplinas, 

- In nc.l ;,iruc i;ü.i a.tl proccso dc desarrollo dcl altunno, 

- In rel tnu~aü de los aanb^rc etale ptacdcn tjencrnr los distintos contenidos y 

la in:acrc'só:a de 103 Iriururos ctr cl medro, 

- i't rncid~Ircin clue 1'ucdwi tearer ru in fornanción personal. 
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c) Eslrntcgias didácticas ( critcrios) 

Las estrategias didácticas acordadas en el Proyecto Institucional deben ser 
coherentes con lnn concepciones mnlenindas en el proyecto Educativó.Jurisdiccional. 

i La enscllanza requiere de la selcc~ión de cstrntcgias didácticas t,condicionadas éstas 
por la naturaleza de los objetivos a conocer, par lo tanto en cada'?trert cumcular se 
róalizarán lm puestas especificas do acuerdo n Inn clrnctedsticas de loø grupos y los 
aabcres previos de los alumnos. 

Es necesario un Plan de Evaluación coherente para rerilizarel:seguimiento del 
Proyecto Educativo institucional. Lu el nustno se del cn coI 9ide 1ir diversos aspectos: 

~ 

• pertinencia y adecuación de Ins E;(pectcitivó.u'4oLogro formuladas, 

propiedad ele los contenidos sciccciorüiJo. 

• resultado de los proyectos y subprccctt),9 y pertinencia de las 
intervenciones docentes, : 

* administración dcl tiempo, 

: cuniplimiculo de plazos prcvi9toá 

• desempefio de agentes re oxviablc, 

* clima de trabajo dcl equipo doute. 

La propuesta pedagógica del (locenl( debe encua(Jrnrse en la ethuclura del Proyecto 
Educativo Iiistilueional. z_ ~ 

1.1  Marro de la dimensión`did(cticn 

La didáctica se ocupa de h coñ urricacióu eslrnl%gicn do saberes y fundamenta las 
intervenciones docentes en las proa bb's de ensMlaIw 1 y npremlizn¡c. 

~ 

En la didáctica úticrñctúat xünancntcmcntc 

' sujclo,g cXtiá tijircñdcn 
:< : ........ 

i  sujeto4 clac. crisefan 

* co ttcnidga i1úc son cnsL1 ndos y nptcn(lidos 

estableciendo una relacióndidáctica para generar los apRndivljca previstos. 

J3, 

V 
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• Sujeto.i que aptc)tde,i: El nl)tencl jc. 

El Sujeto se nprupia do la realic)ad niedinnic el IiplendiZ.'tjc, üv ¡tala (1O11(10 la 
Pnicologla visualiza lna relaciones cutre loa sujetos y ion objetos do conocimiento; nnl 
como también los )núUil)Ica nspolos quo op icu y ncli.e:ul"ti.en cl• hrocr_.o de 
al:irendizajo; por ser todo ciclo d^ COuocitniCUto con)plcjo. 

• • Stljcto9 que e118c11:1n: La cnncJ):uii;a. 

•  s ::. 
La c1IsclLut•r.tt rcquicr.c dc u)rt priopllcnln pcdnµ('I&,icrt ile~ ci•ilccittc, m ediante un pinn 

do acción que orlt:u)ice l:)n n:cueilcins c.lid'scti 1n n nlili:r;it; ccit.►:iidetnudo lns expectativas 
cL; logro. :

La intervención clocc)tle debe . ener)tc e1► cl alttil)110 .1á1.1hotiVQciCti11 ltecJ~naria para el 

aprcudizajc, cottSidctlu.ulo adeunyS que cl docente ne.eitlliailc cOrt t1)iiltil)lcs motivaciones . 
r`e 1O3 alumnos, que n veces puccJen excc,dar lo pluc.tilic~Ittó or ál, turiplitindose los logros 
ea detcrininadns cxpcctati.vals, cOulo.1171 Inn 1b16i1 hl1Cd:`it qute,ir ilttcrrclacioncs con 
c:ontctúdos pertcuccict.ilcs a utca.n (ucus.

E1 rol docente se cnttuctuitt y ptoyecin cJi la 1)tc>pia lnf►clic;t y legnicre dc un sustento 
lcórico, cllcuadradU ell lo lllosólicO - ético, péc ic:o, dinciplivatio y ptnp.utnlico; ptua 
!a fundalmntnción dc la uccióu. ptofcáioutil:': ':: 

• Contenidos ( I:I)nClJndon y npicitctidc~tJ jr 
x 

I 

.t . 

L1 contcuido cliscipljua.r nl!lclitltttc lo i.pIOcc:1O1 de ncic 'siín►, O1 ,nr1i7ncibn y 
adaptación llega a ser contenido do cio cItn►wc e ieoint inedintile in tinunl)osieióu 

didáctica, es decir éste lc ce do In. Iinciplj i objeto de conociu)icuto d^ tal modo que ion 
sabcres dincipIitt:uio:t :'c couvkitctt cit nttl!:+ion c1):crli:uloa y stilircndido:c. 

~ Si bien, el docente' debe Irnhttjnr con lo; contc):tu:) na io.xull►ttnles de sun alunulos. 
es ncccsario que cl liabnjo cscolni ttulplic dicho cun}t::clu pnnt pcxlcr cnlicnl)uSe y conocer 
olros ámbitos. . 

Ltt'1'r)wnfonnnciúti f:dtie:.tl.iti► pl:uclen cllr 1t ' ucr:rl)lunl, lo pioccdiur_nlal y lo 
acliludival constituyen c.i)ti#citidr:üt de la cn:u;ftnclt:►, si11 c utbr►rlto no sc debe perder la 
unidad e iutcgrnción c;i in Llubriliclnd cLI 1:1c.v:t m~ c' ; i 1)cli.:;►jc. 

2.- J.,u ll itu.cnsi(at C'nitrt!t)iini in 

El Proyecto litsliliicio;utl rlcbc lct►: r crt cuenta las CaiítCt.Crl:ItlCnS dcl Ittedto uocull 
circurulaulc.y propi:c~lr;tuibilos de intr,icxtu)bi') t:un ól. ~ 

'I 
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3.- t)imcnsióin ndministrntiva - or~nniznclonnl 

Deben tenerse cn cucntn en lit núsinn recursos lunun.nos y materiales, lugares de 
trabajo, tiempo, nccUmes e inlerreinciones. Adenids el accionar iniitituciotuil necesita de 
una gestión clica.x y dticiente para llevar n cxtbo cl Proyecto InsIltii tOnn1. 

~ 

9 

~ 

103 

t'.1~ 
E~ 

i 



tM? 

PROVINCIA DC BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

d6•

LIN~AS GENERALES Dr ZNTLr1tVI,NC'IOPl PARA LOS DOCENTES Dr LA 
RAMA I)1? I'SICOLOGIA Y ASIl;1'ItNCIA SOCIAL ESCOLAR 

,ii 

a 
} {4~~ 

ii r ~ 

~ { ~ll 

La Trartsforin:tcióti Educativa rcclt)icre cunibios profiindp a en 
dcl sistema vigente. 

s:.tliferentes sectores 

La vexiiginósa rapidez de los cambios culturales, tecnológicos y productivoo nos 
sitúa auto un horizonte (le frecuenten I'cadaptn(:tones, actualtziiCicmea y nuerVnn 
cualificaciones. ,h... .,{ 

El sistema educativo ra ve preciando a renovar uuá proccdlhtiontós y ntóto(los jorra 
contar con una mejor eslnicturn, con niejotcs inntmmento r cui htat.ivos, y con una 
concepción rntls par ticipativa adapliindoec a un enlon ó cairilüúhle con el objetivo do 

t ; mejorar los niveles do rs>jdnd do la cnscttnttzn. g..> 

Lag calidad de la cnsetlnnza ec medula nsl crt:furici6l de su cnpaci(lnd par-"satisfacer 
{npropiadautcnlo lnn tinnlidadcn goncn(lcs } los objc•tivoh cünctelon quo la comunidad 
social espera de esa misma ensefianza. 

Asegurar in calidad de la enselian,.i e„ i tt( ílé leis retos Gmdanicnlales de la 
educación del futuro. s.4 t:;> :c_ 

Para lograr dicha calidad eon necesái'iria lzt psforinncionen sustanciales do la 
realidad educativa. 

Estas modificaciones sustanciales'irnplcitü cambios de distintos órdenes: ' 
pedagógicos, organizacionales y/o adtnuuntrntivos tendientes a optimizar ol 
funcionamiento de los Lquipos do Orient icilm Lscolnr en tórminos de elicacia,.ulilvnndo 
los recursos hunuinon actualmente exuiLüito r t)ant abordar las dintintnn probleniAticas, 
dando respuesta n la población cscoli.tr dci Ins in:)litucioncs de la Provincia de Ducnos 
Aires. 

El Sistema Editcalivo B iiiioionno promuevo acciones provenlivas primarias, 
secundarias y terciarias a trnvt do lti Dirección de Psicologla y Asistencia Social Escola"r. 

En este mnrzo se opli,nir.a 1ri caluln(1 educativa ncordo con el principio de afinidad, 
interviniendo desde un 1 )ycclp.1ulcgt a(lor y preventivo para accionar con la realidad 
desde un enfoque interdi: ciplüi:iro, previniendo y asistiendo desde lo psicopedagógico 
social, Ins dilicultades.y/b sthriciones qn+t nfcctn.n el aprendiz ijo y la adaptación escolnr. 

Por lo tanto, In Rnnt i (Ici l'uicologla y Asistencia Social Encolar elaboró una'iruttriz 

conceptual y opertttivn.quci ünfoca la ca p icitación profesional de Ion agentes de la misma 

a desarrollara partir'dd presiento arto. 

En el contexto do Id Truinforttiaciñn Educativa, la escuela cobra mt nuevo perfil 
para construir el cambia en la diversidad generando espacios do crecimiento, a partir do 

una revisión de su fuirclón y do un Ie1)lniitc() lallto nislituctolull conlo profesional. 
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Los Equipos de Orientación E colat deben adapinise a unit ienlidnd escolar ea 
triutsfoiivación ' una tcalidad macro contextual tnnibi~n ctjiubinntC. La taren dcl Equipo 
de Orientación Escolar, hoy en dla, tiene una amplia demanda ya que los requerimientos 
ac vucicaii bacin: conflictos ftrup:tlrs, problcwns de nclntttación inetüdológica a la i-ealidnd 
escolar, diíicutia'.! . : d rgalti ltc•ión iu:ititucionnl, etc. >R 

Pui lo tauto, l.ts iicc iun^-s que )leva a cabo cl L.qurpo de Onettlucrón L9colar se 

; vincu1n.11'Coii dúitirrlirt .1n.tlx(oJ do tiabajo ( psiCopedngógtco =.liüic(.OsRC(a1-
nocioconiunilario ) con vi:.i~>>i í.ittcgritdura y con ciitixlue rtitcit:liscipliwuto, aportando 
deadc cada ivl lrts di:riiti•~i r!!).iilcü:o de una titisnr,t tcalidad. 

f 

► Por ello, no es pci tineutn hablar (le iolcs rtinlados dado cJ ii~l sc perderla la noción 
de equipo iutr,idiscitilin~ttio gtic ea la írnicrt que puede Ile i►r ri:t;c:iíiltndos concretos en cl 
trabajo inserlo en In institución.

ParcCe po:,ü,lc üttblrii de cquipo }' nl niiauto tieurlX) (1.Ctia(lar algunas especilicidades, 
r.sto es Si biett sc trnbnja cu c(1ui)o, nl unas lg.tens lxirivl yli,í lixuutción pueden ser 
C(oi'diii,idas y oiiciitadls por nit~i)ft tOierubiC) desd(t, ttJ'ttui.ida piotesioiill. 

Por lo tanto, es itnpotlnuto dcjii.t cit claro nl hablar de tatcn.a do rol, se lo lince en cl 
9errtidU it.'il: tuJCttU ci.t CI cquipo y(lcsdc a1i1 coiriditiitn:ilo,ésas tareas. 

Lu iudu sc Irabla dc úiscición, so cnlictidC i(uü se alude nl lugar, la ubicación, cl 
pusicxxutnncutu Clue los I✓quipos (le OriculriciSii L?zi:olar dcbert tencr c❑ el nislerrla 
educativo.  z .

Por 10 cxpucstu autetioniicute cl 1;(Lt9ípii iJe:,c:)ricntación Lscolar clebe intervenir ca: 
' .::j•~ .i.:~

1.- D1 rrguci,rrr'c,r. 

1.- J'ruycv.xr: .i rr.º1ltllCictrrtdl. 

.í'.-J'ru1 <.'c•tr: etráilco, cri Iii rif#i,1'.cr►•crcidti del rrrlsini:. 

!.-J~_sJ:cCtutirtr.ti dc lagrdy ftr;icditacidtt. 

S.- L'ru:rcaciJir. 

6.- L'.rtratc,jia.v tirlitlltlr.titcüllr. 

7,- G'ourditrrrci~{ü th°,Eü2 trrrcu,º efe lvs ultnrtttns que nsiste.ri a pos Ceirtrn.r 
Jsdtrr_•nti►o.i< CiüiijrlcrriciNcrrius. 

\  . •.t~ç::<.1 1 ~.~ t~,.t,. ;~ ..•Iic.`i,.t , . ~ 

1?. 

1.- Estudio calm iutivo, do existir dia'nóntico anterior actualización del minino cot 

dalos concretos do l i~ ctlidad. 
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Ajustar las necesidades senlidns de ]n población escolar n la oferta que pueda. 
brindar la escuela, volcando ésta en en el proyecto iustitueioiial, debiendo intervenir el 
Equipo completo. 

En necesario contar con la infonnueión disponible cualitativa y cuantitativa, un 
tiempo suficiente de reflexión y debate con niec:►nisrnos democrúlicds que fucfliten el 
protagonismo ele cada integrarlo del Lquipn. t { 

2.- En el proyecto uLslitucionnl el Equipo de Orientación.rs:colni;debe redefinir qué 
va a hacer, cómo lo vn hacer y cuándo lo va n hacer, desde dónde lo: palizarh y con 
quiénes. Orientar la mtet- ención pedngógic:i clid icticci y social r úvcl individual, gnrpnl 
o innlitucionnl resigniicando ion cotiteni(los temen lo en cuenIa loq`temns transversales y 
los tomas significativos. 

Aclecunr el perfil del egresado con la cleniandrt.ln óii4 de la zona. 

Apertura do la inntilución hacia hr comunidad en Gl:$mbito del trabajo y la 
producción. ... 

Generar pro} cotos compennntorioo patri Uuni.iiva`en desventaja intelectual y/o 
socio cultural para artegurar el principio de equidad, permitiendo el acceso al.. 
conocimiento. 

:l 

Contribuir al normal desarrollo vincular el lie docentes, directivos, alumnos y 
padres; mediante la construcción de las norii~ivi;.los?,deberes y los derechos. 

Trnbajar en proyectos de prev0ri(%.Ió17 tk la salud y cuiclndo del medio ambiente, 
desarrollando estrategias preventivas. 

Proponer acciones de inlerciunbioi on Ins mslitucioncs de la comunidad y otros 
establecimientos educativos a fin ele estri cliit vínculos. 

Realizar acciones tendiontei a vüitar cl desp,rariamicnlo y la deserción. 

Gestionnr la regularización de documentos personales de identidad. 

f 

Conscnsuar con el clóócriIAi estratcgimi para apoyar las distintas áreas. 

Apoyar el pasaje c. ltis etapa t de pubertad y adolescencia mediante el trabajo 
con padres y alumnos en torno a .ttsnvis como adicciones, violencia y maltrato, sexualidad, 
derechos humanos y v;nétlloq fyr:

Enfatizar en el 3°<Ctclo la orientación que se viene realizando desde el nivel 
inicial hacia los " lrn3Gr.los°jteocupaciotrles ". 

Implemcntat;ncc'ione:i que ayudrü picfcrcntcmcnle a los alumno3 del (creer cielo 
a aprender n npreiulcr ( técnicas do estudio). 

Generar condicioncs teialicnles n nse.guiar tina adecuada articulación entré 
ciclos, niveles de la l .G.13. con Inicial y Poliniodnl. 

~ 

~ 

,i~,A~~(`:•l¡;i 
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3.- El Equipo Oti.':)tlr!dor lscol:.tc cict!.:r i inl^l;u.'c t,11l1:', n cl o lln!)njr) donde ao 
elaboren y sclecc:ioncu Jon co.ntc:uid'.ls conc-l`lu Ik•1, :1!:! ilcdilutics y 1)tticcY.]iuler.tlalen., 
teniendo en cuenta los r+al:crr.n r,rr,vjoo y _I ia c: i_t_I i!:~a :;ecio cull:trnlcn cJ: la 
cornunidnd. _- - - - 

Fijar objelii'on ccnlpltlidos por :•iclra, oc};::ni7rl.r lan lnrclíi dc cjcL•ucic.'n, ~ 
evaluación y ajuntc lcuicuclo en cn_nlrt qu-' htv cJ':c:iuiun^n n;aítrl IUIT)(t1j19 a plu(rr dcl 
coarset)ao gau},al, cluc ((Chile rt la ill:nlicJ!Id cl', ln innlilu:;i':11. .. " 

Proutovcr In Ilcxi.l>iliz:u:ióu dc la or}'a.t)it:aci l cic:l +:a.l;lcio ilillico, fncililn.udo al 
in },eneracióu do dilctentc:n abc;tdaj''a pal :i a(;t l?r ::I cc+l)')i iurit Itl(i; cenur dilrteules 
fucnlcs dc infortunción, c.lc:!r!.uullo cl% nctivide.cic:l alt.clnn.lir•a:l:i;i!IeiidieucJu cl concepto de 
aula COnlo 

't'rab;ijar in cv:llu:tci0n inicirtl pn.la idrnlili:n.r (a r Cc;!tlPelCtlClas de Ion 1lluritrtUs. ; 

Evaluar c'.oujttulnrn',nl!; co)t el d i tic v cu I~!i l►.Ife riislcrná.lica los lop,ros y 
obathculos a lin dc j)crrllilir ol tc::.tju:lle dc rtcucldu it l: u::hr,icLulr.a ( curtlilalivn y 
cut;nlilnlivaruclilc i. 

4.- Fijar los car (enidos i iIuituos It alcrt zri,i t .ñ l')?`  t c!:'minuta con el Equipo 
Din:ctivo y docente, teniendo cu. cuenta l:~s cawo(ci'J.:!li::;+:; do ht coruunidad y denlao de 
clip de cada grullo (rulic.u. 

lnlónnar at ion educl)uclo y rlus I'alixiliii:i lan c:rpc:~(nlivas de ll+gro que deben 
alcanzar. . 

PattaCtj)a.r a In f!ll!lll:l dc: It)3 InIT,r+)n 1' ;'`l`!'l'":tll'•^ :t )t' I:ut?o del j)rC a•aO en tllle ne 

dcl+;iu curttplir lima ctp.elali•;ag nl;:uciol)).idn:i. . 
.~ 

Intervenir cu la acteclilnciórt e~lalil,i;ict!clu e:e!Ilt'r+.rr:irt cutre E31.1 y tarn 

cxp::clalivan dc logro.

5.- Contribuir en Ja lor.un crr:.i:br;ci!etrcia lle Ja ul)i'ilividncl rrc•.ca:tria due tecluicre tnra 
evntuncióu, elnc cn uu. l+roc,:,^..r) :,i~ilatit!ilico y ca`utjnnn don•.1': ,c crllilen juic:ios dc valor. 

Asegurar que I'm evatuucibi► nc:a acorde a l ul cap,:ctn!.ivns ptclijrul)ur y no se 
rcdue•r,cn a una utcr,z mccliciótt Jc nitbcres c1e crulcn,id'r.l, 

G.- L•1 Equipo e1e C)Iirz nun nólr.~il.1.nCUt:lr inua+:uu:!tla! lialt:y:ins nelccund)'v clt 

couacnso con cl doccnie icrt.lu:l r.:jnua elk clue: sc al:a!•r vl'al u!'::;nitlslc:r quo lvrl;)tri llcligrnr vu 
acreditación y pronrcx;i(!rt:

Ente dcl:crll ür_r ull:l'loc^n'a c'jIr.ttrtl!I'; c i, me cl it t%iu '1c1 :1Jiu .Lectivo. 

7.- Loa nluruiu+:i Il't':,WUrt,:lllte:rt rl It :, L`C1ttr(:,: I'.e7!r''"ll':U:+ l!:I:!j`le;t1l';1!.l:r,jta 

contplctncnlatt Inn 1:r'r':ti') rCaG,.rclnsr c ir la r_:'r:.!;':I;t. 'I , rl+ , c•I ell;riJ>r cfltlu-l;i 
contactnrse con el Ori0jjL•tdc)r Su ial o docente d.^. ;t,p.n'Il ::.r ctilie+s con di(iculla,k:. , a lin I.Ic 
buscar las eslratcl !its acJCclrael•!^ cJlr^ r.^.rtti+l. tlt lL+¿".irl. i:' '1-'-'I+ d.t:i'(aVu LIC.` lc!:I 9Rbr:1i!i. ' 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES ' 
PODER EJECUTIVO 

3.- El Equipo do Orientación Escolar contribuirá con el docente en la elaboración de 
estrategias a implemcñtnr para lograr in compen9nción de aquellos saberes que el alumno 
no logre ncrzditar durante el alío, a fin do alcanzar las expectativas;le logro requeridas: 

El Equipo de Orientación Escolar conjuntamente con el docente ovaluará la 
promoción o no promoción de los casos comprendidos en cl punt& ' Icrior. 

4 

En caso de no promoción el Equipo de Oricnláción Escolar iúiplementará el 
siguiente atto nuevas estrategias adecuadas a fin (le evitar el rnc7só: del alumno, de 
acuerdo al diagnóstico realizado. Las acciones debcrlin tender a que no se reitere In 

' situación anterior. 

En cuanto a los roles y su adaptación a la Tr;uisf(  
riiitz:ia  

Educativa se deberá tciicr 
en cuenta: 

• Contribuir a que los canibio9 de uiIogiic didiicticos 9c conviertan en realidad' 
en la pnccticn pedagógica. 

• Rculcxionnr con los docentes nc  lg.10 u iicvos roles para evitar posibles 
conflictos debido ni ingreso de murvo personal con otro perfil (8° nílo ) 

' Trabajar la convivenci t que ae suí ói i tt'líartir de In 
incorporación del nuevo grupo ( ailumno - docentes de 8° alto) mediante 
grupos de reflexión y/u operati o con la comunidad educativa. 
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DI.I?ECCI()ND1: 1'.S'ICOLt:y ri.'i 1'4S'ISTENCIA S0CI'i1L ESCOLAR 

LA P.1✓1TA, 1'de Julio' de'199" - 
. . . , . 

l.)l)C.'l.IA-d1sN'IO Dl s' I7t,11Jf1:1O N"
El 1.:'c/,ripo de Orientación Escolar en la Institución Edi(cativa. 

,;L'ÑOR 
.IN.SP1s'C'IY)R:•1.Ils'1~'ls /.)ls ItL(1ON 
1N,S'1'.L'L'7'OR 1)!s;(Ulri 
5hC'Rls'T:1IzL•1 1)!s J1:1~: lTU1L.1 
/'I•:1LS()w-1L l.)!s 1;'~7t1/1'(:)S 1)ls ()UIIsrV`l;1 C.'lON rSC."C)l.Alt I 
1'1:Ii.SON.~1.1,1:J1s C':Isl'l'1'1tC)S1:'!)(l(:.•171I't:)~5' C:Or~11'LEilrlls'N'1f11ZlO~S' . . . . 
,s` / 1). 

llrrhic.ndo iniciado el presente cJr►ó rlc; 
7ransforJncreión .Iscluraliva con el l.)c)c,rn,et,lo N° 2/9?,' donde se.eaplicitern li- 
„wcra• enerale.r Ile 1„itir'vwnc•icSrJ l,ctrcr los dlJcenlcs de la Rama de Psicoloc;ia y. 
,1sislencicr Social Es'I:ulc,r, es intencicSn ile es•lc, Dirección cunpliar las tnisJnas a 
lr'al'i;.Y del 1J,'ea'1'J,icr clac, n,e„to. 

LOS co„tc.'nidos de a.vtc trabajo son uricrt-

¡adores y or'crnizc,clarc~s de la tarea clef Equipo de Orientación Escolar t►'tie-
„en cono finalidad contribuir al e„r,queci„ tiento de los docentes de la rc,hna I 

r lcr instiluc•ión aduccrtiti'cr. . .; . 

. .1 !c, espera de que este documento contri-
h,wcr al ,nejvn,iculo da la 'calidad educativa dentro del marco de la trc,ns ore
,,,ación COIUO n~en(cs' parlleipcttivos de la rnlsJnc,, sc,ludcunos cm ustedes cticnta-
u,ente. 

MAnin C(11S11WA ÚC IISII 
Ulloccl0fl do PYlcolcUi Y
AnlolOnclo 8uolnl 001af 

U111Ifv'YO~~/• 

•1 
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PROVINCIA DE 13UEN0:; AIRES 
roni:u f:JCCU nvc) 

1.A 1'L.17:(, .lulio c% J997. 

l)(k 'U  ll:'N7'i) 1)l; 7'k:1/S.'(.I(") iV°3%97 : 

1:'l,  l:'()l%Il'() 1.)ls Uit11;•iti•l;•i('.'iO1V'I  S'CY.)1.;111.
IsN 1.. 1 li\,S'7•17•i/(°'l(:iiV ls1)ÍIC:'(.1•iVil 

INI'hOOl 'c,'('ÍQjL, ) 

. :1 partir úcl j)c,culrrctilu N'' 2/97 c/oncic: .}'cs.us•lr3blccen paulas o ¡incas gcncrales :,. 
c/c rnlcrvención c/c: los cluc:c,'ntc:s de Ici 1.)/i i:cc:(ón~cle 1'sicvlúgicr )' Asistencia &nciitl': 
L's'colar ell la 'j'r'euJs•/i~rrnucieirJ I'e/ue•u~iycr,í.}•u:• ~~e~ la itcecsielerel elc Irrv1utdi~ur las, ' 
itusincrs• a fiiJ c% crn•igicc:cer It, (cuco cli<li~s .i:%¡itipus c/%' Orientación Escolar. 

≤ I i 

I,us irtis•iiuo.c ve liul/:iti iltiplicnc/u.\...c:it,!~jJ~~ ei•s•UX culll.li(us: el /)rujiin ecj►tipu, . 1O
iii.4titficir7ti cf.4culcir•, ¡ct c:LJrrtiniil/ac/, eli;, y 

ti~+

c~ relnc'ionaiJ y cuUi'clinaii coü tOclus• /uJ 

Fiive/es• ec/uca(i+'U.S•, .Cc:r'vit:iUS titLniici¡:lilc:.}'¡ c't'ii(t•us• c% .YU11i(/, /ius/)i(ulc's•, ['lSucia(;üi- ~ 
1 .,. 

nLs Llci f)aclr'e.S', tJtr7JS' Ul U/JJSiiitJ,S);l:tc'. ,.'~::~' I 
s ~..i;:• cV! r. 

Dc aqui parle la grcui cclnlj'~'li)iF/acl cic .,u ccitnpn cic intcrvcnción, colnplcjidacl I ~ 
:.;,, ~,, : ( 

I • 

que adeiná.s c.t' nc:c•esurio ctcptdt'; c:uitsic/crcu y poder airalizar pcu'a que apc)llc ; 

Una VLY¡Ún inC1.S' ilni¡Jllrr )' I,IgGGI..'Clv lcl:: di» :l'c:li(C.Y .riltiaciuile.4 en g'ue tic'nen gne i 

actuar. 

1)e todas formas', at n4(l' ej;incucriirc:it an distintos áinbilos• y realicen aclivi- 
dades a difcreri(es onlc.~ar~  11.1af1~'~~ccl,_c/c; intervcnciún as• la escuela. ~ cr.: , x~_. .~ —• • 

,.: •'. e'

rta .Yi(ttaciiun cotnpartc.í f~lgiutus• c,/)s•tcrc•nl(), cnlre: 
••:i }' L..•,I 
i%::. ~~`, : .   • 

K el truba/n ji(un{/Jcúclit, la ul i;culcia: cicl dciccrilc ~' lo!)irc:cc¡citt. 
- 

1,. j • 
,~;;,`< • . . • 

lei elc:ritvre:icin cltr niilus is~r, puelre:.i• ei (!•cttiunientc.is c:s•pee.•ifieei.r y/o peelat~ci,L'i-. 

cos y cl ticrtipu c/c: logro) c% los inisitio.:. 
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. ..., •....... . ..-~. .~- ~.••..........u.~...r-.~t:..ui~ IRfiN'~~ ~~.,~~~tt~.• 
. ~ • . 
.Z. 

~ 
!1 

+~ las diicullades observadas por cl Equipo de Uricntac:ión Escolar p la de-
manda docente. 

+' la.necesiclad de querer que los padres colaboran co ir sus Il os y la'iecili-
dad qua no lo permite (razones culturales, econóiiüctá. etcj. ; 

* el deseo de aprender dcl nulo, adolescente, adi Ilp~)i l s demostraciones 
reiteradas que la escuela le ofrece sobre sit fracai r 1 

f;~i sa• ~;íri~z Para superar estos posibles obstáculos san necesá , x uftft gran coheré,icia y 
claridad en las relaciones que se mantienen con los d1 c •rs 

., 
ámbitos. 

Es necesario establecer un contexto de colaboida,Bfc,pn los maestros y la es-, 
citéla frente a cualquier objetivoáqua se plantee p/Jrgj'rcer un rol transfoivna- 
dor 

~. '. 
Para abordar un trabajo de orientación, cvlabwaCivn, es necesario establecer ' 

i relaciones consti uc(ivas con los maesti0•v y vii'ds' pe. ',onac con las que .se 'trabaja . 

Si se parte da las bases referencia/es co JS ic) vas se estará de acuerdo en que 
ciidlq'uier• proaasv de tran.tformación .ca liltjtrr~ttc desde lo diná^tica interna de 

los o bios su'ctos. Debiendo partir dJr/p1 opte aporFa el maestro para poder ir 

mas ala (intervenir); no hay que jn etc der cambia las casas sin que la escuela o 

el maestro hayan sentido la r,iecesidadni l~►'hcfy"n exhlicitado minimamenle., 

,:, . 
Desde el 'accionar conjunto en delttrnthadas tareas tanto el maestro como el 

4t4iJ J 
Equipo de Orientación Escolar apu din desde esd interacción. Esta visión 
constructiva de las relaciones aporta .i dinamismo y confianza ene! cambio, se 
hala sin embargo de buscar es ' (egias pertincntcs y adecuadas para realizarlo. 

La presencia continua denimok r j~ a escuela ayuda a conocerla y a poder interve-

nf en su renovación y en la real z Jción del'uüsmo. 
c : H• F.Y., 'i~' 

, 

• ; 
r' 

;'i r 
,Como.'se ha mencionado, 11u3Y fue respetar .a clari I dad en las. comunicaciones 

con los otros ypotenciar lClcn {i de la escuela, coiiiunicaciories claras y iniciona-

1 es, s : 
~.  3<4 

:Detesta  forma, aungac 'L~ Situen.en un pequeiiio núcleo de la institución hacien-
do' un •trabajo . deterrzn ose táii mostrando ,v favoreciendo un tipo de relación 
alará y funcional. ( 

: t : : 
? f~ (1'J I 

Dentio della.escitelad ajzgire respetar adcnias su funcionamiento y.los canales 

de coimuricac:on de los í4ue s'c Tia dotado, potenciarlos si hace falta para evitarla 

desoricntación con ir. formaciones o coiniuucaciones patalalas.. 
r: x£:¡ . 

La taiaa del Equipó de Orientación L. olas e/ube estar orientada hacia un tia-

bajo exiusivo de diagnosis - acción, Para: 

I 
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! 

i 

J. 

• gc17c'/•c1r• Co17(/1('i(i11c'S lcrcl(liaciü t4 ilc lo.S aprenC/lZajc'S v cl fortaleCillficllto 

c/c /os 1•iat:ulo.': riul la c.t•cl:('.i(r. , ' ~ 
~/ „ 

• prY.,llfrJlY:1' tet •lli'.l'fl'lll::(.le'I(!l: 1' f~t(1►('/cic'Ii,ll c/u cllj(!r•c11/e'.S' abUr•da,je's ele'sele' fui7 
trabajo in[w (/i':t:il)linca io e:n la o1't,clnizcic•icir7 del espacio áulico. . . ~ 

SA 

I:n cstc 1Jlontc:nto lo:: 1:'rllripn.s• cic: t)ri(cn:ucion I::scolar son i;gbj~to dc una' doble 
L ' (s••'a<.. 

(lc:lnanda cn pJ'ilne:r' I(:f JJlillo. c/c Icl c/l.'lilal7(la ConOcida, hQójluQl;cn nuestras c.Scuc- 

Icrs, 1c:lncan,larl(f (:ii11 l:l (llr'nc:ioll i/i l:t.: riitir•ultulc:.t• iricl•iúidiralí';`s:'O grupalc.t• 1;iricu-,, .:.: .• •,. •_~ 
lada.s coil C  (I/, /'(91r/i': (iii .'. 1' ('11 ::I,:;Ir:,r/r) tt'1'1111fi(J, lu.s• 117rc' lJS;:.'iU7"Sidas di. s ' lo carll-,. n ;,- f.;t ; • 
hia.r cicl.rlstcrnut (.'rll:(:(I:11'(i 5+ ralcl::ic„tacl.),, ( )17 los /)rcJgesó;l:iflst7tucionalcs'ilc' ,cs;- 

, :,t; i•:., ::~Y 
s:i~sf 

f io-i~>a > r:•:.< ~ 
.: ~z•~I „r.. 

Ir.t• nc t.c.rcnio, cnturn:t::;, Ir.cl(:ji„Ir lrt.!: i,llt:rl cnciulies::.':Oiagnritlico -'1'rotc,t:•ro 
• ~ t 

4'v`J1~ 

,. 
in.s il7ll•tituc al - Prc~1'c'r:to aa il cr dc'i:lico - f:t~i(:~.lat .s' ::lós►n + acrcditdción - Estratc- 

~Á~•.a  
~laS a ilnj)lclncfnlell•, c OI)r•c1i17cICic:lt i/c: lc'll:(n: cle?°a11Irtlt}os gite asisten a Centros 

's ldltc:atil'a.c í 'o►if/,I(:uli I,tiUiti:v i' 1'.l::r ;:lrc: 11cu•~.r`la.c:Oj7fllurl.,ncicill, cuyas conc(l)- 
' ~t.a.Y í ~ 

tuali~clCionc.s S+iai(:/'a!~'.': .S(: c1lCluc.'J,t!'(111 . .t• )lic'i!c [l(1,1'~c11.{.~el Documento N" 3 %)? ' ,> / .. I..... .,..,.;.... , 

i ?/: I r.• icV( );
>,.• 

.. ,.y.~ . ' • . , . 

L'1 cl:a~L'llU.titrCa l'.4 ttit /ir(1(:c:.s'() t:i+11.1'll'a4t4'o(ClPt7ar1i1Co pcJ!'a Co17oCer' 1'~cicS•Cr'Ibll' 

la realidacl. l.•:c itn pi(r110 c/c partida, / f(►s'~:•re'.forrn((laJ)er'ulancnlerlrente. ' 
:t .

3I. 

!s'l Equipo c% (.)t7(:1,1(It:i( ,11 /'.iGt)I(ll• (..' j' j~(/~i'(c' e.YcnciUl cJt cse' pl•oCGso, illtbl•iCaC/cJ 

en Ict ,tcs(fnli dcl 1).1::1. .

i ..;• • 
l:'l c/i(l,f'rloslico c%:/it' (llica•caf• (1 i(1:: 1rC inicell.S:cJ11e.S' de Iel i17St:t1uC:Ó17 eSCola!• 

4 :';' ' • 

— 1'~•~lus,(.',{; •ir.;i ~ iair.lcrc•iico. 

I )i !;ctlll'?lltll'(I — 1(11( 11/!11'. 
, . . . . :q' •:~ . . ~ 

:• } i , • 
." U('i(.1'-  C'(1tll:lllil(U'iO. 

'i

l 

El cliubJtústic() f,5tc,•cIl,uÇluÜf#};Iu-s•ucicll ca JtJi vcc'sc1 c'n «1 cilia. se ynuli_u lir. ' 
sililaciún dcl allul►nu c: t;url ;clilicliltetdccs it ('1 mareo c/c la eseuela y el aula, tnter- , 
carnbianclo aporles tcfl7tr .;'quipo c/cOric'ntacidn .Cscolcir conto el Iltaestr~ ll cic 

ú i≥ ~ ~t  ts,.( • . i i 

grado, profese)r't:S, c(c.'.:,J+fl do 

. 
c:.St•a(u~ias CC)njla7tas dentro de la~»tisntalJr(iCti- ' . . . . , 

Ccl c'sCol l'. a t~,. I 

: < '

e habla (le pl'rÍla,. 'O ¡)ti  . C !/elle: ck tina .S'LCnencia Ck actuaciones que , . , . , . , , , , . . 

e1tiL'nel(.'n et la t1Ym.tiT)1'ul(iCi(Sn elce lultel.Yil11(ici0li inicial. 
' ' .. ' • . . 

Otro aspecto cfJtt''ce¡lJt.' resalta,', elmltllte pueda parecer reiterativo, es clue cal : 
cc)rJtexto dc la t'alor(rCi(ut ilia.(;n(i.,'licel c'sti en la escuela. Ls•to quiere clecir'que 
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f

maestro, conro al desarrollo y u! oljc!ti;4.r trllirrcl de! proceso, lio poderlos perdcr 

dc vista gltc cci lrahcyi.l sc lrcr originarlo cur la situación escolar. 
~ 

• El Diagnóstico incluye, el c'unoc:irrrirrKo ' el traba» ari c'lra.s ámbitos c!ri los grte 

se inserid el alumno, c:nrnn lcr farrilirr >> lo r.ouurrrir.lacl social.

Corr r aspacto a fu ,/arnilia ul cliu•ç'riristic:rr perm ita alciihsrjr rt lrrinlar r.Ç.Jlivc•i- 
micnto dc la rcalic/crl anriliar ulc,unrle r,riurrtnr.iones ~'rtürcir'~lslacioncs• c incluso .f • ) : . 

• •~"t~ :~ ;~:~r 
derivacrories a espccYali,S'tas "►'; ̀ '•' 

~ 

S , . • , 
t: t , r: :'FF~SF i 

~r I £i#.rl

Sc rcrnarca que.Si flu Si  al cOnrlcirnic'rilO dc c! sis nttc it f irttr rar_pitcde tenet cruna~ 
. , ..;i!. , •; i•Y 1 
importancia, las • uriunlacionr!s a lo finnilicr sc! elilrla~'~•lirj en tgia actNacrÓri nras 

• ; :;.  ~ 
amplia que es cvrise,tltir' la mcc~jvra de !l crlrnrrno eri$lir`P~oj~ia,fcunilia pero larerhicin; 

en la situación cscolclr ls-s dccir•, ei lrc.bc ju con jÚlrrill'~zl ce puede con.siderar f'rrnr 
fs«~ ¡ : ytf 

danlental e inclis~len.s•ablc par•a nrodi¡ic:ar las c~cttiáci~d. ~ ~~is de algunos alumnos, pc-
ro

,: • tw ~ 
este trabajo solo constituirá rtna parte cicl.:ilia •~ r~tic~t'ic•o ya que á.s(e.sc ccnlrur;i. . ~ :~,~ • 

sobré ta,do en el rcl»rrelmrC!lrtc'J )! cunrhrn du Ici~'si(rt~ri~tt~ri crscc~lnr:. .
~ •,~::~ :a,. ! ' '~.ÍLyl 

l'l dic ynós•(ico rra :• perm ite: 

a) lüvesli 'ar_ 

-factores gr/c ulectari el aJrr'cridi.gt' j'lü arlahtación escolar. 

.. . . .:f~ .~ :.. .... ... rt ;::•' : i::Y':i.~:•f: 

~ :.w~
- pr•OCCSOs cogrrilivUs y adalllati}i3O,5..~ 

- desarrollo evolutivo inc4 ~icluai y untucec%n(es 

- pioblcrrráticas que pr .cfl) an a duFenlcs• y padie.s . . . . . 
dc elisenarrza - aprcrrdl'2c{lJ; 

b) Analizar: 

uri 

I 

rclacióii al proccso 

c ,
:4:: :

= cl dcscmpeilo cict'itlullríu-J ante las prvprlc.s(as• didácticas (lg conceptual, lo 

procedimcntal,:.lot d.ttictclinal). c~ 
~,.• • •..t; •, ;•. . ' 3:,~ .~ . . • • , :. :, , .,

;- la, sitrtacion.'c/c; u!gyuÍro ccrb rcrlcrción a slts arrt<icccl(Urtcs y pos•ibilidade.r: la 
dinámica 1;rtijl1c•i:► i► ~ ;.~ I,,: i t , , • ~;r ~ 

I, ~5;7: ix'~ ~;,. . 

- la, práctica irdrrCirtrs•a an relación al disc ,ro curricular val inodclo pedagó-
gico iristitircróitcrl 

.. ;;' ~.~'. • a.:•:,.`. 
 • '. . 

- las caiactcri.yllcas del aprcncli, r je sacial, iPs rrlodcr,r de comunrcaciátr en . . .; 
• '•los diversos gi7rpoS colirunitariÓs • , ' . . I

I 

I 

L.! 



rr,OviNcin ae r3ur_rvos arrtes 
l'nnclt EJl:cunvo 

1 

- lax c•anJliclo.s i<,lrliliurcas vi o .cO tales qua pudieran afectar (al clprcmdi~a-

Ja 

- Icl rlle (ocio lol;ía alc: Ic! cUl.s'c:licu,_tr. 1 

-al prur.•caa dc al,l,:rrl/i,:crjc: i/r,lil7cirall y r;rupal en lirs distintas ai•ea,r dcal, 
caliociluienro. ' ~;>`•.ryc~ 

;~,~~ s~;~~•; . 
; s, 

- interes•c's, alltitlrc/r.:: f,ara cl c.:tucllcr y el trabaja; 
r ; • .:<< :;,~3 .,. 

:I COJ7lililtcu:ián .ee c r,r crls,llrlalc carl'aavcrrsticcí.S;c%1~G1¡li'ti2slicu psicnpcad'a-

> b~agico r(~s~L___ °~ '# ~Y;l~~  . _~. . •~~> 

V 1s un pl'occso, cuino tcrl ca rlec•r .ono :1¡'íyls?2r al cles•arroJlo de la.s•, 
vriculc/cioncs propvrc•ionadns, 3;. .

<• £~{~ .lis! cj S•C'~'Jriiniclrlo del caso :; C c011vic'r e¡?Werto ¡nodo en ulta K!•ololr- 
',

gación da lcl tai"i'c! cliagl•lóstic: l cicltic7 íjtl~l;:g'~j~d"1la nucvas informaciones a, 

janrlic dc los clullcs sc plu:c/:: ir dcatii'nl~Ícrijclo las acciones á implerilen-z< 
• `'i~''J 

' ~
tar can al o los crlrrllulcl.S. 

, • { . ......, . 

- lil a"cnk: dcri c/ur aas ltabir:tclili(ci '.b1 rJlacslro, ya quc él es el que se-c: .. • ~~~ 
iiala el prvblc'rua j' .sulicilu r il:lcti•s llcióli dcl &guipo de Orientación 
Escolar. Ambos il,leralcciarlcat;.jiai:a ll abordaje dial problemua plilnteci-, 
do.

. . • 

+ I¡il(.'llta Crl'uclar n(/ s(11() al cll;l,/li7cc,¡.YüIU rrl !)J1Ji tl o V 1a illStitllciriri c.rCo- 

lar por c'star irdcr7•Calcrcic/llrrc/r1, prc.'I'iG'll(la a.si que aparezcan Otr•a.S• cli~i-
cultades.

•~:. ~ • :. • - , 
v Se c'e!Itl'(1 e,i et Gc/1)U(:¡11r1C:11t1 t~irno, . it ¿l'upc), cUli1O .S•1 fc't0 llilllel'sr.! eli 

urna silllación c% C i n :tu Crprc'li li..c je. ' s.::~•>.,.••:v 
° ,t7~';.?:;# • 

• 7rata cle revelcrl l iirl{ii/ir:rr:l..iru►ux de i conflicty.s glra se c~\¡~rc:. sao .cn el 
;>>~ • • . 

ámbito escolar. " f''~ • O 
~ Sc pl'ppanic r.onn¿c•rr la.sfc,"lrrrucicuc:ir,nccs enlra lcr firnlilia,dcl alulrtno v la 

escuela. 

."
,. 

~•~ 1~4r1?.gb 
o .Se 

clasarroj7
t1 ='Erl intcl•ior ele hi usc liela'Y 1ior• lo Panto, ~.s necesaria i{r., .'•'i.t ",~,

una conic.' ull:aí{~lcírl. Esta/lcc!!o supone Une: üfoquc instrtueic?lfal de la' 
intervenci(1IT~' It! icalabor'acin/r ticin:•tr'111Ner11os rClaCionados a lasitua-

• ,} :,.. • . , . 
cloli escCilCJr, .11j7~ c/G' los u: ti  litc).t• c1 la obsc~~ciun, glte nO.F par711i-~,  . ...._.~ _ 
le conu(:car y'c7c:1,!(,r xccicre: 

..,. v k 7, 
f~- I,crs i~~ rralucic:ncs personales: la dináurica y los vínculos. 

- Lú ir,rlcrac:c:icíri cascirelu - r,ainluniclacl.' 

- Los aprcndi:tljes• c/(: lus alunulos y los aspectos mctodol6Rico.s. 
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- l,a Or',L(lrll:(ic;r!)n ('.er,':'f,lr'. 
i 

~ Cl(rO.s i/i,t•(r•nrlll(!n(U.l• (1 Cr ,:!!:üir'l'cJi' A•, 111: 

•ci• . 

I, 
LiVCUES'1'i1S 1` t:'Uf. I'Jc:JN,JIUOS: pcu.a conocer i 
c.~:pcc!íficcr:: sOlu'c' lr,:; llltr;:nu:(.c r' .cu.s /~ulrilfas, 'hísIor•i(i per.c(ur¡il 1' 

:. ~; 
; 

l5 r, • • . ' 
C'.S'CCI!r7r, rtrl'Cll SClc;rc., c!('4'l1l,!!i1C'rJ, (!\I)('C.'((it;l 'CI s. 1 `'~ :̀f • 

. 

lalrlf'ren Cl►r'rgic/c7s (i ln;; tu , (IS' .rC.'c(O1'P\• c/c 'la:flis(i(ucil)n l)ala Go-
~ . . 

nocal' Sus espc'c((1(il'rl.s. 1' ir'tcc((tr pl'ol'lcrrratrcis;..;r V for'tafCZas. . 
' • s~S~{ • ' 

il Nil LIS1.5 1)1;' 1;!:iilc;'1'l~(?,S' 1?i.:r , 'IÍVI"t?h1L!'f1C1ON 171: . l.:l 
INS71'1'UCIO:V: Ill.;'grri¡;n cíe Ori(cn(crcivn:l:scolcn analiza e in(c!r ;
/)r•C(R in.Str'iruiCllir, ': 1' rl,l(r,:i rlc! f r(!ri(('.5" "ecriri(laria.s (rr.gi.s(ros (le ' .•
Ilicltl•iCrdcl dc.' ah•i.st(.'llc.•icl, /Nf~CJOS°dt! n(r(r.s CSCirc'fas. infr'aes(A•IrC(r(- 

; 
ra, ctc.),•con una urfr(!d(1 (c'cnfcci: a(cmcl,cndo 'cr los obictii'o.s• clel 
diagnó.stico; dcindr)fcr "( urrfi(lcid''Ú léi ;'cantidad". ' , ' .  ... 

•. Y ~,.t

I7sCNIC:I:S: dfs(ir1(u:: Ili:nriéit.t:snil.?(il)ropfaclas para iacabar.  . . , 
/or'mc1C1Ur1 ::ohre (1::1)t'r'l(1.5;'-C11C11i;(C11J\'(,S: el•..rociOgr:~JJila, (t'crjlCa.e 

<1  , 

1)1'C?b'ec(rVUs para coliVcc'r''. r(6tii,!'L}1)r'('rotaciones inlet nay cob: c' la 
c.SC!/elc li cl (11)r (ii clt!1.

_~....- :•r, ~ i~ ~ 

Lí'ill.,Uj1C'IUJI'1?S l'l-'/.).'I(lr')t'i1Ci1,S: .cru1 pertinentes (cinto las c'1'a- 

luacivnc.s apliccr(Ir(.s />c,r ('I cfi.`sccln((' (!n .s'!r unidad ct1)lr)ra(oi'ia cl('l' 
grupo, qlre c1 Eq(eip .rlc'º(;71'jiln(ación .Escolar puede•irnalizar' con 
crftc!ri(,\' rur•rs nun/,lic,:: irI,t,'i:crrrrc:(c!ri::rlcicirl, cnlun 1as propia:; cr'isc-. 
►"laclas por• cl clquipc, j,n(•cr,'carluccl' aspectos significativos cla!l.'ru- 
ceso de aprendiza ia dc:lci.' nlrunnn.c, . . .. ' • ' ~': . • . ~ 

IsN7TlIsVISIi15'°Ícl-clr)ccrr(cr\•, alrunrlosyfl :::~. •:~<' • 
zar cl conocilüiei(o (IC fa .situación escolar: • ' 

! ' &::; , 
, 1:~ . .  . • ~• ;:~~ :'~ . . , , 

El diagnóstico pez ulrte'::i acoge! ' 1ri/cN'rJlación. L:1istL' en cada "escuela info: ura- 

: ciórJ.'CtTantitatiVa y cualitativa z'(.'S'('a5'Ur17c.'rrlC u(fli~acfa'par'a tOrliQr' deCi.S1o11eS sobre 
,..,~• :~:;.::: r;' . • . 

cl ~ uiribo da la misma. ~;'' • `'' . . F~~ ,:..> ~~~~ . • . . 

PQde'r dccidl:rcr perrlir;dc la fn/i)rrnac ion ¡aquiete 'un canrbio de'gc(itnd, :acoger 
aa;intfo,.rmcrcióri, pró~c"csá)lld: ;v pr es•en(cu la para que sea per (mente, hacer una fn-
..  . . 

'térprctcicróli dc la fzijóá r(;crt)n a p.nrtir drr marcos lcóricds.gue le den sentido ' 
( „~ ~s~ '~. ." ' ( 

" y 
F 

 :'t  ' `~ I: 
"Para obtener dcYlós tiles .se cicbcn prior/zar prubleutas y poi• lo !an(o'.sc cl1.►e 

eleg•ir citcíl o cicalc. üc;Cllos se 1'an ci sc'rneter al diagnóstico. : 
~• •,~ ,, ~  ' • .. ' ' • 

I  

~t~YR • • . 
• 

• ;••. 

. 

r~'. .EI•dagnóstico sfémpre c~el.uc qrrfb(11;.;r proprres(c1.r comic: etas para sar.rilfle.c a!a 
LfnstiFücióli: Prforizar• los pro:'leuuls y acordar sobra 'cuáles se debe actuar cs.,n 

: ,TrlayOr Icl'gC11ClCi. 
. r _ I 

~ 
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PODER EJECUIIVu 

!n el diagnostico no us !n'e:c'::crriu r,ll'; lr;:! relrce irr/i~ruterc(an lulul deal caso ptcrer 1 • 

elar leis orierrlaciunc:.; ec irtle:r t•e.ne'ilule::• :in.:rrle:';. 1:'l l:iluilÑr clec (")l•ie.'ltlac•iti/l la 
colar pueda (I/,•t.'ce:r• (,¡•►(',Il,r'',<Iire.',1' elr:i.' /r,vn,•e(:;cern (:l ca„tbr(1 e!G' 1(r !(!• 

:':4'~ • 
r,ranCla inicial. 

. 

Pustérior•u►en¡e' y eiuranle el (iü<.) 
COn e.'! S(,jI(iNti(llllO e/el Ca.1•O. 

¡r(► c,I,n¡)l::¡cr,rclu el cutioc011;ic:n(o ckcl probleura ..,.~ ;:,,:~c• . . • . 
. . ._ 

.n~  ,t

r ' 
. , ,. JET a1 ~"~ ' 

COuu) ri!liutrJ poso cic'! pr: 'ceso c)r;►;:):,,.ti(.•ce, sc' ubliel~G';ay~ ~rc'valuciún de la in 
: li;.í 

tiv! 
+ 4' . • 

fe)1;,nCte¡CJn d¡agrrOslica; e,7 ii: cual .se lrcrl!cn, cr~a as)iccf'vs:;`lt~ e.plicitación de los 
r~~ • . problG'nras' clicrgnosticaclos ►~ las vinc:r(/c)c:ic,/rc:s elcl'há~t~j~~a realizar.' Estos clos 

s . ', . , ,1 ' r ~. 
' 

~ . ,.:.. t( '3t 
aspccto.r se inlerr•e.lac•ionul,, ya g((e: e., ,,. :i•',r►I) c/G~IcT~c(cv~ltcción es llegar y esta-;i .:
blacer un prc.Isr,.rina cla (,c/i L¡jopo:,: :! Ins, ' ¡

. ~ 
; '; , (:;;£ r 

llnci 1'UZ rcalr:c,elU el (lrul!,ls 7.1• (rc'O .Sl.' Il:' 't! e! in: rrrV1`{(c conociruienlo que f)e'r,n(- 
(c:,/irr'rclaurc(rr(o,• ¡cm accir'),r r.►.:iu,7n1 ,. r :::: I : ilrr '̀ l,tri(I )1'!G's'cT1pc1(ín cic( la. s' varlctblr.'s 
.si,Sni/Í Cali Ycrs (:rt rUlac'iO!► (.l ('l,IrlLXlO. 

1:•l clic?;nu.slicc, cl..'l.,a se:: 

• • £'llr,Ci;'l7 

• cO, I GTc: l u 

• elr /l)c:il i,Il!'!'1 ,;1.rr.,c.'i,ill 

• ,'e:<'rli.:e',l,l;' ::n a: ,:ic)r►e'.s ',i C: 

• col,crenlc con l.r p!'(?jHcc::lcr it!,.'! ¡,:,r 

• sus!(:,,1!) (le: la e•;lr:. :,r►i•c:~; 
~.> ...: 

• c:l ,'c:sul(acl;) (l,:l evilrc :j'ir.. .I. Ir•'i►l,I (Ic: '(rrrnhl('S 
. ... . .:• : • . .;;~ :::::v . ' • , :~:: - • 

• (J,'get,7i«erell7, :{', le)l 1~,'1',~(. l: e'. , rI:: i i i :,:nle,n►anla lu ClcciJ►"r aillica, acoi'Cle.' a 
t'• l:~?;a¿• ,  • . . 

• !O.ti• crpr(:rtcl¡~cirr;s ¡) e:' in►'iux i:l~~n'¡(lrnrl;.'.e y grupales, . . ., 

;j :• °.. r.Í t''3 i 

/.'.I;(jJY ).1~,{ (jc';►'rl~'ctl,1~~`;l7lYi('ic)Iv,(1, (P.1~:1.): : 
~~ ~" ~~ _'~ ,~~ • ~,. . . . :. .. , 

1:'l Equipo (le: (.)r¡i:)r;1r(1'ielO l::v:.•e)lar ¡'r„¡iI•r¡I!r ca, la /iu•urulaci(in'y u¡'G'e►(c~(iti dcrl 

P.E,1.; junto con G'1;1;~'lt¡JIc.I 1.)ir(ec (it c, c't, icr (:laborac¡ún clr. tlucas gene: ala a 
r 

es%e.'clo:r de',.'cn una cleij~cr p,,.s(criur í c:). (l:,u!rsi:;, cc)usidc!•aclórr - conseitst) y di'ci- 
JlOrt,l COn lU(lO ('l )"(i'r(ip(I ! 4,e:,.'nl,: lle:l'c,r':, i'rrl)ri el 1)r0)'rc(:lu frLYliluCK)nal, 

.. 

I 
~ 

I . : 
. .r' . 

t 

i 
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• PROVINCIA , DE . BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

;~ PAR27CIPA an los ~fs'pcctos F.st1 ttct urr~le•r cvr. •r espec•to a: . 
, :: 1 t;:::

; ~ •• 1~.. . r • ;,N;,.,; • r . • : ~ 
~•'~~''1 ' ~I 

; • Fornitrlacion c/a T111ccfali lc' I.nl;ro. 

~:. 
•. I 

I; .. 

I:'. • 

I, • : :r.; + 1;• Pro vados Pr.evcntivos-Cou►unitar•ios.,'~ 
• 

. 

•:.. .' :: 

.• . ~;; • ' • f~,̀Ne•1 

INTFRYIENds directamente en los'{1sv7çIoIF. Cn 
, • . . • • ;±;~ ' : . ~; ':r: • ~:. • ~ 

I!. 

; •. 

• . ' ;,' ;!Discrto da propuestas Pcdawbicas. : • .:.I .,• . ' • ~• ,.1yyy~y,~ 
' •' • • `

~ •L'laboración de un Plan cíe Evaluación -Ac tavi Gt -Promoción. . ,    • , 

'.,;> r., • Elaboaación dcl'lanes dc: C.'r.~rrrhr~ncació~i d~lc~rs~ »•cr~dizcrjcs. 
• r. ... • 

• ~'~ ~~ •• ' ~ . .yl•' 1•1 

1 

;' APORTA ¡ j da! dcl P,E.I.. 
• l. ; • I. . I., ~. , ' . '

: • •• '~ ~~~;~~;~ ' : •` ~~+ 

pn~~ • generar xtdo astt ategias parafl -'~ catoria 
: ~ • ~ • ' ~~:~: ~~~~ 

iC

~~~~!¡•~•¡ t •'h • . • •viabilizatido las cortrur1ictr,ÇflOnc.~t 
• • • ' ' . .. ..

•. reunicndo aportes . , ,,. ~ . • . • .. ~I: ,.i  ;.?.
.' 
: 

1'i •: . • :: 11 
. . 

Isi~
Q

~ 7
. csporr ¡ando ,cl diagttóStic lrco 

. • I : ;~~, .'~~~.yr 
~~, ~ ~~ ' 

sistemattzattdo, c~p~ i y,at•tiendo e intercambiando 
~r+ss 

I 

en relación á 

que generan cstrWpgiasl

:;••. Identificando vi 

;~ íi•; :~'~ . 
1 +- • 

• ., :.
•I ~• ,", l ,~ 

;,. . ir ~:./ :'41;;3¡f.,: 
. ~ • , r : .  '• ..i..: . 

' •, :I ►•: 1.ç:'. •. 
~: • '{ ~'~r /., t ' 

• : I•''.,; .'kl4~: ' . 
, ', ..•1• )tr~"l:r;~it~'~~•: 

. 
t̀
!. ,. ~ .%., 

.~„~..1•.i1;."ir•¢1?;Iv'. ; r•~ /.. ~ . . _ . 

~ s entre: 

f' 

1. los ac&J} d ~d~~la irtstitución 
44t~~X~ >, 

t. •2• ele el conocimiento 

:3: lá~~Ii 
I1 

ión y la familia dcl educando 
r 
cióln y la cnrn►arIClad 

i 

I 

• •• ' • !r1•II , . I:..,' • . I 

I 

I 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

PR ()1'E C'( t. ) .L  lL ICO 
, 

El Equipo da Or•ictfltciciCJr► l::sc•c,lar, a¡xcr(ir de la o. bsarvacicirr sis(r.rrrálica 1~ 
plarri/icada hcrrü aporlc's precisos al docente responsablc diil grupo' cculieo apun-
ta/anclo su tarea en las neccsidades geie.se consideren priorjtirr•icis. 

• Y y ~ fl 
ls'l lsqui¡~u clz: (h'icrntcrcir',►r 1:'scolur; , ?~: i ;fY,~, 

rr L k? • ~ 
• ~~~{{y f ca ~ i 

r,Fp\Si•~ F:;~} 
• rlcoruperñac•ci crl..c/áce!►c≤:, co-¡~e~nsando, couperandc~-eii el plan peda~ó- :, • 

gicn diciczclico. >z~~'  ~ — ~ ~~ ~~~3 . :. 
~: • . . Apor•tcn•a las infcrcncicis que .sur•gcri dajs  á~ticulat• lectura c/c la'si- 
;;r . 

(rraciC)n a►ilica ytí,. t ~ta. 

~`~ ~~ ~• 
o Inforarar•a .seJbr•e: las"clJr'acier•►st►ca~ t ¡~ Clapas evl)l►rt►1'us de'! rtrllo 

.~. ~ 
lraro suc:ur:nc:icn• 1r3j;ic:cununIi! lr~s ch~ a' Js se~;r"rri las capcclalivas de ~ ,, y ~ 
lugru. • • ;►~ j(~ a' • 

tÍ ~;i' ~+, 

a ;iriiJlizau•ci la relncricin .s►►je(o - c'((ll.Ia(a3 c conocirlriento: lo gI►c c~~ ¡Jrc.;pio 
de cada un~r v las resi.stcncias, {~siis~á orda_ics. 

; ;y ,s, t̀~f  •~~ . I 

o Identi~c..'rci Ic,s aspect:)~: s'►riculctri`es V dlnalnfcl.ls de !cr ;ifuaciórr dc' en- 
suüanzrr-c1/crc:nclizujc.• ~> , • I' ~ ~  ' s~ r ts~ f.t;a • 

r,1►íPj."C'?::l.r(v.1,~.!?!•~. ;c7ci;1;C~ Y;iC,rrnl'r4CIO.v . .. .. 
I...-Las expectativos c/c lugr!•o san ►t►cfc►~s; tr►ur►►r►as que dcbert guiar la.r act►v►dacles 

docentes c/c ensellunza, Esta 'i~á ~ectsú)ivas dellen formular•se partiendci del Diág-1
nástico a►ilico y los lincarr►'~f~~s juriscliccioi;lales sofcra las' c~untanidos, clelien ~►€,~••;; • • 
provecr los resullaclo.r a log~l~tr'~~~Jr el ~t!•trpo (le alumnos rnediantr. la intcrvencrón c
dcrc:crrrtu (i)c:li►yc:ndu cd ltc¡u►p • ca(!l.)riun(crc:ir,n Iscolar). 

I ,~~ '•I 3:
s ;t tci+ ; :; 

Desde cada r•ul, todo~::lbs~~.(J:lt~gr•anles pcu•ticiparbrl en las instancias ins!! lucio-, 
~1 't.~•:%i~s~Eé;, 

nalcs en la .r que sc.sc:lcG~clot~atl~)t crcuccr cic-n las cxpc~ctativa.r cle logro y se estuhlcz-. 
,;#~ I 

can pautas de Lvaluaciór:~ t.)relcs: n►ilic~o u institucional). 
~ w :~~ ~ F 

. .y;  ty'.JK•'i: .. 
9 ~<ñ';~ 

'iporlando cspecí~¡ •crni~~;jc: ~., 
1 'i`:r{ L•S< ; ,•:` , ~ u¡rrcciucicttt,r'c',Sc¡r lo cr ¡?crlcnc:ircl,c:cudcs y c.aruc:tei i.slic:us ►Jiclivic(cralká ¡Ja-

ra 
a  . . 

ra el clesc'rirjlc~►•itJ ¿urlut;~i~;ic:cr. 
x , I

1'ro¡Jicia?Tdo 10 t¡tl t/i,cacivrJ clC crilc:ricrs. 

Dichas pautas col►jlevan a la acr•editacic~n de las can►petcncic7.s' adgrriri~l,c.~ pc•, 
c'l alumno en f►ncifJr•r de 1rJF~rYJs IJrU¡Jr►estlJs. 
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!'I?OVINCIA DC 1iUchli)S AIftL'5 
PODL"ü EJECUTIVO 

i 

~ 

~ 

~ lJlct)ltcnr eslrnlc ic►s pcdcl¡; r;icn-(firlristicas variarlas quc posibiliten, cf 
apr•tilrclk.crjc: :rlcndic:nclo a ic; tlil'ct; si(lacl. 

• trabojarjttrtto a!a flirl)illa cl jirr cl:: grra)tlizar cl dct'ccluo a conocer los re-
su/lados de ins ::►'alriaciolJc:s rt~.tJli:udas, las cxpcc~qlivps c/c iog)•os ron-

t'17 IrJ ins•lituc;icrJ►. !:?s t'1'itt!IYUs y c!St1'at(!~lasgUc Sc )rlilizarlan 
.,,,• ; ~ , . 

¡)Crl'cl i:1't1l1lCi1• lrJ+ il¡r1'r!lr.li::rljr t' i' l:i:: ¡,ulllCl.t• de1 , )'.71)117(1151): , 
I 

• ~ ~. ,.'. 4;:,; r ~:.;°#;~; s~;: • 
• i'ca1'iiulillJc:ltic:l' t.l 11:'UUcsY) rt.. fJ: •!.:'1:i1:►,ltaf)r1 C.li lt7a~i3•SL'lla)13a, pro))tC11'ic)lcic) 

• • f ` S`;1f •..~, I , 

!a ci'alltac•wlr c:)1 ¡,)•ucc..v. '. ! l 

r 

i•:S'17:,•17FC;1.I ; ;I 1;1•[i'I,E11?kV`l;l:`fi 
$

L1 c7JlcSlisis c/c lu ciciJiuilclu, jracicl ccNi la l{r~pi~~11dG1(~lr obtt:iliCla clib L1 flrucc.s•u 
rr 

cliag'/lÓslico, pc171ti1iR1 al i.rluipc7 ci, i~1ic:11141\j(Uf7!;S.•:ola!' Co11ju11tul11ente colt c1 : 
docente p)'opollel ú cli::c:iJul' pl'op►i:.'s;ClS Ucli eslralegias. ~ 

l:'s dc.'cir, .Yt: ticbcrilit t:slcrblc:(ii c:r;Jilcs /)irti ilc:scr lus illlc)v::)rc:ialtcs c:ducUti~'ax' 
clirigiclas al alttirulc> q, it 1c: ¡)c:liJlilcilt :)rc>,'ci;'i;is.íll j~siluacihri y)t'lacionc'.s con la ti:;- 

• r
c ucau y lc ayudan u ci~ cul:Ur cil s►i ¡.11zic:.;sc.j ~1~:z1¡tr'cn n. tzcijcr. 

II l:gJJl¡1u c.IJ (:)rleal(cic.la11 .l:.ve:ul.;r 1,;;;'tJJ;lic•tlJ •íl las cJe.'e:luJlcs• cr 1'uattaa)'. 
. , , , . , 

••~, 
C.'itclncic) a i'cl)t:.~ki:l 1)l !r: :

i' ..\ '~~ 

"1'Icrnificar Ls cl,plact:.lti t:.4  tut G'prjttnlo tics ticcf-
•.:~~: 

s¡o)1cs lJ[►1•iJ lu aCCi(í1t /)r'litr'i.r, dirigidos al logro c/c objeti-
vos J)Oi )lra,.lirJs

Según 1~: Cros, 1993: 

"1.:•s ni ¡a c:lNlclii;ita [ir: çtlltic;tlluc,'ltl)i rI1tG' .sc:Jlcr)•u c1 pc,dc:r dC rc!- 
?.ti~i....y'✓, 

lll'c'~LrltcirSC l(¡.;,11(C)u.t!(T:l )' t1 11,Jtci ifl:7)'S•d cl 1ie111¡Jo jtlul'o 

poi ' la Ct?11::1,'(lt~rs ~{lJ cic rtirtJ s)Jc•i:sion dc uc'lo.S y ¿la ac•onte- 

' cinJie»los ''

t 
1' 1ai11c:i1dcJ till ciUattr?'l:r t~ltiCi c/c. .'•r•11r: 'a: 

" 1V11 lul)1 1'i.':11/1¿1:11'.Ii.,lli.. ll:., . ;i,,tL':i t¡L1U l71•t •~::i•c cl c/ciil(/c:• 

l'cr ". 
Y 1 

'' . 

;>•. •;r • 
l.a l)laülj►t7CiC1C711 13J Jit:ct•SYu'iLr i1t.r •1 ,:.u.'ic ;i:Jl1~7t' y cl'~f~flJli~f:l' ¡c,. lc l/U/• i:i3J .l:c.i:f-, . . , • 

pu c/u C)riallfac¡lu): 14c:t.11rll v tJlc:cill::: i, 11.0 lJit:ttl., t: /rS ol~lt:iiVt7.4 ~)1'tJputatc%Y. . . 
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I 

;óri dç la.Orgarliiaciór2 cÓgrril7Va en el rer?dimiCntO es- 
' i .;' : •:~• ~,.; 

I~L ;t$, ~. ~ ' .. : ~ '. • • ' I '~' ~ ~~':
~ A ~ '~~¡•', ~ ' • 

I . 
' 

iñiás' dónde mas se hacen notar sus, posibilidades o 
. . • . • ~ • • . , 

. `"'i'!~.• .: _'':~,{Í';::f•;á. 
PROVÍNCIA }:D&:',BUENOS AIRES 

' r  i "PODER'EJECUTIvo 
12• ' 

:. ¡,.1 •t •::.i . 

I~`lstá'dehe:sér una actividad continua que no tcrn:ina con un plan determinado, 
si4o„guáy Implica un rccy'uste jaimancnitr, tos íaájuslc' ,c:n atf da lo.y difa)'unta,s 
áctores sociales y los faclores que inciden o ac•tuan en el dusar7ollo dula planill-' 
cC1cion.rrL9 planiJkac:on tiene una intencionalidad práct(ct,; debe expresarse en. 

ñlijatliiú.r.,concr:álo.s y bien dei1nidos, quu J)ucdu ,tico I aallzalhl(i 1 

~ ..• ,. - • 
. I~;gener e(r`cuenta qua as un Ins(r•un11t111U~1Cr1'~ y)ro licrt~tf~~t 

:1. •'r. , 

La frnir,lidad básica de los~Equlpos da Or'lanlaciórt s 
yñbinayer: Cárrlbios, ya sea cuando intervenirnos erl rQ 

escuela ríos plantea, corno también cuando colübord~ 
clones;'iécur4os.y la.enseiánza, realizando una la e'
dt ,t:iirecióü da lo.s profilcmas• I 

'fWo podemos conocer con algunae;`y 
do, pero sin poderlo canlhiar; teri riz~ 

s .F; 
• 111)ócl •a cdrribiar'clfrtur•n~ 11c'~aerpai . :~ :. :.,. •. .:.• ' . w • ,.  .~ 

i ~ . s.:l.' ~•~ '~!~ 
;~~ .• ~,.L:• 1 

. . .~;r. .. • . 
'' ' • !: , ' • s~ 

Esta ,frase.ir7d►car ícr felracicntemente
r,:,y:~' ,~`, ~~1~~!•,,::: ,,: . ; .. • • .. 

= .~SÍI ..;. .,.:., ;,; ; • . ,• •, . 

•P.,ár'a pryduci~• carnbios se plantean l 
r : ''  

..., • r.':  

, i1 ~. 1~.f . 
. . . . . . ' •,• ,`•j ~ .1

. 

.•;~
,  . . , 

¿ ,Có rrio étrscirar ?• : f1 esta pr•cgiú 
;i,ti :i .ii,i:•~,11• • ,.:i)~4ki : . . , . ; I • j 

I~ 
,. : 

'"i' . 
'I'.+. ¿. Cómo aprencler•á este alutnno., 1t' qué condiciones? . ~f~. ~.r • ~.. , . 

. . •~< 

,.í 
dl. l;'quipo de Orientación Escolar. 

t 
r! sl ))1157)10, , 

ónsista an ayudar a 
`a problemas que la 

ra mejorar las condi-
rrlwe )tiva qua influya en la 
~~~ •. ~ 

l~ É~ 
'1̀~ás que el pasa= 
canrhio, libertad ~ 
........../.,» • ' . ' i 

13cr(rand 1)c Joúvenal. 

,. 
'flc,SiaspÚdabógicas, es dccir, el; 

• `,: I 

~..r 
I~OS dr):rgilr)oS hacitl Irrl SllJCt ~~~ 

;,., . , L..,;I}tt' •, . . ,~~. .. 

, • • " ='tI~'~~(tl•i' ' ' . 

¿; Crrió f nrciona sú or 
• t~~ I • •1:Q;. ; .:~. 

.,, ., •~,.;~.,:: .,,~: 

f~ 

oclr ramos responderla con'otr'a'• 

. . ' ~ 
cretu, su medio, paro además atenderemos a:. 
' ~ ~ , , • 

...,, . 

Y i ;pn ción.cognr:ti>>a ? 

'I:• ,:.I• •.,.r;~n•..,~: . ., .. ..%'~'~~Ya'lL:~t ' . I.-- . f.'f( ~ - - - 
;;• ¿'Qúé,procedi)nien 

'•~•.: 
Jfl•:•: 

' 
~~ 

, ,,..;, que;se Ié,plallteárl 
I Í ; ,:u :,,~.; .:  r

~: '-•:•~~ ~'•.:;; :. '' :• ;. . 

~ 
~ 

..~ ¿.;Cüál es lá pürl, • ',. ., .;.• :,; 
••I~ ;i~.r~ • 'colár,?~:~,;•,:~'•

i ty'  . 
~••~,,! I¡

' ... 
•,• 

, .Y 

;'•i~~ I. ~~ I'j¡11;~i1~~,,:'~1, 11~ .:;.,.;,.. '•.~.,: : ~.~, 
; ,;1.! ,¿';.Cuáleslsor;

lririjráGídrtcsJ 
:,í,"~: I;I; :fl::•1:'; 

:. 
¡ : , I : I •:;, . •;~ ... r 1, 

ti . .~:.:. 
,, • ,.,. ~;...• . 

• :•:1 
~ 

'l;; • , 
, , •,1 • ~1','•; • . •.,;,;~; ~. ... ~.'. 

•: ., •ttv.a~r~ar, •:;::•~?;~á'~ :.t:• : \•. •;: •,r ::o~:~:;•..\,~: ~•~: .:;.. ~: y; ::;::: • ~ ~ :?•:: ~ :•:::•: ~ :•:;'•::•:: ~:• :} ;}{::' : ! ' ':<:v'i"i:w::r • }~: : :............ :'i:•.:1. .:\•: ' .l.•fÁ".. ••• .IL . 
¡ 

: l+.l'.~•.:Y ~ ~:Y ..t: • 1:. .l\ . ' :~TJ:' 1:.... ;'i:. •: :'J.
•

: S:'Y':{.t. ..lt' •:::! :Y.'.•..... • . . . . :i'J: . ... . . .. !.\:•.Y. . ~ :Y. .. . . . ::1Yl:• . ...\ ,h:: .. . ...... f:a.i.., .._......,. .. . ... - •t;.::~:. ,~ti.,.r:: .\ ..:...... . . . . ... ..:~r  ........._.r.:\t::...r,_.... ....... ...-. 
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PROVINCIA DE BUENOS AI(iES 
PODER EJECu7IV0 ~ 

t', CÓiI1O:1 YU.nAR Al. NIÑO :( l, rlll.:i'rl1O TIEMPO Q(TE'LOC;RAR CA!}f131'ÓS" 
1.'rV 1.'1,S' f.i.S'T1L•i 17sc;1: t.S' 1)Il). Ic,'r'l( ;~,; Ol: LOS 1)OCIsN'1'L'S ? 

En la respuesta cic' la intervcnc:ion útil Equipo de Orientación Escolar se debe 
uc:tucrr.rim►tltp,tcluintlrite sobre los distintos dinlensioneb• de las situacior¡es• qué se 
lUiS v(ui )rrt!sdnitlrrrlrr: los nii►o,• lc,', ihl,lr•tls, Los duc:entes, las condiciones in.s'ti,tu-
crorl ales. 

Estas son las respuestas de la 11,it:r•vli,►cióli del Equip e::prientaci n ESColar•. , 

• i`r'S`.":::rl ' 
. . 

f;i•i • . . , 

Al dis•cücrr las • inlervcnc'lOnc:.> .sc clebcn tener, :.er~y e•ucr~ta factores esc•olares ~.;. 
(resistencia c/c. ¡os 

SÓ 

rnae.s'tros, linc>a pcdagábica de ¡a ii itución, tratamiento de la 
•  

diversidd, etc.) y flc:lnrc .r c!ttrat~,s•ci~lanrs {disposictpr °c1Q ¡as fürnilias a la partid- ; •..~: • , . 
pac►Úri, modelos cic/c1r• d1_' ruler, ruler, origenorigen C1aj~G%I alumnado, etc.), 

4~ q 

.€; ~ ~F ~x~ • . 
: <! ~:;;' •~~ 

~t.yt • 

llrnbos fuctore.s s'on pers'o.s• f ulticlulCittc,ltls pl,t;~yi.a ;ir~qtralquier acción. 

La escuela. tiende ('por su orgclriizl.ición,: ji 'r.~'c.kf~iclitr•a y f►nalic(adc~s) a 11o,no- 
>i9 ~ , 

gerlcciZar la erts•c!llcrnc►, los Equipos c!t! Or'll! ~t a t4rt LSColar por su formación Jii(c!- 

cien cblabOmcrr con la escitela para poteriG}Jr~~;h~.t~~das ¡as propuestas y cambios que 
..'.  I •~r5~

s~' planteen para usunrir la cliversidud (c!e 1'g "=altpnnos) y prepararse para acoger-

/a , '.. `; ~~{~ t I 

1 tri tlle„ic,►to c1 ttlrlt!r' tl11 c►rcul(I! t!•'. r!l tltY)41¡ (►jcrr,iutciÓii, t!s' Irullor'1clrittl'Icil:ilitar crl • 
Jl, jo'du la misnw por'cjue una .viluuui Sr#1 ¿/ bnftcsicin y dasor'bcuilzacicin gerrurará' 
que se cubra ese espacio con run►or•c ' jffülasías léjanas.a la realidad. En c1 •ca- 
so c/c la es•cuela !tablar cpn los crlrirn tci.ti siobre lo que está confuso, hablar de hor 
qué no se habla, explicar a los docentess::g►re la situación contusionen causa miedo 
y ayudar a que se esclarezca ron infr,nación real, redundará en un descenso de 
la tensión angustiante. L's i»i'1'llfscullc inccntivár a. los alrunnos, docentes, padres 
a que puedan actuar. Es firr ~laü(L~ntal que la persona que este bajo tensión sepa 
que puede actuar, c.sta disrníi{irle%;la .s'en.sación 'de angustia: scntirsc resport.sablc 
de una ta ca cspce:tuca pnrn'tu scntirce ►í1i1, pr•uchuclivo y conectado con lehs 
otros. ÉQQ _ . 

'1'ambien en rclaci¢ t ''
cji 

'.los alumnos con dificultades de' aprendizaje,.:: los 
Equipos' de Orle cic(ó Fti, lar y'el Sri astr•o'dabaráh compartir'lá.rés»onsablli-'. 
dad que se siente ant 4(c piinaclos aliuuinos con problemas. 

El simple Irccho(y ¡)4c1 hablar; c/c saber el maestro que es ¿seuchádo por urt 

pw/e.sional y que csl'°b41.,ca y aporta soluciones Junto a el es nnpor,tante y, a ve-

ces indispensable )rarq continuar con su larca diaria y frente a su grupo.

• Rcspcmder a la ekpédlat!va de! rrlaestro, aungtie sao parclalarcntc, ets'ttna allár- 

ria1lva mira solttcioi tw los problunlas de los nulos, trabajar con sus dificultades' 

I., C!rc1 •Vi,mll(ártearltclrltc actuar con el muestro para que écle ►►heder rel'i.Car cú.r es-' 
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i¡, 

;•~.~ 

s, 

~ 

r~• 

'It• . 

• ~ ~'rti~ . ><'';''y.~`.'•; ., 
PROVIfVCIA 'DE`• BUENOS AIRES . 

POOER, EJECUTIVO 
. . • . _ . . •. ' N • . 

1 ' I 

, 

.14 . 

1 '+r•. .• 1 '1~t•:t .). . ..I•• • . .f. , • , • :~:1.3.1, . 
1tPc~tegiasy,estirblccer un cóurptorrtiso co(rpartido para llevar aclelante el alircncli- 
zaJc;de los'alutnno5' con dificulladcs, ' 

' •'~' ' • ~` • . , • 
¿ CÓMO L9ÁcERL O? 

{  
, 

~:•i f 
:' Is:~it I`:~',' ?: . . , ' . ,~

•:"rs rrcc11asar lo detenetnos.a analizar las ccu'uc:lcfl Lslicas'dcr l irftor ven c'lótl qua ,SQ 
1na.r solicita: con.riderarrdo 'las causas que corr.s•crenle.rb irlconscienteu►erttc~ el .  
'.Jtiáestt;ó 'ah r'¡huye al hroblcuru yue ha clet<rc,•tnrlu }: tuurl~ii;il øb,servar e intervenir 
: ~ ,;;.. . , i • •. . • • . , :1.1,,; , :,~. 
•.dvnde sea necesario arur cuarido rio !raya sitio suliciladÚ;'>>:<~':- 
. . ;',• • . :, s •,~ ,,~ t ' ~::' • . . jj <:. ~~~ 
. ' 'fn• ' "~''' • ' ' t:r¡ :~, a:;.;:'• 

' 
. ~ s,y 

Con respedo al'docente: ,~
•l ;• . 

• ¡ •' : '"

k~~llgtuias alternativas pueden ~er: i`%~• . . . . n,:.; : ¡~•~:> 
+~~' ' ~ !.;,,' . . •, . • , :~ • ~..~~~: r

• 13rindaz estr atcgi~rs Didócticas que; stírJanj~CCCJJc la r eflexion corupat ti,dA s< -: 3~1:~r 
CO,? los tnaestr'OS, . :'íl.¡F~{ ~"• 

frr~1'►,F,~`} ~ 
1 

ii` 
.~ 

Á: 

.a Participar en la revisión de carrcépàib1iG e. acerca del a rendizd' P j ~ J .
•

. . 3; .;,:.:. • • . • • ~ f.;s. •.~'.,f: •y 
u Aparlar informacionc.r sobre_cÍ`)JrdCc dc desar•rollo de grupos y ca' 

:~~• . • • • ~r̀sos individuales, 1;<~ ~~! t~.. 
r; • . : !,1  ' , • 

J¡`,.•., :; «Clariftcar causas de 1•a.s difcultá~ i•c. fçn el aprendizaje. 
I. f.l •' ; .:.. ;.• •  • ~ . 

.
• 

• Parttcrpat an la evaliraciór'~.ld~d ciaiic •plos provios,
, j' .. , ;•,~. 
1':•. ;!; Ajior tar criterios pai:a la 

~ 
.cthácc ci~t y jcrrat quizaciótr da contatiicloa'. 

i~•s4 ~s!>. ~•it 

''; ! Apoyara docentes en ~lÇ a lisis ele obstáculos, dific,tltadé . s• el1:e 
. .. r t,Ls (.•.. • 

f J ' 

°; • . •aprendizaje integrándosc~ ¿'n,1,4 tarea de! atria. •'•ti • • 
li :, . .,. 
~{! ,,. 

~ • • ~~á~~~ ~ ' ' ' ~ 
:'Particr ar an la revision d~°C~ittce crones acerca de la in u1enciir'de 1 ~ r ~~„~ P 11

.
.r•:;„l:;~••r ••• : •_,,,:., . . . . ; f~:;!>ti,;:,•a;,.....•. 
-~ :'crillrrra en el aprendizaje, ~t~R:~ • ' 

~~~ • r . A:l~j ,~fif • . a, r •~:•r • • I '~ i~l' • • . . ~ '. . ., . :a`í ;; ; •r • ,•, • • • '~• • R: ~i:a . 
:~ f;' • li ' +;F;t;''+, Aportar frrndatnet(,l ~Jar,a çlarifrcar la función social da lá escuela. ' 

~ t~ i•1i • . ,. :;!~:. ~~4 y«t~ , ' 1 ~ . ,, A)Ij .t~gt!+i ~' »•,;;,, ~ •,.. .tlyti• ,I:•;(.1,!:;~ (~;j;!! . • . . ,.1•~•.. .~~,;. K'~S:'t '• • " 
ttJCdrO. .: '.:t:r:.Y;r~;.a:~~,lr•~ ;  . jlr,ializat• las denra~dçts ocupacionales del  ;r.,

,jj ; :.~9:. ~,rc,. : •;,: ; » , . . :. • ' ~ "': , • .';;•,;~:: ..r , • .} , : , •~,,:~•• ~,~ ; • • , :,. 
:;i• • . . ~, i,•¡%.:sGcslionar rccr~i` sos j`diir facilitar cl desarrolla de los contcn{dos, 

1.".,,,, ~- •  • . k~~• ~,~ ; , , • . ~. • ; . r •. .• 7 : . ~ ., .• •r r • : ~~. •. . .: • , • ,: ~ rt•`;í; ~~? . • .. 
Elaborar y dds' r~~rJt;lc~r,hr.oyeclos rc~lálrvos a lemas transversalcs.°+
Í , , ~ .. . h •a,~~~~~a~ • ~• ' . . • ; • '~ ''• : ' : ;•. ; '•• • • ~• •~~:~,~', ~. • 

. ~~',, ~ • ¡~lpor't'ar.te~hr.~p~~~d~~trabcijo sruf~al para sócializacióri e'integr.ación. 
( t' /1 ,•~ :,i, : : .• . » !~  

t
; , 1;. ,. : •; ;, ' ,ir s;a ~ .' 

: 
f~`I ~`lr ,.lr~.,1 ~!'.~..~ti¡ '':~.i•. :', • '•sk'¿~ ►~~k~".t~ .,'.. .; , I , .~ , • 1' , ,• 

~.; • i;~a. .,;•:I~Írticular c~ c~,tr shtr~ciorlr.3 'dc lci coinutnidad pdra .crrrigtteccrl,lc 
Il~:r rll,(•.~i• ~111' S.• • . ~ r • • I. . , ,1.,. , .. I 

f •.il':r:7 ~:i'•i;Rprérldi '' IY~ ,~''•: :i~, 
' 

iC • .. 

Mfll,,tht I :•,. . ~ ' ~~,,•  • . • , . . . (. . :•r w 
. 

r `~ ;. ;'~;"': Coo, diit'sir~~~rlcc: es:. .
• 

 •,.. .. , ' 
' ~S'.;!•' • '

1 

iis ~ • , r . , , , ' 1. ) , • , 
€,a5 

y1!. .'. :1 ••.4,;'  • ~~~~ . ç11~ • jv • 1, . . . • 
. . . , , • . 

1~C~rrrc~éctd ál irirñ. ; ~ (R'• . . . • . 
!): (: ,!¡' '  : , > y , .( > . I~ 

,~Géridralniétite'el,'t .~ir rtlrlo que tiene clifrcultades de ajn'endizajc y/o 'conchrct 
~~!(:5'•',1•a!'L'(f.a.`;a•q,". .:. • • g i~ . ..• .. • . . . . . . • . . . ' 

;Jirc'ráhtir:Jdcicttirinác.~ús caiáctci;i.rlicas talcs como: baja• airtoestima,':dcscrecn 1 

brlráadc>s iitlelécluálés, de su ctrpercidad par  apresrrilcr j% i~¡üürcn obtán :► . • I • 1: 

;n acá»iliió`pero :dudan c1e ¡agrario.. ' •'' Y;. ':' •;r;' ''" ,• . 
• •r ~

• 
• . • . . . 

. •  1 • • '1: . • . 

«.•..""..~c•,!`.R1n~; r.,w.tC:7: ~107St+Mtr~1•v., 



tl~t 
f'ROVINCl/1 I)L' hlll-PU•1~; A;RL'≥ 

i'of,E1t IiJcCurivu 

•1 

1)e ulii la in,li(irtciacia a rcvcdc'rcn c:i trubujo dcl Equipo dc (.)!•iclltacl¢n l..'sco-, 

lui' c:vn ctl ulunulli ccil►.slriiycncla Iliicl ii,itt~tCli jios iii s'u c/c sí iOLYnit,, aumentando *u 

aiuoesllirla y, c.'lr•clbci1ci11c1cJ la 11llUC!Oli cll:l vinculo COO c.'i obJc.'(o de Coi7Ut:'1,nlcJito, 

ici cita! bunc jlcia l[nill ,  cit lllll(J culnci (ii cl(iCC►r(c:'. 

Los ccrnlbios que l Iii 11V va Iv~rtln(lo`imcjorarán sit dcsc%nip~flo áiilico;I pciilii-:->;: 
tiendo al )Jü.Si11(i trclnil,n que aldr::c:i7tc: l.'lnn(cci o plclüiftr~ite nitasias estrateO°ia.e da 

enseilanza, i. `.y=:s, ~,7•' i 
~ f.c.; ..~.. 

En cuanto a lcrs a.s•lratcgius dicl(".ctücis pcua cl S°r11ro;:~1^ YL'ducaci9n. Gene: al 
~ ~ 

Básica, los L'quiliv.s de 0: le,rtac:io,i Ii:scolar pucideti:'rceálrv .z -1•ipr•provectos de ti abajo 
que tiendaii al concicilliic'iito dc: lc'; procesosrüceSOS de ~ Ci~SÚljliellto de los alulnnos v a 

► ~ ~ ;.;>g  i-'; . ~. 
sus caraeteiisticcr.s (c/c;:(ivcr.s-cul~;uu,a.c, l;cwicrct,iG(g. unrt.spaclo de reflex:ión c.

' ki •~ • i 

(Ci•caritbio con los doG•ctlllcS •y o/i~cntcuirl(!.a los 1~1~Suj~51:~1J la brisgrieda'y a1r!ica- 
:c 

cicin de altcl,7i(itrl'cls rlc: tl ~ll,,aju. ►>≤ 

:~.~tl l: ►,::~SI , 
_C..Y)Qlll)1rV,iC..'K)i~(1 ~li 1,,15' 7i1 Rli, l,; 1)ls IT CLSii1LrININU.S' Q£II?,1 S'IS~'f'N A LOS-- - ~---.—. , 

C'l '1'12nS rl) TIC :,d'1'11'()S (.:t%fJ>Í;Fi1v!EA1TARIOS. 
a:,. . . 

:•.. r• `t .'; 
El C.'clilrri 1:'cliic:uill a ('vn►l,lc:nic:r(cti•ia cl)11¡n rrlsli(itcidn c/c la red e(llieatit'n }', a , 

SU Vc.'Z, pal•tc: i,ilc:I~l cili(C c/c 1u c;x(l itc(ia'r.r.:;r~4'icrl:;tic la c(~un.ulidad clistrilal yrclSin-.,..;.; ..,.. r 
,al, cy'ccir(ru•tí uctrviducic:.v ctl„7iilc:nle,itcü•icis.G id labor dc la esc.ucla. 

, ~,,; • l ' ;,'~' 
,y..K• ; ;,,M I 

~ I,•,•c; ~~:: :..~ : 
.Su tal ea de oi;c,iuiicac•icin y elc:cit/ar.r.p ;cic lisia (i•/ia ta ecicrcutiva sati.t•iacto, ia, 

coniplcnicnturicr )' aclecuuilcc a I(i:: i•c.qi(3t-il•liiciitos ti' ca,<rctc'ri.eticas de la clivc,r,sa 

1loblacldn c:.scolai atvllclida, l.ici7u: ¿'la !ç: Sil;Iticiitc~spic'inisc>c: 
r •

• respottsabilil.lcrcl cot,ipartjciu 
~...;.: 

• acción coutlJrunieticici

• a: tic  i,ilc'''i l atnc7: G'':it7ta'r,rit'cics 
~~::::•~'::; o trabajo en egi:ilra :~-t

y garantizar el alii•cnclizrrjc: cla los alumnos en cpcla un/clad educativa: interT 
vinlcnrlo coopai•cltivd,'lieitttt• ,cl;.s•d,l 1c7 c'oiltplG'uletntal'leducf3~ rclacloncr.s' c/c peril-,'peril-,'. , . 
nenciu con los pioycclus ;f~; Ici.s cc;r.rtc~lcrs dc oiigc'ii. . 

;  ..~ a 1
~<.> . 

i:~~"1Iz~í'!'l:c;l_IS I'. rR_; IAcÓll
. 
rl≥r~%sAcrO_r,! 

. . . ... • .. . `• !.•3~.<„•' 

. .- - ' . _ • . . 

C.:oitici ru:rnl(iriilcr ,/f r',1ç1;, ,ili.sriiitclx r.tcilias. c'lc !u Eva Iltuc•irin.sur•f;ir(rn clqucllos. 

ulitlnnos que r'c'(jUitu:'ll:;i 
IG'1~~1-~'t;:;l;,' cle: C:UIIt~"cris• ncr,Ón (1L41o1N(.ic~ii 1~r~3')Tc51;171 

;•;' ~. . lc: 

•I 

¿Qtie.'se c<iitictJcic: J,.7; c(Jrrlpc:l,:Uri . . 

. a . . . .: 
L't111iolÚgiCaiiieiilt.' Colllpcaisal' .t'ü;llifÍc4'.: i'Cs(U'cU' i(,lualai. Toli:cUKlo .tli:r,i ~t'. 

t. 

términos se pudi•Ict tt,4iluciiTatkiu• lllil71i1'iliicíl'a alil'DYir:i(iClóit ti eS(C 7111LVo ~."Ccii:'!¡L 1 . 

to en el marco del la 11YinS%U,711ci(•i(ill Educativa. 
•• 
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j
á~'r ~r'~ i~~f •~ : . • 

' • 
+'¡.'i•'t',,:ly rl~!f :f • • ' ' . 

t 
' 

'PROYrIÑC1A;bE',dUENOS A(RES 
i  PPDE~, EJECUTIYO ' 

• _, • ;~•tr:. • . . I•~ . ~~ 

~¡ . . .1•;,; . 

. • ~~,• 

CQMi'1 i'i\ 'úfl 

1 
ItES/IRC1It~ «---f IGUALAR 

,gIZINFUAR DIVERSAS .PROP I'J,Z;Sr,~?S • ~ P.A' IUI LOGI~LIt IGU ,DAD; DE •
OPOR'7TJIVID,iDES h.L AI'ÍZEN,btZAJE 

ALANZAR 1'AS .CXPECTÁ17YAS 
,DE LCJGROS 

• `'~:í:.í'., .~ 

• Corrrparisdr, 'rir7'c'orrslste cri:.dislrctr'C11: Cstilnulos, sino galtcr'ai• SittrQClÓrrus'guc 

rrlaacirrriccrr,cs cic!plcrbar. fn rrru.s dcr iclsc7ll'Cr• silrrúc:íorrr•s problc»raticas; compran- 
• ' 7'= ~~.••!'. . , , 

diendo las diversas lógicas.~iie,sé ponen an juego. r , 
•

~ , ,r~ w ••,. . • ,{,,. { ti . 

, Sr'co'inperi.rár es relnvtijilcrr;.•i>l dócenlc sc debe pósicionat'próbléinatizando si- 

tuacíónes inhcrcnles.al eóüociinienlo, ace! condo y alejando coflfgt~t^aclanes'abje- ; , .,. • ;,. .., . • 
"táfes' aitdamiandol' en él•scntido Vigos~rcirló.. 

~f.,~ ,..

~ 

: 

. ,• . . ~ . >., 
Vigolzky derraririndc¡.ilisl~ósiti>>o de ündaniiajcr""'("~igósky y él~irprenclizajc 

<..;, . . . 

: ascolar.'>; RiL•ardo I3agiü~ro~.s'cbrno'un~r' üclividád cólab'o,rativci'quQ sc'va'dcs'rrrQn-. . ;z~ : ,,;,~ ̀lt~'• c ~ r~ . .,  . . . . . . . 
lando;'progresivatrtanle;Vcoriforme el':sujQtcl adquiera utayor,.aulonornfá en su~ 

•; ~ , ; Í~ :. ~;?¡~ : • . . ~•'Y,..: ~ • ~' . • . . . . . • • . • • ... • ¡ :a;.. •
'
S .,. ''~ • ;. /. >', t~q';. 

S $ ~ t . 
¡;.r, .' • ,. ~ ,  ~.,:! .~≥'t.• ' ~= P • '. • . .. •: . ;• : • . ::.•;. . : •.. . . 

!,:~~ .:iLas estrátcglasictlltrlJeitsatorias se deben selecciohar•.cuidadósainéntc para rr• 
, ; . ~. • .., ...~ .. , .. • . ,•.x•,, • -:f • •• • • . .~ • . . . 

'. cácr en un~, Piagctisifio „  ~, : 
~ 
o conduclismo „  citcirbict to r, 

¡ 
. ; 

~.: 'i,~;; ?n ~ >;;._. : ; . 
. • .:: •~ •.: ' • ` ~ .. . . : 

r.~f~; y,;: 
• , .. . . ... .:. : .. . 

...... < 
La corrrpensaciáli;~é cjntierrde corrió "un pensar: 'con todgs'•'.; que acciones reali 

` I i..ziri.pará que el alútrri:o alcance las e7~1ectalivas dc ¡'ogro cuando ese proceso s= 
.~~.7~ ;~.~~• •> . • . 

'lieiisto obstaculizado.
• 

y
j¡', ~~~ 

r'Jr:~,:,rl:~••I;.' '. .:; . . • .;.. ; . • . . , , „ ', • ~ ~~ ' 

El plan dc.cour~airsación debe sc ir?lc'rdrscipllnarlo;:croativo;yl comprometido 
•~' ; 1.:.:,:::•...:. ` 1 ~ 

l 
. l ,t• ., ' 

los' distinto •~• ~coirrerr.7lc;rdó ~or~rrn~'•lada la ir1 o rrración obrcnida.á,ilo~~• argo'•de, ::,• ..,.. _._ 
I : ., •• • •„  . •.  .+. 

„.. : .. , - 

. .. . . . . • ' • • ._ . .. - -.nw~www+wr...••..... 
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PRCVINCIA 0E BUENOS AII;ES 
PODER EJECUTIVO 

I 
►11eJn►en(os e%' 1a evaluaci(li►, I'1J(Jr otro lax c:o►nJ)e'(e'ncias a alcanzar, . F'sta decltr scu 
►rll JJro~:ec(o en jicnCión c/a /IIx alumnos, nr en función de la ins(i(uciÓli. ~ 

111:i1ui1)o dc' Orie:nlelCieJ)1 lscc)/nr r1 Ir) /c rJ;) r1c:! a1►() seguralJle'nle eYmne•eru lux 
di%re•ul(udc's e1c: los rl/urnnn:: I(1rc! [/chart e:eJiri~)Cnxnr nlf rtalisaJ' el lllisn►n. 

:•'+~;e ' i: 'ii:' '•, I  , 

Su (area cliagnúrr(ica, !c► planiToaciúll, (as es(ra(egürs`.' evaluación le llahrcin 
t :;~..s ~:sr•• dudu tul conocímienli' cunlJlic.1 cla que a.vf,uc(nliva cle logro=rto'alccrn~ó. .

. 
~,~ 

,~ , • . 
.. ~~ . '.<; . 

I  intcrvcncion c/cl, hcluiJ)c) dcá O in((rribn F:scolár sé Cditrilrá en lá ela.hora- 
cinn eottj►rnta tlu le cric  J)e'c1cr2r')J;ica.c grcc cotrlí'frlJSl ens!J)ór•►ut lacio la inliir- 

:. ...- 

ntucicir► uiJ(cnicla cr lo lar~r'det los distintos rrulrrre(ttos'c/e;la evaluación, y pc)r rltr•U 

loscc)11i1)c(enc•iax c1 alccln:nr. ~,`•~ - ~ ..4 ;. .7 
.~ 

~
[ ,' ,1 • . 

1.)v as (e ncoilo e'l .C:'g►►(I)cJ c/a Urivll(crc;icJrl l ctiiaij. Is/~I»arci encarar Ic► (area del 
" lif! 

cnlr►IJe:nsación conjun(arnc'n(c con todos /cls ciclot'es;`~~ la insli(ución: Equipo ' ~:►y>:c;) . Es-
colt?! 13a.s1cn (Drrcctor, dc.Ic17n(cs, 11][ie.'. Jis 'c)s c'1`.Ji i.~A1Gtis~adl'es); lo qua 1i11plicu 

ar 

YQ 
r 

` a: ,,. . 

1) liciJ)al conscnsl(n/au.nlcr C1t J)/Uni!'I:crr )I (~p11IG i.. ~'slralegias il)ltovado►'a.S'v J)p- 
I . : ~•,. J 

CrhlelNc.'!t(L' J1U G•U1JverlCir'r!!rlcr.S, rJlrc', lot :iii•h'it j l.rl~Qliurrrto superar .s us di~Cl(/(ac/es 
>sfJ 

c:t)Jl el o.hjcctg de c•unocinriaJl(c), loc'rUltcln etc'r eltrfJrartdt4aje no ac/qua ido. 
. ' t~~tjjy 

lc im1)c)rtnn(a rccsahcu• qlrc/ la (arad r 1( ¿ 1  rlo la corr►jJcticr an,/i)r1l►c► 
et.''Ci sic! va ¿it ItrliriflU dei (,)1 ie'11(e►Cie)1I I c:GlcrY,,',1'ill() (Iffl.' <i! 1!liR1nU rrx sóln fr11U da lúx 

ac/sires de este p1YJCCSU, !t,.( ' '' I, 'I~'' I 

e 
y (. ~' >•a 

• A 
i 

,;

►: ' . 
eRi IJtzdiGr'(¡.¡rtos pri¡¡tc;rt5 .i(l1)Cl dcjt►de esta¡zzosy !z(aci(1 

f'j , .. 
dónde ¡ros (liril;ilrzos, t~~'(•~dr¡(¡¡rzos .Illzbar ¡r¡ejdr grré 
hacer ,y crf¡nr) ttrç}, l.cy. "" . 

' :flln•ri/i(ilrr LIlICO111.' •

. ~",••Y `Y 
i•..í. I 

~ 

I 

I 
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• PROVINCIA DE BUENOS AIRES i 
PODER EJECUTIVO 

13113 T,IOC7RAI'1A 
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t 

, 

ANDE!? :- EGG, Ezequiel: 

13.UlSriN, .C.; R-fA1ZIN, Nf.A.: 

V.Yc:;C)7SKY, L, S.: 

1 

"Lca Planificacicitt r'ducativa'' Editorial Magi.sterio del 
Rio de I,n ¡'lata, 1993. .

~~  ' 
h:r,:~~,. 

. ' ' 'I I s' 
"13ascs lecírzas y prácticás.'pprá~el. Diagnóstico Pc- 
dngógico ", 13arcelonir;'PP~j .:1994. I 

L¡uVi~ á. • ~ 
.;~ y.<í; 

` :... 

*'1í.'nclwtc¡as c,c:t,rales`cn óltiDiagrióslico 1'i,~ilágági-..  , . 
co ", 13arcelona l,ádrr 19~6. ' ' 

y 

"AprcncliznjQ y dcsarrollo (rttalcch ál en la ociad cscólai•",•.en 
Lucia y otros: "1'sicologicü: y pédagogia "; Madrid,''AKAL 
1986. 

:, ~~ . . . , • . . • , 
. . . :',;~... • . , • ~ 

l"l:'I~NiINDls'T. 1'.lsltls'Z, Al: "r1valzcuciól► y c:crinlji aducativo: 1"s'1 fracaso ascolar", 
lsclitorial jl4orndu, Isslxci1a 1988. '

, . 
f'f)l,L, C.:.'"1'sicologla.cclucacional y a'esarrollo de los proccsos dduccilivd.s'; crt 

COLL. C. y otros: "Arcas cla ' itcrsccciórt dc la 1'sicolvgla ', 13di'cc-, 
lona, IIORSOIJ' 1980. .

•"Signijicado y sentido en el aprendizaje escolár", Reflcxlónes ch tor- 
no al concepto cie aprendizaje .signijicativó,.lnfancía y t1p're}ülizájé, 
'13ar'celorla 1'AIllOS, 1988. :.. 

> :: ~: .. • ;; :. 
REISOLUCIONN°3376'%97 : Dlkl's'CCIOiV 1~L CUL•1' URA .YEDUCACIONDL:LA 

,i 1'IZOVINCIrt 1)Is' 13UEN•OSiIÜRES: ; 
.. . . 

APOR'T'ES DL' LAS REGÍONI ~S: V, VII, viii, ix, XITl, XI V X,V, XVI. 
(Iiisp&orccs Jefes, de 'á•rcti y Equipo de Orién= 

¡ ta(.ión Escolar). . ~ • . . 
~ . .. 

t 

I 

I 

~ri:i 7~.:l.3 i.. vf.oca::yxs ri:: i~itdl7i -r4xoy
 ~ ' 

~ Y%vN"~,~„ •,:,.:.  Yir;M=~)'S'r. 1.YaW:t.CYnyT..~ yy¡i{~7k,~:-. 7b. :•wa~ Y?7Kit?7 ~•,~Tfj'tWltiM~•::`•C~~i'l,'::tiñ~ F'.~.~y}~.s.Q~(. ' y41~{fi7kY►?h ~'  ~~..fi•..~Xíi`:tfvi.?:t471+7/k~~ '̂ . 
. {~• ~.. 
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I'Itc.~YR•ICIA t'g tltlta•IGS AIIiL'S 
paorat ex:CUllvo 

Y~ 

ff IAhI 
r ~..d.. y A,.. 

:.,~.,, s,•, . 

DIIRC:(:(":ION l)L I'S;(;OI..U(i!l\ Y AS1S•l'liNCIA SUàiFil, 1;Ñí;(il.,Alt. 
i,A I'l.A•I'A, 19 da (eisrerr, dc 1998.-

I)OCt1N4i:N•!•() i)C;: 'IZ.AI3AJC1 N" 1/98 
=s. 

. 

I.itictti;»ict~l;'q~~.Gcilcrcics sobrc 
orgsi~¡r;sci'Ú~<<le los 1::. O. C. 

`s ... . 

Al IIISI)cct(11' Jctc 

1rlSttcctor cic Arcrl 
I'ulSoual (le (;.I:.(:. 
1'crsnnal cic I;quipo de OI icnlacicírl I::sr,olar 

S/I).- 
<~ 

AI COIl1en7,ttr tjI1„Uucvo alío Icclivo, desde la 
Sede Central do la 1)irccción de I'SGolc~gla y Asistencia Social rscola.r

i
(llterefhos cnnlpartir con uslcdcs, rc(icxff iltrs alp rdcs con los litleamietitos de la 
polllica educativa actunl, aportes instrtll• entics acerca do la realidad hue 
vivimos cn el 11rOCesO cle'liruislornilxc~óndiduclliva que la Provincia de Buenos 
Aires h,l encarado. # 

I •os liit. cimientos que proporlerl 0S SC integran 
y buscan a.rlicularsc con todos los ti1Ycl4~ y mgdalidades dcl Sislcma [!ditcativo r 
I3onacrcnsc.

I,a 'I'Uuisforinación Educativa es un proccso 

(linft.nlico y ahicrlo (lc cstjJi.c(cr mltl(i(1►recciollal y complejo inscrlo en una 
::... 

realidad socio-cullur.tl y.t~;< Ii~i~nuwa due busca r.l crccitnieuto pet•sotlal, 
instituc;ional y social h¡lci6lid(i~y indispensable la participación dc todos los . <, a =~ 
actores 11cs cn r..11~t in Vjct  t.y~'; ' q 1 ~ ;I;.: 

l,ci eficacia (le tut proceso de desa•(ollo 
. I 

cscol a da.r, no solo s~ á.l ~~ji;cr ~ 'lit~ Iltuov{lciólt y la ipejora de la caliclad (le lo~ 
t<;~~ ~>::~ ! • 

a)ren(lizajcs (IC los l ►Innt~ts•, sino cotno dice F:scudero; hor "El (Iesaa•rollo de la 
ca iaci(la(1 or r,uli7il : va ~; ~cda Tcí ricl dc ca(ta. Itlsliluc;icin Cducaliva a'a cl I 6'  f f.  X U U , p 
tnantcnittlicuto, r.l~tlt ~~tuc~t~d e instituc:ionalizaciórl (le los pl'oCCSO5 (le mejora y 
r,stnlbio"

I_:slo I equicre la acciótl ele personas que sepan 
S ~`'i`S., I • 

eticolilrar C IlttCrpl•C~11>" IJs ItCCCSI(i5.1dCS sCittldas, brindar respuestas adecu~d'dS, .., ,.s. . 

actuan(lo como agclllcs dc cambio y afprendizaje cc2mpartid~. 

(orm. 514 niroccthn Gnnorul do Cuhurn y f.tlucnclbn • Dctibn. Snrvicio( Gonornlos Dopuriofnonlo tmprorlopol 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA YDUCACION 

• Directora General de Cultura y Ed 
Dra. Graciela Glannet(asÍo' 

• ~Éik ~i I~l~i . i• 

~ 

•,~'y : 

Subsecretaria de Ed acl .   
Pro(. Gracirla Devoto <dé Me~Ias. - 

DIRECCION DE PSICOLOGIA:Y ASISTE4CIA SOCIAL ESCOLAR 

Directora: Lic. Maria Cristina CousI 

:.:.~:an. ~ •~. 
Subdirectora: Prof. Auror~; e Castro. 

Y fy I • .,~.~ 

~jY' 
~i:{ 1 

3~i~ 4~.`rs ~•?s;e ~•~ .. 
Asesores: LIc. Maria die(,,R.Aíons~ 

A ~~"~ ~:x=~ 
"~.:s• tf~~ ~¡i~ Q~ `P 

~ Y> "f.C~ETt V 
a • 

• `.(.I•!JY. 

4_ . ~ ~~ ~ T,~~ 
Colaboraron: I Ins c f  ~4r : fe Re i n IX ~ , ` 

 ~"9 - Lic•~~C' a ~alderaro ~ ~< 
- Prot \cla Neem( Vidal 

(F.Ó~:£~égión I E.D.

•;s. 
I 

Farm. 51 d Dirocci6n Gonoral clo Cullura y Eclucaci6n • Dcci6n. Sorvlcios Gon.rulos • D,parlam.nlo Improslones;: 
, i•

1 



Is(c cnfüque, no suhotic desconocer lo que 
hasta ci momento sC realiza, Sint) recrear los cjCS (IC In taren. cotidiana:. 

't' Planificar. 
~ Itlstrunletllat•. 
* • SCIccC►o11Fu• prioridades. 

* Coordinar. 
* In(ortnar. 
* l2valuar. 

I.ogrnr una huena dinrtmización ele csln 
organización, pernlilira a los integrantes de los 1'3.0.13. rceilcotltrnrse con el 

pincer en ejercicio dcl rol profesional. 

Lntcndcnu,s In organización como ItOCl11iIZ 
"Ins organizaciones no son sistemas c,rrndos, obedientes a sus propias leyes, 
pero si sislcmns abiertos, sensitivos y con capacidad de respuesta t1 los cambios 
Cft SUS atl►bicI1tCs . . In orgnntznción Cn SI Cuenta Coll Ull nútncto de 

subsistenms dintunicanlenle .intet.dcpcncliente , y los cambios en algunos (IC 
ellos pueden afectar a los otros subsislcrnns. 

1)e la.mismn forma, llr organizáción es en si 
un sttbsislcma en un nn►bicnle que consta ele muchos Subsistetnns, todds 

dinámicamente in lcrcicpctl(lienles". 
i 

l:stt consccucncin, esta Dirección adhiriendo a 
In linen sistétnica-organizativa pl•OI)OIIC I algunos trstndoS ndtnii4 &ntivos que 

cada I .0.B. debe hacer suyos a fin de facilitar su prítclica profesional. 

La razón ele ser de cualquier clocumerlto que 
se elabore inslilucionalrncntc es facilitar lit actividad dé esa institución. 

Señala Imelas,. tnarcn objetivos, deteFmina.la 
organiznciót► ndccuada, indica paulas de, funciortnrnicnto, establecé los tedios 
para su ncluación, facilita cl conocimiento y In colaboración de [ocios sus 
tnlegrnnlcs, nutin esliterzos en In rnisrnn dirección . . . Si esto es así la 
funciormildncl que alcanza cl documento !elaborado es máxima, puc se erige en 
el centro de lrt actuación de In itislilución.educativa. 

Cuando un L.U.C. cotntenztl su trabajo, 
dispone habitualmente de uno o varios ~doctttnentos que recogen el sentido de 
sus jnlervcnciones y objetivos. Asimismo Cuenta con otros elementos útiles, ►nós 

~ 
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!'IlUV1I•IC;I/\ I)I: iRII:I I()5 AIR 1:5 
I'O0ER E1[CUt1VO 

COIIC►'C(OS, clac ayudan n la colllinuid lc! de csa aceión a lo largo dcl tiempo silt . 
desvirtuar lo proyectado. 

No ohstnnte, a pesar de in necesidad dc coat r• 

colt rc:(;is(ros escritos de las inlcrvencioncs, cu el át1jl)itci,~educativo st(rgen 
resistencias n In hora de "escribir" estas bases orgaltizattyiis o es mfrecuetile 
escuchar: "Sf son coses que ya hacemos ¿para qué letiemos,cltjé escribirlas?" 

In este setitido, :.plait(ea:ttlos ti contihuaciótl. 
nl.gunos ra7.calnlllicntos ligados n la prchca cduçn(iiq lt.( `jll)oyeti is necesidad 
ele la documentación institucional: 

• Sils'MPRI:; IS POSITIVO MARCAR DIRLC~RICI~,S, tctier una mcta para la 
coriScGUCión dc cualquicr proyecto. : 

' •~°. 
Dc csla tot mu se apt ovechn►.~ las silun~íonies...;Çuvoruble:s y se evitan los 
cic:n►en(os con(rnrios n las lincs ptctcnd4lci5. :

Cunrido no sc maten una nieta, no se~Gotiocc el cantino, el rtunbo gttc clebe 
scguirsc y l)or lo tanto resitl(a dipcil llégúr a jos objc(ivos propuestos. 

• I~.::~: .: 
• I:I, FUNCIONAMIfiN'I'O 1)C3 UNn. 1NST'I'I'U(;ION no puede ni debe ~:: 

cicpcnc(cr c:xclusivn.nte►tle (IC Ins pérsc~nti~'.que eii un momento (lado trahajan 
.~~. f 

cn cl la, y quc sucicri catnbinr con cicrlÉt ftcuencia. 

Por ello, la icticxihn y los actir'r(Io~s. (lQbCn 1)Iasinrll'SC en documentos escritos 

qttc rtvalcn, nn(c cl nlutnnndo y stis ttfjitiltns, lns intcrvcnciohcs que Irenliza la 

insli(ucicín.

• I I. PLASMAR POR. isSGi4',rO I.AS IDEAS ayuda n su coiiccptualiztición 
prccisrt y n su concrcciót4 ri Í 1labrris que signifiquen lo mismo para TODOS.
Isn Muchas ocasiones  cl~i per su!)uesto que se esta de acuerdo en Algunas 
cosas, que cuando se dice'':n1 o se .esta coincidiendo con otra persona . . '. y 
cuando se vn a esri c.:.y llcnla aclarar el sentido de la idea, se perciben 
Ins dil'etcncins egtirin br

l.dc~sigiiifcaclo que hay en relación con tui mismo 
ti(AI. I.b

término. Por c.5o -0 .Qtts bas necesario debatir, reflexionar y conscnsutu para 
cicspucs escribir y l tc,CSi clocutncnto refleje realmente In actuación que volt 
n seguir todos ld uiV:oli4Frndos en esa situación. 

• I  1'IsRC1:iPC1t £].,A O13S13RVACION Y I A MCMORIA juegan tnalas 
pstssidts. I . pcisotlt%cs subjetiva y selectivrt en su forma. (le ver, interpretar y 
recordar Ia.s situacióhcs y hechos. No se puede basar todo eti la calidad, en la 
hitcnn intcncióti i i cn las notas ►nlis o menos informales. 

form. 51 d• Dirncci6a Gnnorcú do Cultura y Eclucoci6n • Dcctón. Sorvtcios Gonorolos • Doporinmonto Improslonos 
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PROVII•iClA DE IitJEPIOS AIRES 
PODER E1fCUEiVO ' 

1::1 liquipo de Co id de 11 Dirección de 
l'sicologln y Asistencia. Social I:sc.olni• reconoce ci es('ucrzp£~y compromiso que 

.l..s. . 
pone cada al;c;nle de la misma en In Carca que le ha siclo..aenc enclada. - 

~ 

I I U•~Illsito p ~.< or t.t~~ ILt .oJ•r t11tt I;clucat¡va 
~ . ,;.. 

Don licic;nsc hit irillllir..ado I;rvicles c:xigencins ndaplall. ~í~,ass~,lÍevns, diversas e 
, ; ~:+• t'" 

iuc(litas rr,ali(ladcs, pero csta misma situación tls g ~:t'I~it '' participar en la ~, f # tt~~
C<)IIS1il1C(;I(U1 (IC I1tICViiS (;Sh'atC(;ISIS (IC i11tCi'VcriCloil pn `Ill'~áQlo OLJJctiVo: 

.~.: 'i ~Ny .,.xY
T3UUCa\R liN IGUn1.,l)AI) I)1=s OPOR'I'UNIU/1DC~~y pákI.`silcanzai el éxito, cicl 
I)P.SARROi,I,n IN'I'I:;GItAI, I)l.; l..i\ NIÑEZ I3(7N/1.CiR[~NSE. 

'l .a ii cris  rto Ita cle igttorcu el 
hu.tnclo, !r1 (le.c)i(rce(.ee (lel hr('serrle, . inc( an ett ambos,•
C:ON.S•77t1_IllZit /1sNlO,; el1%T.I•1'UR()".

nlcl;luUShmcillc 

MARIA CRISIIRA C0l1S0 
Ul,.eolAn de P.IOoIOaIl Y 

AllIlønelI üool~l EeCo1$1 

oInECTorIA 

(orin. 51 { Ditocci6n Gonorul do Cullura y E(lucc c16n • Dcci6o. Sorvicios Gonoralot'• Doparlumonlo impresiones 
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PR.OPIUS I)I.;L. 
1.'s. I.13. 

• '~---\ l;S'1'A1)OS

Al)MINIS'I'RATIVOS 

MJNITvIOS OItCrANIZA'I'IVr.)S 

i)I; LA INI'I::RV. I'SIC, PI:'sD. SOC. 

—'} I'.li.l. 
I)fAGNOS'I'IC() INS'I'i'I'UCIONAI, 
Y 1)fA(3Nc)S'1'ICOS Ai.JI,ICUS 

C;IJAi)1312NO I)I3 AC:'I'AS I)li 
RIiC1NIONI:S

IlCI IAS Pc )R ('Rc.)I11,liMAS 
1)Ei SALUD: 

—± 

• I:1'II.1:1'SIA 
• DIAE31r'I'I.iS 
- ASMA / AI,IsRC;IA 
- CEI,IAC(.)S 
- OTROS QUE REV IS-

TAN SIGNII'ICA'I'Il/I- 
DAD DIAGNOSTICA 

i 
i 

PROPIOS DI;E. _ 
E.O.E. 

C:ARPE 1'A DL' I'ROYf:C".'I'OS 

FICI II'sR() I)F RECURSOS 

I°ICI ]T'RO 1)E ALUMNOS 

CARPETA 1)E EN'I'R)•3VIS'I'AS 

C:AR1'Tsl'A I.)1; INFORMES 
SOCIO - AMI3II:N'CAI.ES 

CARI'E'T'A DE CONS'T'ANCIAS 
1)E ACTUACIONES POR 
AUSEN'I'ISMO / DI:SERC:ION 

CARPETA DE ORIIsNPACION 
A DOCENTES 

CARPETA DC RCCUPE'sRAC1ON 

C:ARI'I:'1'A DE ACCIONES 
DE SOCIALIZACION 

REO IS"I RO DE ACCIONES 
DE IN'I•TiC1RACION 

LC;C3AJOS 'T'ECNICOS 

~ 
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c) {.,lt f;c(a c; : it i~)rinCS Sc~ci~_/1t,ihict~'~lc s 

(;unndo sea t equc:riclo ui) ;nf 'c)rtnc socic:-am1 ict:tal se prcc%:der1 de la siguiente. 
111atict a: 

i1) I  O.S. lo rcaliznr y c.n(rcg¡urt. persc)lt,:ilt)cn(c a 1a. Institución y/ó profesional quc lo 
solicitare. 

13) Si por razones cic distancia no pttccle rc;llizar ;st g%sti(in personn.ltncttle, lo cnvia.rá.l)or.
corrco. 

C:) i'oclo intht n)c cicic se rea (ice en la Insti(t)ciá:) Escolar cleherá sct visado por el 
inspcclor de hrc:a o jefe Si no lo i)ui)iae, a))(e;, dc ser cntrcgado a (juict) lo solicitare. 

i)) Copia del inismO in(c..(.;rru•/ 11 carpeta cic informes socio-ami:icntalcs. En caso que cl . 
alun)no cttcnte con legajo, (1101)O it) forme fo it)(ec;rnr/1. 

ls) I.ns infotr))cs quc rcalice. cl O. S. dcbcrsut gttCrdar rclstciótt 0Ot; ltv's htobictr)ática/s 
que el alumno presente en In escuclst y/o siluacioues de riesgo clue mantenga rclacicin 
cot) I  CC) Ill ut)idt)d ccluca(ivn. 

F) I,os ill (01  socialcs cluc 1)O cs(án r.rn)tOn)I)la(ios en cl apartado l:3) cicberál) ser 
nutorir.aclo., por c1 inspector dc Arce y/o Jcfc dc Región si no lo hubiere. 

~ I~.n el Ancxo ti se adjtu)ta una guía para su elaboración. 

f) hcta.,dc L~iislsu~ci~ts_cic_ilctu_)cic~tics 1~0r ~luscntist~)~/Ucscrcióti 

lsn olla clohci1J) Oblar las constancias que acrediten las actuaciones del O:S. ante las 
situaciones enunciadas. Las t))istnns tienen como finalidad institucionalizar etl forma 
fehaciente las o.ctuaciohes con vistas a recuperar a aquellos aluhiuos que presentan 
problemas de ntsentismo reiterado y iiesgo de deserción. 

131) el caso de clac dichos alumnos tuviesen legajo abierto, estas constat)ctas se 
inlcgrar~n al mismo. 

Sc adjunta modelo tentativo) ole cohstnt)éia de actuación. Anexo C 

g) Carpeta ele orientaciones a docentes:

Coutcndrtí el registro cle , las pjicntL iones bibliogrti1ie s y/o ejercitaciones 

brindados a los dccentcs para nccüines indirectas. 

• Las mismas cicbcr1n estar prccecriCla por ci diagnóstico de situación pedagógica 
individuai y/o grupstl. ' 

• La nómina dcl grupo, niño o doc91e para quienes van dirigidas. 

• I.a fecha de entrega. I 
• La cvnluación cle los procesos y/o metas que pern)itierotl alcanzar. La mistna 

scrt3 objeto de trntamicnt0 en reunión de E.E.13. 

No omitir fecha ele entrega ni firma (let profcsional que realiza la misma. 
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2 LSTi1J_)C)5.n1)NII,N(_S'l'ltt~'I'iYUS..I'(t<)I 1Q iJ)_L' L. iLQ: i:_ 

a (,ru ?eiLr c c I o ccl0s 

!3n la misma deberán obrn.r los difcrcnles proyectos elaborados, coordinados y 
cva.luados por los distintos integrantes dcl l .O.I . y los que realiccu 
inlcrdisciplinnrinnu:n(e. 

1;slos proyectos deben surgir dcl din1 nóstico y proyecto lnstilucional y atender las 
principales problcmrS.licas clue de ellos surjan. 

Sc propone duc dichos proyectos rcsponclait a los siguientes niveles de intervención: 

prevención I'ritnot i i 

prevención Securtdni la. 

Prevención Tcrcin.rin, en las di.' tintos suhsislctna.c. 

Sc propone lnmbién orgnniz.nr y socializar un horario seinanal destinado a cada una 
de Ins acciones propuestas, reservando un espacio para la actualización y seguimiehto 
de los estados nchninistrativos. 

b I icl.1cto de Itccursos: 

En él deber ui obrar los recursos con los que la institución escolar cuenta para 
soluc;or.1nr las problcmítticas que surgieran. 

Este elemento para ser írtii deberá estar pertnaticutcmcutc actualizado. 
i.os (11..1105 báSÍcas dtrc contendrá in fichn obran cn el anexo 3: 
Asimismo se sugiere que en dicho fichero obre calendario cola los turnos de los 

.Iu7gndos (tue corresponden a la jurisdicción. 

c) l~iclicr2-cI 111ui1iilos: 

* puede organizarse por nfío, por turnos o alfabéticamente. 

'' ,Se abrith tina ficha pain_cada alumno que requiera algún tipo de intervención por 
parle del RO.I . ' 

I .05 l.1rincipnlcs datos clue cleberrín obrar en cada Cicha se encuentran en el Anexo 4 
I , 

!: l pi incil.1nl objetivo de este ele►nenlo+es contar con una síntesis breve y descriptiva 
de la prohlemálien como así también iT NEP UN REGISTRO CLARO y Plt~ClSO cae 
todas Ins acciones realizadas por el 1;10.1:. y/o Ei3.13. frente a cada situación cae 
cotrfliclo que surja. _ 

ci) CarLclni dc_1.~t1lrcvisfns: 

len ella deben obrar todas lns entrevistas que cualquiera de los itnlegratttes del B.O.R, 

cae manera. Individual o cbnjunta realic~ u con padres, madres y/o encnigados cae los 

ni►ios; clacenteS o cualquier otro informnpte. 

En el caso de aquellos nulos que tcngaii legajo, todas las entrevistrts deben inlegrrirsc 

al m ism o. 
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I) i.cgnjcis'I'ér.liicos: 

HI Icf;ajo técnico es un instrumen to muy valioSo desde Cl ptutto de vista diagnóstico. 

Ucbc ser: 

• tvl1:;'I'ODiCO, SiS'I'EivlA"I'iCO Y NO CONTENER 1)A'TOS AISLADOS 
, IN'I'I:GRA'I'IVO i)f; LAS I)ISTIN'TA,S IN'fI;RVF?NC1ONr:S 
• OPL:RA'TIVO, CLARO, PRisC1SO, SiN'I'I;TIC;O Y CONFII)I:NCiAL, 

?,Cu~t~d~_nlrrir iui lct;sjo Iécnico7 

Es necesario abrir un legajo técnico cuando: 

1) El alumno presente dificultades de aprendizaje. 
2) El alum no presente trastornos de conducta yio de personalidad. 
3) Sc observe►► lrroble►náticas sociales y/o fvnll¡ares chic coloquen al niflo en situación 

de riesgo (Violencia familiar, Inalinmo, abuso sexual, abandono, adicciones, tjtiios en 

la calle, etc.). 

4) lxistart alijos indocumentados NN provenientes o no de familias migrantes sin 
trámite de residencia. 

5) Otros casos que revistan significatividad diagnóstica (Ej: Problemas graves de salud: 
TRANS I'i.AN]T S, CANCER, etc). 

¿,Cómo configurar los legajos técnicos'? 

'Toclo legajo téc:trico deberá presentar la siguiente configuración: 

I- ASPi3CTOS F()RtvlALES 

CARÁTULA ESCUELA N° .......

• Apellido y Nombre del alumno:  
• N° de legajo  Techa de Apertura 
• Motivo de Apertura  

derivación cid docente, inquietud de los padres, por • Persona cinc derivó: (Por 
decisión dcl E.O.E.). 

• Domicilio  
• D.N. i. N°:  

Teléfono 

• En la ptimera hoja dcbertí colocarse uitd fotocopia (lea N.J.T). -
1 n el caso (Ic indocunrc►,tados dcbcrrin constar todas Ins acciones realizadas por el 
O. S. para orientar su obtención. I 

• "Podas las hojas dcl legajo deberán csthr foliadas. 

• Todos los actuacicis deberán tener fecha, firma y aclaración del personal 

ir(crvittiente. 

• In cl legajo deben obrar todas ins intervenciones efectundtts por los di}ittos 
miembros dcl RE.B. en relación n In probletntítica que se presenta. 
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Ii) CtIIy clt>, cic .lt.ccttper11ci1~tr: 

•6-

1?n ella dehcrá conslnr una breve slnlcsis de las acciones coInpcn~sttorins que tctillccn 
el M.R. y/u O. I . corr los (Iif~rcntes gruI :. 

• Copia de 1)iagrrósticos Aúlrcos de dende se dCSprencler in los diferentes niveles 
de iritcrvcnción pedagógica. 

• Nómina de grupos. Criterios de selección de los mismos. 
• Plntres de recuperación según se intervenga en forma: 

- Ittclividuttl. 
- Grupal: eon el grupo total o subgrupos. 

• l;vrrluacioncs prrrcirilcs y (luirles (pinchas pedagógicas - registros de observación. 
- cuadros cIe doble entrada - registro de pracCsos, etc.). 

• 1 lornrios ;cntan.rlcs, donde conste: clic, hora, forma de atención, reuniones ele 
au n. j. 

i) (;flrt?.cia_cicl I,U : 

• Pautas para el diagnóstico átlliCo fonoaudiológic.o. 

• Ficlta f~rni(itrica. - 

• i\mbos rcgistros obran en el Anexo N° 7. 

J) Itcgislrc~_dc./1cc:iºiics dc Itit_cgrncióih 

tin tos distritos donde se desarrollen proyectos de integración con 13ducación Especial 
se llevará a cabo un registre donde se detallarvt todas Ins acciones que realice el equipo 
con los alutiinos cn integración. . 

Se r'cgistral'án sintéticamente todas las intervenciones que realicen los distintos 
prof(slonalcs lntcr'vlrncntcs en cl procesa de integración. 

Las acciotics individuales deberán constaren cl legajo. 

k) Cuaderno de Derivación del Maestro dé Grado nl 1s.O.E.: 

Isle instrumento se habililará en aquellas 'istituciones cn que la tnalrlcul numerosa 
obstaculice el intercambio directo para cijo los integrantes clet E.O.13. y los docentes. 

No obstante ésto se privilegin.rtt la observación directa  In confección cte diagnósticos 
áulicos de los cuales surgirán la nómina die ni[Yos que requieran atención individual. 

Este cuaderno scr un nexo entre el EO.E. y tos docentes. 
1'or este medio los docentes derivarán al equipo n todos aquellos alutnms que 

presentan dificultades. 

Asimismo se debe aclarar al clocarte que deberá entregar nl E.O.E un informe de 
et/los niños clerivndos. 
t?n el cnso de las niños que tengan legnjn, estas informes deberán integrarse al mismo. 



~ '~ ~nt'~a.o da Y.• . 
~.._.Yagid; ~•. 

•,y. 

• l l tllnlallo de las hojlls cicllci'rl SCr cl clue corresponcic para In administrneión de ins 

p1UCbas. 

E1 Í Its per.tor de n nl el'ectttitt In visitH ttl est8hlecint len tcf c]ebersí 
clejz►i- visndos los lega los técnicas. 

2- ASI'EC'I'OS TECNICOS 

l'écnicanncnlc, los legajos se conlígurar~n con los siguientes elcmentos: 

• lnl:orme olcl (locente. 
• Entrevistas con las pnches y/o ti►miliores: historia vital, historia I,rniliar, antecedentes. 

ele cscolaridnd, cic. 

Pnrn los casas cinaidiados en 1), 2) y 3), se sugiere: 

• Pruebas pedagógicas 
o Pruebas psicométricns 
• Prucbn.s proycctivas (cn caso que exista personal habilitado para aplicarlas): 

- 1.)ibujo libre 
- 1:).l~.l I. 
- Fvfili(l.y/o Gi.inilin kincticn 
- Pareja pedagógica 
- Llénela' 

1n COso ole derivación a [:serreta de 1:ducacióli Esl~ccinl o integración: 

• W[SC 
• 1)iagnóstico operativo. 

Nota: En todos los casos, con respecto a este item debe figurar: 

• Protocolo ele Prueba (hoja de prueba). 
• F vnluaei.ón Cuantitativa 

• Evaluación Cualitativa. - 

Cada uno ele estos elementos oleberá l.ner: 

- Nombre y Apellido del alumno 
- Fecha de administración de In prueba 
- Fecha ele in evaluación 
- Firma y aclaración del piol'csiottnl b iciviolente 

Informe socia-ambiental.. 
I)e acuerdo a las lineamientos establecidos en in gula para la elaboración de tui informe 
individual o familiar (Anexo 5). 

¡11101 mes ihterdisciplinn►ios emitidos por. . otros proícsionales intervinientes: médicos, 

ucurólogos, psicólogos, psjcopedagogos, cc. 

Informe del F.O. y/o I).U. en caso de cont r con ellos en el E.O.E. 

,~ ~ •, •- 
Estrategias de trabajo conjunto con el docente, orientación y evaluación de la situación 

del ttlurnno.
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r Atl(or17.neión dedos padres en el caso del dérivneiótt ti escuela especial. 

S(nlcsic informativa nlobnlizndorn. tal c1mó se adjunta en el Anexo $. 
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