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Transitamos  la segunda etapa del Ciclo Lectivo, lo que significa que es momento de tomar esa

envión que nos permitirá seguir construyendo, para alcanzar y superar aquellos objetivos

propuestos al iniciar el año. Los meses por venir estarán cargados de sucesos definitorios si de

materia política hablamos. Las elecciones presidenciales y de gobernadores, sumado al conjunto

de consecuencias que acarrea la importancia de estas decisiones a nivel país y en los diferentes

ámbitos, marcaran un antes y un después. 

Desde nuestro rol social de educadores debemos seguir apuntando a la construcción del

conocimiento creativo, insistir en que ese aprendizaje está la puerta al PROGRESO. Con esta

mirada positiva, Vivencia aborda en este número, como tema central, la relación de los edu-

cadores y los niños del nivel inicial. Es decir, fijamos la mirada en el futuro de la Nación Ar-

gentina, nos ocupamos del cómo comprender a aquellos pequeños que se enfrentan a los con-

stantes cambios socioculturales que acechan nuestra realidad. 

La Jornada de Nivel Inicial organizada por ADEEPRA Y CAIEP, marcó la importancia de la em-

patía con el niño, para poder entenderlo y acompañarlo en la constitución de su personalidad.

Reconocer a la escuela como el inicio del proceso sistémico de socialización del ser humano y

comprender que el concepto de EDUCACIÓN y prácticas educativas  deben ser repensadas,

hablan de la necesidad de un cambio de los diseños curriculares y de las modalidades didácti-

cas. La actualización del nuevo Código Civil Nacional y Comercial y las presuntas modificaciones

del mismo, fueron tema de debate  e impulsaron al replanteo del papel que juega la escuela y el

educador frente a la relación del niño y los nuevos modelos de familia. Estos y otros aspectos

fueron tratados en el encuentro,  buscando como único fin, acordar formas de trabajos, para lo-

grar la adaptación a los cambios propuestos socialmente en el día a día. 

El complejo entramado de las relaciones entre instituciones educativas y familias merece que

nos detengamos a repensar los modos de vinculación existentes. La era de la INFORMÁTICA

y la ROBÓTICA nos cuestionan la insuficiencia de la información científica y el profesional-

ismo, en la aplicación de ella, para resolver los problemas del campo de las ciencias. ¿Qué hare-

mos nosotros?
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Nuestra Tapa:
XIIº Jornada de Educación Inicial.
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La educación inicial fue eje central para la convocatoria
de Representantes Legales, Directivos, Docentes y Estu-
diantes, con vista al mejoramiento de la gestión del sis-
tema de Nivel inicial. La Jornada convocó a más de 300
educadores, superando de manera notoria las expectati-
vas de las entidades organizadoras del evento. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Ed-
gardo Néstor De Vincenzi, Presidente de ADEEPRA,
quien resaltó la importancia y la responsabilidad de los
educadores de nivel inicial para el crecimiento sociocul-
tural. “Me gustaría dejar instalada  la idea de que como
familia debemos saber hacia dónde ir y a donde llegar,
porque no hay casualidades en la vida, sino causalida-
des", con esta reflexión final, culminó la apertura del en-
cuentro, en el cual el Dr. De Vincenzi, dejó a los
educadores presentes, el mensaje de la importancia de la
familia y de la construcción del vínculo entre padres e

hijos, como núcleo principal de cualquier sociedad.
Complementaron el panel, las Asesoras de Nivel Inicial,
Prof. María Cristina Muñoz, la Lic. Dina Arrascatea y el
Decano de la Facultad de Desarrollo e Investigación Edu-
cativo Lic. Perpetuo Lentijo.
En las ponencias desarrolladas, se abordaron temas tras-
cendentales y de gran significatividad entre ellos: “Edu-
cadores entre bordes y desbordes: Una propuesta para
repensar la puesta de límites” llevada adelante por la Lic.
Claudia Gerstenhaber; “Articulación entre la Educación
Inicial y la Escuela Primaria” por la Lic. Adriana Fernán-
dez y “El cuidado de menores en el nuevo Código Civil y
Comercial: Su implicancia en la organización escolar” a
cargo del Dr. Hernán San Juan. El broche de oro que dio
cierre al encuentro estuvo a cargo  del Lic. Fabrizio Ori-
glio, quien presentó una serie de propuestas para pro-
mover el juego en salas de 3,4 y 5.

XIIº Jornada de Educación Inicial
El pasado 30 de mayo en el Aula Magna de la UAI se llevó a cabo una nueva Jornada
de Educación Inicial, organizada por ADEEPRA, CAIEP y la Facultad de Desarrollo e
Investigación Educativos de la UAI. Con una amplia concurrencia de docentes de Nivel
Inicial, directivos, supervisores y funcionarios, el encuentro tuvo un balance final
positivo, para quienes pudieron disfrutar de las diferentes ponencias y las actividades
desarrolladas.
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“Si la intervención educativa y la intervención del docente no es amorosa, no es educativa… La tarea
del educador del nivel inicial está tremendamente expuesta emocionalmente, nos exponemos todos
los días a las situaciones de inestabilidad y vulnerabilidad emocional de niños muy pequeños…”
“Tenemos que intervenir desde el lugar amoroso y asumir que lo que está pasando en la escuela, es
nuestra responsabilidad…”
“Hay prácticas educativas que omiten, no registran, no toman noticia de lo que un niño está pa-
deciendo. Hay  otras en cambio, que coexisten con estas y están basadas en lo que vamos a llamar
escucha y miramiento, empatía. La posibilidad de sí conectar con el estado emocional del niño…”
“Antes de intervenir, tenemos que mirarlos a los ojos y sentir lo que sienten, si no hacemos eso,

nuestra intervención podrá solucionar el problema, solo de manera temporal…” 
“si vos compartís con los chicos premios y castigos los chicos compran ese modelo: pero si vos a los
chicos les ofreces miramiento y escucha amorosa, los chicos compran enseguida ese modelo…”

LO DESTACADO DE LA JORNADA

EDUCADORES ENTRE BORDES Y DESBORDES: 
UNA PROPUESTA PARA REPENSAR LA PUESTA DE LÍMITES

Lic. Claudia Gerstenhaber
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"Todas las relaciones de familia se han modificado, esta nueva realidad se empieza a operar  a par-
tir del 1 de agosto..."
"Pasamos de un Código Civil más el comercial viejo, que tenían 5500 artículos, a un nuevo có-
digo modificado de 2600. Es un cambio absolutamente radical..."
"La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los proge-
nitores sobre la persona y los bienes del hijo. En este aspecto, hay que detenernos en el para qué,
porque los padres toman ciertas medidas con una finalidad,  la protección y el desarrollo y for-
mación integral del niño..."
"Los padres son un vehículo para los derechos, en la medida que tenga la finalidad de proteger a
su hijo, si así no lo hiciera el derecho la desplaza..." 
"Para analizar la responsabilidad del padre tenemos que tener en cuenta el interés superior del
niño, no de los padres..."
“La ficha de inscripción  que llenan  los padres, es el documento en donde queda asentado quie-
nes pueden retirar al niño. El padre retira al chico cuando quiere, en el horario y en el lugar que
sea. Como docentes, no estamos por encima de la relación filial. En caso de que haya una resis-
tencia del niño, hay que llamar al estado, a la policía, no hay otra salida..." 
"Aparece la figura del progenitor afín que es el cónyuge o conviviente del progenitor, que tiene el
cuidado personal del menor y  puede participar de su crianza y educación; realizar actos coti-
dianos y adoptar acciones en caso de urgencia [...] Es necesario rehacer la ficha, e incorporar el
concepto de progenitor afín..."
"La responsabilidad civil de las instituciones educativas no cambió. Hay una responsabilidad ob-
jetiva. ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad? Cuando el niño cruza el umbral de la puerta
hacia el colegio... cualquier actividad corre bajo nuestra responsabilidad. ¿Cuándo termina?
Cuando el chico vuelve a atravesar el umbral para ir a casa..." 

(*) El texto completo continúa en el próximo número.

EL CUIDADO DE MENORES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL: 
SU IMPLICANCIA EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR (*)

Dr. Hernán San Juan- Asesor Legal de ADEEPRA
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"¿Que sería jugar por jugar? Cuando decimos: ¡Chicos vayan a jugar a la casita! (mientras yo

lleno los cuaderno o hablo con mi auxiliar sobre cómo vamos a preparar la actividad) o ¡Chi-

cos vayan al arenero, mientras yo en el patio hablo con otra maestra sobre cómo vamos a

armar la reunión de padres. Eso sería jugar por jugar..." 

"La idea es jugar para jugar. Esto consiste en un plan que el maestro tiene en varios encuen-

tros de juego, donde va llevando a los niños a conocer el mismo y enseña cómo jugarlo, pero

siempre el docente debe estar presente y acompaña..." 

"Lo primero que se plantea es qué juego, no qué juegos. El diseño dice que hay tres tipos de jue-

gos: el de reglas o reglas convencionales, el juego dramático y el juego de construcciones. Cada

uno de estos juegos tienen sus propio contenidos que están en el diseño curricular...." 

"Hay que fijar objetivos, buscar que el niño juegue más y mejor, desarrolle competencias lú-

dicas, etc..."

"Lo que tienen de bueno estos planes es que se los puede instalar en los diferentes huecos que

quedan de la clase. Es importante aprovechar esos cinco minutos libres y acompañar al niño..." 

PROPUESTAS PARA PROMOVER EL JUEGO EN SALAS DE 3, 4 Y 5

Lic. Fabrizio Origlio
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Prof. María Cristina Muñoz y la Lic. Dina Arrascaeta

Dr. Edgardo De Vincenzi en el acto
de apertura
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Prof. Néstor Barallobres y Eduardo Rojkin 

Lic. Adriana Fernández- Profesora de la Facultad de Investigación y Desarrollo Educativos UAI
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Prof. Adriana Andersson y Lic. Claudia Gerstenhaber

El Lic. Fabrizio Origlio dando a conocer las nuevas propuestas de juegos.
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Docentes y estudiantes recibieron Vivencia Educativa como parte del material de lectura y visitaron los numerosos stands, de las editoriales que
acompañaron el evento



El niño depende afectivamente
de los adultos con quienes ha
construido un vínculo de apego.
Esta dependencia afectiva se tra-
duce en un sentimiento por el
cual el niño reconoce a algunos
adultos en particular como
aquellos capaces de protegerlo.
Todo alejamiento de las figuras
de apego es vivido con cierto
grado de angustia por parte del
niño. La autoridad tiene sus fun-
damentos en este temor básico
del niño a experi- mentar el ale-
jamiento o el retiro de afecto de
las figuras de apego.
El deseo de obedecer se origina
en el temor a perder el amor de
los padres. Al complacer a los
adultos el niño se asegura que
seguirá siendo querido. El miedo
al abandono, al alejamiento de
las figuras de apego, resulta in-
tolerable porque el niño cree que
él ha sido el causante del re-
chazo. El niño experimenta el
retiro de afecto como un castigo
por las supuestas faltas cometi-
das. Es decir que se siente culpa-
ble. Es por ello que tienen tanta
influencia en los niños las ame-
nazas de abandono y de exclu-
sión. 
Cuando se le dice al niño: “si
hacés esto o aquello no te voy a
querer más”, o “si no te portás
bien te vas a quedar solo” se
están acrecentando sus temores
básicos. Estas palabras tienen el
único propósito de controlar al
niño mediante el temor. Al acen-
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Pensar el límite 
como un mensaje de cuidado

Por Lic. Claudia Gerstenhaber (*)

LOS MODELOS HEREDADOS:  
AUTORIDAD Y MÉTODOS PUNITIVOS
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Los adultos pueden hacer un buen uso de su autori-
dad o bien, pueden abusar de la vulnerabilidad del
niño. Para que esto no ocurra es necesario que los
adultos lleven a cabo un acto de renuncia al poder
que tienen de someter al niño a su voluntad. 
Cuando un niño actúa por temor al abandono o a la
exclusión no internaliza normas, no hace propio un
orden, no construye el autocontrol. ¿Qué pasará
cuando la autoridad esté ausente? ¿Cómo lograr que
el niño controle sus impulsos cuando no exista un
poder externo que lo obligue a hacerlo?
Una actitud autoritaria tiene como objetivo la obe-
diencia, así se obstaculiza el desarrollo de la autono-
mía porque el control de sus acciones se regula
externamente.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el
niño puede renunciar a sus deseos hasta cierto punto
sin dañarse como sujeto. Los métodos coercitivos que
imponen renuncias precoces y conducen al niño a
controlar excesivamente sus impulsos no están des-
provistos de riesgos. Los esfuerzos que ha de realizar
el niño para lograr el autocontrol y postergar sus de-
seos tienen un precio. A menudo junto con gran parte
del esfuerzo por inhibir sus acciones el niño sacrifica
su propia espontaneidad. (Anna Freud, 1966)
Anna Freud dice que la manera en que el niño vive
sus primeras relaciones con los padres se convierte en
el modelo de sus relaciones ulteriores:
“Existe en él el impulso de repetir compulsivamente e
incesantemente, en periodos ulteriores de su vida, las
mismas formas bajo las que experimentó por primera
vez, en la infancia, el amor y el odio, la rebeldía y la
sumisión, la repulsión y el apego.” (A. Freud, 1966)
Este impulso de repetir lo vivido en las relaciones in-
fantiles determina que el niño sometido a castigos
buscará relaciones abusivas en el futuro. Este hecho,
obstaculiza la creación de una identidad individual
ya que puede producirse una identificación con el
agresor. El niño entonces puede llegar a convertirse
en un adulto maltratador o transgresor de la ley.
Pero también puede ocurrir que algunos niños trata-
dos con extremo rigor decidan ser mejores padres que
los que tuvieron y por lo tanto se conduzcan con ac-
titud exactamente contraria: quieran complacer en
todo a sus hijos y tengan dificultades para poner lí-
mites. 
La escuela constituye una oportunidad para ofrecer a
los niños modelos de relación diferentes a los de su
entorno familiar. Una adecuada puesta de límites re-
quiere esfuerzo, conocimiento y formación

¿CÓMO PONER LOS LÍMITES?
El aprendizaje por identificación
El primer modo de aprendizaje de los niños es la iden-
tificación. Esto quiere decir que aprenden normas y va-
lores tratando de parecerse a los adultos con quienes
interactúan. Se trata entonces más que de prohibir, de

ofrecer a los niños modelos identificatorios.
La incorporación y aceptación de normas y valores,
entonces, dependerá de los modelos vividos en sus
experiencias tempranas. Se aprende a respetar y esti-
mar a los otros básicamente a través de la imitación.
Pero debe aclararse que la imitación es selectiva, el
niño no imita todo, sino aquello que tiene sentido
para él. 
Los niños necesitan buenos modelos de convivencia
con los que puedan identificarse. Las normas y los va-
lores se aprenden a través del ejemplo. El niño asu-
mirá como propias las actitudes y los valores que
vivencia en la relación que establece con los adultos
más significativos. Para que el docente se convierta
en un adulto significativo para el niño es necesario
que se construya un buen vínculo entre ellos. Los vín-
culos no se establecen en forma inmediata, por el
contrario, son el producto de un proceso que requiere
tiempo, continuidad y demostraciones de afecto.
Al tomar conciencia de que nuestro proceder coti-
diano está siendo observado y que el niño asumirá
como propias algunas de nuestras actitudes nos
damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad.
¿Cómo actuamos con los otros? ¿Somos coherentes
entre lo que hacemos y lo que decimos que se debe
hacer? ¿Actuamos con los demás, niños, colegas y pa-
dres del mismo modo que esperamos que los niños
se conduzcan? ¿Cómo manifestamos nuestros eno-
jos? ¿Toleramos las diferencias, respetamos los tiem-
pos de cada uno? ¿Comprendemos los sentimientos
de los demás? ¿Cómo resolvemos los conflictos?
Si queremos que los niños comiencen a resolver sus
conflictos mediante el diálogo y el respeto. Si espera-
mos que centren sus esfuerzos para buscar solucio-
nes en lugar de juzgar y culpabilizar. Tendremos que
tener en cuenta qué ejemplos les ofrecemos cuando
les ayudamos a resolver sus conflictos. El diálogo y la
comunicación se aprenden a través de los modelos
que les ofrecemos a los niños. No se trata de decirles
lo que tienen que hacer se trata en cambio de que
vean cómo los adultos enfrentan cotidianamente las
situaciones conflictivas.
Cuando se humilla o se avergüenza a un niño por
hacer algo indebido, el niño fundamentalmente
aprende los mecanismos de la humillación. Por el
contrario si le mostramos respeto aun cuando comete
errores, estará aprendiendo a ser respetuoso. Así me-
diante la identificación con los adultos el niño hace
propios los valores que los padres y maestros perso-
nifican y se encamina hacia la autodisciplina.
Distinguir los actos de los deseos
Con el propósito de encontrar un modo de estable-
cer adecuadamente las limitaciones, Haim Ginott
plantea un nuevo criterio para orientar los senti-
mientos y los actos de los niños. Cuando se pone un
límite es necesario distinguir entre los deseos y los
actos. Esta distinción es necesaria para encarar los
conflictos restringiendo los actos, no los deseos.
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La mayoría de los problemas disciplinarios, dice el
autor, presentan dos aspectos: sentimientos enojosos
y actos enojosos. Cada aspecto debe ser tratado de un
modo diferente. Los sentimientos tienen que ser
identificados y expresados; los actos pueden tener que
ser limitados y orientados. En ocasiones, la identifi-
cación de los sentimientos puede bastar para cambiar
la actitud del niño. (Ginott, 2005).

Laura no quería entrar al jardín. Estaba parada junto
a la puerta, del lado de la calle. Los esfuerzos que hacía
su madre por hacerla entrar -tironeando su brazo, ofre-
ciéndole recompensas, etc.- eran en vano. “¡No quiero,
no voy!” decía, mientras se mantenía firme sin dar un
solo paso. La maestra se acercó y mantuvo el siguiente
diálogo con la niña:
Maestra: - Parece que estás muy enojada hoy.
Laura: - Si
Maestra: - ¿No tenés ganas de venir al jardín, no es
cierto?
Laura: - Claro que no quiero.
Maestra: - ¿Estás enojada con alguien? ¿Con quién?
Laura: - Con mi mamá
Maestra: -¿Querés contarme por qué te enojaste tanto?
Laura: - Yo quería traer mi muñeca nueva y no me
dejó.
Maestra: - Ahora te comprendo. Seguro que tenías más
ganas de jugar con tu muñeca nueva que de venir al
jardín. Te dio mucha pena tener que dejar tu muñeca
para venir a la escuela. ¡Por eso estás tan enojada!
¡Cuánto lo siento!
Laura: - Sí, quiero traer mi muñeca!!
Maestra: - Bueno, no es muy lindo lo que te pasó hoy.
Podemos seguir hablando de eso y contarles a los otros
chicos lo que te está pasando, si te parece bien. No nos
podemos quedar más tiempo acá afuera es la hora de
entrar. ¿Vamos?
Laura: - Está bien.

En este ejemplo se observa que la niña se calma
cuando encuentra a alguien que reconoce y com-
prende sus sentimientos. Entonces su enojo en lugar
de manifestarse en actos puede ser hablado. El men-
saje de la maestra es muy claro, ella comprende y jus-
tifica el malestar de la niña pero no acepta su modo
de manifestarlo: no pueden quedarse afuera de la es-
cuela, es la hora de entrar. Es importante resaltar que
de nada hubiera servido que la maestra emitiera un
juicio descalificando sus sentimientos. Decir, por
ejemplo: “¡Cómo puede ser que por una muñeca hagas
tanto escándalo!”, o bien reprochando su actitud: “No
se pueden traer juguetes a la escuela, tu mamá hizo
muy bien en no permitir que la traigas”. Esto sólo hu-
biera servido para aumentar el malestar de la niña.
Es importante que el niño sienta que su deseo es legí-
timo aunque se restrinjan o se limiten las formas en
que intenta satisfacerlo. En primer lugar es impor-

tante que el deseo exista. En segundo lugar no es po-
sible satisfacer todos los deseos, tampoco es conve-
niente hacerlo. ¿Qué ocurre cuando no se satisface el
deseo? ¿Cómo se puede ayudar a soportar el malestar
y el enojo que produce una restricción?
Para Doltó hay una actitud verbal que permite justi-
ficar y humanizar el sufrimiento que surge por no ver
satisfecho el deseo. Una demanda puede ser declarada
imposible de satisfacer parcial o totalmente pero se le
otorga al niño el derecho a desear. 
En este sentido se le dirá al niño, por ejemplo, que
puede desear ser el único protagonista de un juego,
pero no puede concretar ese deseo. No puede impe-
dir, por la fuerza, que los demás niños también parti-
cipen ocupando por turnos el lugar central.
Se le otorgará al niño el derecho a estar enojado -in-
cluso muy enojado- con su compañero, pero no se le
permitirá que le pegue o que descargue con él su agre-
sión. En alguna oportunidad, por ejemplo, podrán
aceptarse sus ganas de romper algo (todos tenemos
“ganas de romper” a veces), pero se le impedirá que
rompa. Se le dirá que no se puede romper.
En ocasiones, el solo hecho de ayudar al niño a iden-
tificar sus sentimientos resulta suficiente para calmar
su ansiedad. Otras veces, también hay que poner lí-
mites a sus acciones. 

Luciana, una niña de cuatro años, se había apropiado el
día entero de un changuito para las compras, de la sala.
Apenas se le acercaba alguno de los niños, reaccionaba
con violencia, empujándolo o pegándole, y diciéndole
¡no! La maestra, en lugar de retarla o pedirle explicacio-
nes, consideró oportuno mostrarle que comprendía sus
sentimientos. Ella sabía que Luciana sentía el acerca-
miento de otro niño como una amenaza, creía que cual-
quiera podría arrebatarle el changuito. Su conducta
agresiva respondía a este registro subjetivo más que a los
hechos reales. La maestra, entonces, le dijo: 
“Me parece que hoy querés jugar con el changuito de la
sala, tal vez estás pensando que otro niño va a quitár-
telo; podés jugar tranquila, no necesitás defenderte, hoy
podés tenerlo, otro día vas a compartirlo con los demás.
Pero no podés empujar o pegar a los otros chicos”.

Este abordaje diferenciado entre los actos, y las emo-
ciones que los producen, señala un avance en el tra-
tamiento de los límites con respecto a las
generaciones anteriores. Antes se reprimían los actos
indeseables pero se ignoraban los impulsos que los
producían. El niño tenía la impresión de ser él un in-
deseable y no sus actos (Ginott, 1975).
No es lo mismo decirle a un niño que no puede tirar
los marcadores al piso que referirse a él  diciendo que
es un descuidado por dejar todo tirado. Una cosa son
las acciones de descuido y otra muy diferente es refe-
rirse a su persona como un “niño descuidado”.
Es importante mostrar respeto aunque uno no
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mite le dirá al niño lo que uno piensa no solo de su
conducta sino también de su persona. Es importante
ser cuidadoso de no atacar su autoestima. Aun
cuando sus acciones son inapropiadas, perturbado-
ras o riesgosas, se podrá decir: “No me gusta tu con-
ducta cuando tirás objetos”, pero nunca decir, “Vos  no
me gustás”.
Los límites que restringen los actos pero aceptan y
justifican los deseos pueden ser formulados sin enojo,
respetando la dignidad del niño, sin desafiarlo.

Un mensaje de cuidado
Todo límite que se transmite a un niño debe ser for-
mulado en términos de un mensaje de cuidado. En
primer lugar, el límite será una forma de proteger al
niño de sus propias dificultades para controlar sus
impulsos. Además las limitaciones deben ofrecer al
niño la oportunidad de aprender a pensar, a tomar
iniciativas y a buscar soluciones. Por último, el niño
se sentirá cuidado siempre y cuando el límite no
constituya una provocación, sino por el contrario,
una manifestación de respeto a su persona.

· Ayudar a controlar los impulsos
Los adultos, al intervenir, ayudan al niño a controlar
aquellos impulsos que él no domina por sí mismo. El
mensaje implícito en una restricción puede resumirse
de la siguiente manera: “No debes temer a tus impul-
sos: no dejaré que te lleven demasiado lejos” (Ginott,
2005).
El niño se siente aliviado cuando descubre que hay
un adulto cerca que puede ayudarlo a dominar sus
impulsos. Por ejemplo, cuando un niño, librado a sus
emociones enojosas, agrede y lastima a otro, se siente
muy mal por lo que hizo. Cuando se impide que un
niño descargue su agresión sobre otro, se lo está cui-
dando de cometer una acción que lo llenará de senti-
mientos de culpa y remordimiento. En otras palabras,
al poner un límite se le estará diciendo: “No permitiré
que hagas algo que luego te hará sentir muy mal”. 
En muchas ocasiones es suficiente la palabra para fre-
nar al niño, otras veces es necesario contenerlo físi-
camente.

Pablo, estaba atravesando un trance difícil. Durante el
momento de juego en el patio, solía entrar en conflicto
con otros niños, pegaba y mordía. La maestra, en una
ocasión, lo tomó de la mano y le dijo: 
“Pablo, no dejaré que pegues a los otros niños, si no
podés jugar tranquilo en el patio te quedarás tomado de
mi mano hasta estar más calmo. Mientras, podremos
hablar.”

Ginott plantea que para que un límite sea realmente
un mensaje de cuidado, deberá no sólo marcar cuál
es la conducta inaceptable, sino además atender a las

emociones que la generan, y manifestar al niño qué
acciones sustitutas se aceptarán. (Ginott, 2005)
En el caso de los enojos, como se señaló, no se emiten
juicios acerca del “estar enojados”, todos nos enoja-
mos alguna vez y todos tenemos motivos para eno-
jarnos. Es probable que el niño también tenga
motivos para enojarse y que sea posible conversar
sobre los motivos de su enojo. Resulta muy tranqui-
lizador para el niño el percibir que el adulto com-
prende las causas que desencadenaron su enojo y las
acepta. Si el adulto le dice: “Entiendo que estés eno-
jado porque no te permitieron participar del juego, yo
también lo estaría en tu lugar”, el niño se siente com-
prendido y puede comenzar a calmarse.
A veces los niños se enojan por causas difíciles de
identificar, simplemente porque no son causas mani-
fiestas. De todos modos, si se acepta que en más de
una oportunidad uno se ha enojado sin saber bien
por qué, se podrá decir al niño que se lo comprende.
Se trata de transmitir un mensaje como el siguiente:
“Me parece que estás muy enojado, no está mal que
estés enojado, tenés permiso para estarlo, pero no voy a
dejar que lastimes a nadie”. 

· Evitar el desafío
Tenemos que evitar que la puesta de límites se con-
vierta en una provocación capaz de desencadenar una
batalla de voluntades.
En efecto, cuando se trata simplemente de someter al
niño a la voluntad del adulto con expresiones tales
como “no te atrevas”, o bien, “si me desobedecés, ya
vas a ver...”, no se hace otra cosa que invitarlo a par-
ticipar de un desafío en el cual se comprobará quién
de los dos puede más. Para el niño, que necesita per-
manentemente afianzar su personalidad enfrentando
a los otros, resulta sumamente tentador aceptar este
desafío sin vacilaciones.
La forma de comunicar el límite puede darle al niño
la oportunidad de mostrar su conocimiento acerca de
lo que es portarse bien y arreglar o reparar un daño.
El niño está más dispuesto a colaborar si el límite se
plantea en forma positiva. Es mejor decir:  “Claro que
pueden correr y saltar, pero después cuando salgan al
patio, allí podrán hacerlo. Ahora, ¿están listos para
jugar tranquilos?”
Que decir: “¡Nada de correr por la sala! Si veo a algún
nene corriendo se queda sin salir al patio.”

Dar órdenes no es la mejor manera de recibir una res-
puesta afirmativa. Preguntar al niño si está listo para
hacer algo, es menos desafiante. Invitar al niño a co-
operar cordialmente es más respetuoso que dar órde-
nes.
Conviene, por lo demás, evitar de hacer una historia
con cada cosa que pasa, e igualmente resulta prove-
choso enfrentar cada situación por separado. Es muy
común que en cada puesta de límites se incluya una





lista de otras circunstancias similares y se aproveche
la ocasión para plantear todo junto. Por ejemplo, se
le dice al niño:
“¡Otra vez lo mismo!.., ¡cuántas veces debo repetirte...!,
¡es la quinta vez que querés hacer tal o cual cosa...!”. 

Con estas expresiones, se logra aumentar el resenti-
miento del niño, cuando en realidad se debe tender a
reducirlo.

Mariana estaba en el arenero y sostenía en sus manos
un manojo de palas; los otros niños intentaban obtener
alguna pala para jugar con la arena, ocasionando ti-
roneos tras los cuales Mariana seguía en posesión de
las palas. La maestra se acercó y le dijo: 
“¡No puede ser! Siempre lo mismo, ayer querías tener
todas las figuritas para vos; esta mañana ocurrió con
los lápices, ¡cuántas veces te he dicho que tenés que
compartir los juguetes, sos muy egoísta!.” 
Mejor hubiera sido decir: 
“Seguro que te gustaría tener todas las palas del Jardín
sólo para vos, puedo ver cómo te molesta que los otros
niños quieran usarlas. Pero los demás también quieren
jugar con ellas, las palas son para todos , tendrás que
compartirlas. Vos podés quedarte con una para jugar.”

· La tolerancia y el exceso de tolerancia
La incertidumbre moderna acerca del tema de los lí-
mites y sus resultados constituye una preocupación

compartida por padres y maestros. Las generaciones
pasadas planteaban los límites con autoridad, hoy se
plantean con vacilación. Aun en el error, los adultos
de otras épocas obraban con convicción. Actual-
mente, aunque se esté en lo cierto, se duda (Ginott,
2005). 
¿Por qué tantas dudas? Es posible que al tomar cons-
ciencia de las consecuencias de una educación inade-
cuada, este conocimiento haya contribuido a
aumentar la inquietud al respecto. 
Será necesario seguir profundizando en los procesos
que conforman este modo particular de intercambio
entre niños y adultos en el marco de una cultura, con
el firme propósito de restablecer las certezas necesa-
rias y recuperar el lugar del adulto en posesión de su
autoridad. Un adulto que no logra poner límites con
firmeza se enfrentará a un niño insatisfecho cuyas de-
mandas irán en aumento. Una cosa es ser tolerantes,
esto significa aceptar que los niños son niños y aún
no ejercen un control sobre sus actos. Y otra cosa es
un exceso de tolerancia, esto es concederle al niño el
lugar de quien decide y de quien verá todos sus de-
seos satisfechos. ¿Por qué les cuesta a los adultos decir
que “no”?
Un padre debe querer a sus hijos, pero no sentir la ur-
gencia de que lo quieran a cada minuto del día. Te-
merosos de perder el cariño de un hijo, los padres no
se atreven a negarle nada. Los niños corren el riesgo
de convertirse en tiranos que gobiernan a sus padres

ansiosos (Ginott, 2005).
Muchos niños amenazan a sus padres con re-
tirarles su cariño. La amenaza en sí misma no
es grave, lo grave es que los padres se sientan
realmente amenazados y traten de encontrar
modos de apaciguarlos. Cuando los padres
dan crédito a esta palabra del niño, quedan
atrapados ante la posible pérdida de afecto, y
su autoridad se ve debilitada (Ginott, 2005).
En la sala de jardín también se presentan si-
tuaciones donde el docente se ve amenazado
por el niño.

Susana había planteado como norma de la sala
que los niños no debían traer golosinas al Jar-
dín porque consideraba que eran perjudiciales
para la salud, y se había propuesto enseñar la
importancia de una buena alimentación. Si un
niño traía golosinas, le pedía que las guarde.
Podría comerlas luego en su casa. Un día, Gas-
tón se enojó mucho porque quería comer sus ca-
ramelos, y se negó a guardarlos. Susana le dijo
que no lo permitiría. Gastón le respondió:
“No te quiero más y le voy a contar a mi mamá
que sos muy mala, ella me los compró”. 

El posible retiro de aprecio, así como un even-
tual enfrentamiento con la madre, pueden lo-
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grar que el docente se sienta amenazado y trate de
hacer concesiones para apaciguar la ira del niño, y
evitar así futuros conflictos. Si el maestro siente temor
por lo que el niño le dirá a sus padres, o piensa que no
conseguirá restablecer la relación afectiva con él, per-
derá autoridad. Si el maestro cede ante las amenazas
del niño, su palabra pierde valor frente al grupo. El
exceso de tolerancia y la permisividad a menudo se
vinculan con el temor a perder el afecto del niño o a
dejar de ser una figura bondadosa para él. La maestra,
en este caso, resolvió mantenerse firme: 

“Seguro que deseás comer tus caramelos, los caramelos
son muy ricos, a todos nos gusta comer caramelos, pero
hemos decidido cuidar nuestra salud y no comerlos.
Tendremos que buscar otras cosas ricas para comer que
no arruinen nuestros dientes. Vamos a hablar de este
tema con tu mamá. Por ahora, puedo ofrecerte un poco
de jugo”.

Aceptar las propias limi-
taciones
Al poner un límite, el
adulto se priva de ser
aquella persona ideal, to-
dopoderosa, que no frus-
tra. Poner límites es
aceptar las propias limita-
ciones. Cuando un adulto
restringe las acciones de
los niños muchas veces
siente que está actuando
como “el malo de la pelí-
cula”. Educar y mostrar un
camino implica que habrá
momentos para conceder
y otros para resistir a las
demandas infantiles. Si
nos proponemos acompa-
ñar adecuadamente el cre-
cimiento tendremos que
aceptar que en más de una
oportunidad nos veremos
obligados a negarle al niño
la satisfacción a sus de-
mandas. Tendremos que
asumir que no haremos
siempre el papel de “bue-
nos” para el niño. Por ello
decimos que nos privamos
de ocupar ese lugar ideal,
lo cual implica una renun-
cia a nuestros propios de-
seos de ser siempre
“buenos”.
El modelo que cada adulto
adopta para poner límites,
es el resultado de una his-
toria que marca a cada su-

jeto, y que muchas veces se intenta superar. Cada uno
compite con sus modelos parentales, tratando de ser
mejor padre o madre que los que tuvo y, al mismo
tiempo, repite sus modelos porque los lleva interna-
lizados. La posibilidad de reflexionar acerca de los
modelos parentales, en lugar de competir con ellos,
permite iniciar un proceso de resignificación y cam-
bio. Esto implica, por un lado, rescatar los aspectos
positivos, y por el otro, asignar nuevos significados a
las formas de poner límites.
Cada maestro trae al aula su propia historia personal
en la que ha internalizado diferentes modelos de re-
lación y de valores sociales. Las propias experiencias
infantiles, la personalidad y sus creencias acerca de
cómo debe comportarse un niño influyen en los va-
lores que se transmiten al niño y en las conductas que
se tolera o restringe.
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A modo de cierre
Es importante destacar que el problema de los límites
no es un problema intelectual sino, fundamental-
mente, de orden emocional. Los educadores suelen
intervenir como si se tratara de una dificultad de
comprensión del niño. Desde esta convicción inter-
vienen desarrollando una serie de explicaciones en
forma recurrente con el objeto de que el niño com-
prenda por qué no debe hacer tal o cual cosa.
En realidad el problema radica en la dificultad que el
niño pequeño presenta para lograr el autocontrol. Los
niños son impulsivos y no siempre logran el manejo
adecuado de sus estados emocionales. En determina-
das situaciones pueden quedar inundados por sus in-
tensas emociones y caer en desbordes.
Las explicaciones extensas no consiguen calmar al
niño porque le explican lo que ya sabe. La palabra
puede tranquilizar a un niño si se enfoca en el aspecto
emocional del problema. Por ello, es muy importante
que el educador pueda intervenir desde el encuentro
afectivo y expresando su interés por ayudarlo a sen-
tirse bien.
El límite es portador de un mensaje de cuidado en el
sentido del cuidado emocional, le provee un borde al
desborde infantil. 
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Pautas para la Rendición 
del Aporte Gubernamental
Incluimos la Disposición N° 255-DGEGP-2015 y su correspondiente anexo, la cual ten-
drá vigencia a partir de la rendición del aporte gubernamental correspondiente al mes
de julio 2015 a ser realizada en el mes de agosto.

VISTO: el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 13.047, N
° 24.049 y N° 24.195, el Decreto N° 2542-PEN/91 y su re-
glamentaria, la Resolución Nº 163-SEDSHyF/03, el Decreto
Nº 1236-MCBA/93, las Disposiciones Nº 801-DGEGP-
1995, Nº 464-DGEGP/96, Nº321- DGEGP/01, Nº 594-
DGEGP/04, N° 93-DGEGP/10 y Nº 212-DGEGP/11, y;

CONSIDERANDO:
Que por la normativa del visto se ha reglamentado tanto a
nivel nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la asignación de aporte estatal a las escuelas de gestión
privada incorporadas a la enseñanza oficial;
Que el Decreto N° 2542/91 establece que el aporte guber-
namental tiene por objeto asegurar la opción de los padres
de elegir la escuela para sus hijos, en el marco de la libertad
de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Na-
cional;
Que conforme a los criterios establecidos en la normativa
el aporte gubernamental es administrado y controlado por
la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que si bien dichos fondos se encuentran destinados a aten-
der los salarios y contribuciones de la planta orgánico fun-
cional aportada de los establecimientos de educación
pública de gestión privada que reciben aporte guberna-
mental de acuerdo con el porcentaje oportunamente auto-
rizado a cada uno de ellos;
Que dicho aporte gubernamental no modifica en forma al-
guna la relación laboral existente entre la entidad propieta-
ria y los docentes del establecimiento educativo;
Que los fondos correspondientes al aporte estatal forman
parte del Presupuesto General de  la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oportunamente
aprobado por la legislatura porteña con carácter de fondos
con asignación específica;
Que en virtud del carácter público de dichos fondos co-
rresponde no sólo su administración y control por parte
del poder ejecutivo sino también su auditoria por parte de
los distintos organismos de control del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires;
Que en virtud de dicho control y auditoria se han mejo-
rado progresivamente los sistemas administrativos y los
procedimientos de rendición del aporte por parte de las en-
tidades propietarias de los institutos educativos de gestión
privada;
Que a los fines de favorecer el control por parte del Estado,
los institutos deben presentar sus rendiciones  bajo un
mismo formato;

Que en el marco del proceso de informatización que se
viene llevando a cabo en el ámbito de la administración pú-
blica, se ha ido implementando una mayor digitalización
en distintos procesos, entre los cuales se encuentra el de
transferencia del aporte gubernamental a los estableci-
mientos educativos  de gestión privada;
Que, desde el presente año, se ha implementado el pago a
través del módulo de liquidación de Planes Sociales y Sub-
sidios (PSOCS) lo cual ha permitido una mejora en la ges-
tión del pago y, al mismo tiempo, requiere de mayor
exactitud en la determinación de los fondos a ser transfe-
ridos mensualmente;
Que, en este sentido, resulta necesario establecer los pará-
metros para la determinación de los faltantes a ser recono-
cidos por esta Dirección General atento a las rendiciones
realizadas por las entidades propietarias de los estableci-
mientos educativos cuyas plantas orgánico funcionales se
hayan aportadas;
Que conforme lo establecido en la Resolución Nº 163-
SEDSHyF/03 (Punto 7 del anexo), la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, arbitrará los medios para
que en los casos que los montos transferidos en un mes
sean insuficientes para cubrir las erogaciones aprobadas,
los mismos serán transferidos a los Institutos el mes si-
guiente;
Que, asimismo, la citada resolución señala que al sólo
efecto de la rendición correspondiente al mes de diciem-
bre (año calendario) así como la parte proporcional co-
rrespondiente al Sueldo Anual Complementario (S.A.C.),
los plazos comenzarán a computarse a partir del primer día
hábil del mes de febrero (año calendario);
Que por consiguiente debe entenderse que la rendición y
los faltantes que pudieran surgir de ella deben responder
al mes inmediatamente anterior;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto
N° 660/11 y su complementario Nº 226/12
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GES-
TIÓN PRIVADA DISPONE
Artículo 1º.- La Rendición mensual deberá efectuarse en
forma digital al 5° día de haber recibido los fondos, a través
del aplicativo que a tal efecto se encuentra desarrollado en
el Sistema de Información de Institutos de Gestión Privada
(SINIGEP) y al cual cada establecimiento educativo accede
con su clave de usuario y contraseña.
Artículo 2º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 10 del Decreto Nº 2542- PEN/91, con
referencia a la rendición mensual (presentación en papel),
reglamentado en la jurisdicción por medio de la Resolu-
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ción conjunta Nº 163-SHyF-SED/03, el instituto presen-
tará, dentro de los 15 días de haber recibido los fondos, una
impresión de las planillas que surgen del aplicativo y la do-
cumentación respaldatoria en copia legalizada por el re-
presentante legal, junto con una nota en original y una
copia que dé cuenta de lo que se esté presentando.
Artículo 3º. - En los meses en los que el Formulario 106 del
Sistema de Información de Institutos de Gestión Privada
(SINIGEP) arroje faltante, el establecimiento educativo de-
berá presentar ante esta Dirección General, a través de una
nota de elevación cuyo modelo se adjunta como anexo de
la presente disposición (IF-2015-18576993-DGEGP), el re-
clamo de los mismos indicando los motivos que los origi-
naron y el total en pesos de los mencionados faltantes.
Artículo 4º.- Sólo se dará curso a las solicitudes de faltan-
tes correspondientes al mes calendario inmediato anterior
a la fecha de rendición del aporte gubernamental, los que
deberán encontrarse reflejados en la carga de la rendición
digital realizada por el establecimiento educativo en el apli-
cativo existente para tal fin 
en el Sistema de Información de Institutos de Gestión Pri-
vada (SINIGEP) - Formulario 106
Artículo 5º.- Sólo se liquidarán los faltantes solicitados

hasta el día 13 del mes inmediato posterior al aportado.
Artículo 6º.- Únicamente se procesarán y liquidarán de ma-
nera retroactiva el reconocimiento de cargos por nueva
POF aprobada. A tales efectos, el establecimiento educa-
tivo deberá requerir los mismos en la nota de elevación a
que se hace referencia en el artículo 3º de la presente
norma, indicando como motivo de dicho requerimiento:
Nueva Planta Orgánico Funcional (POF) aprobada y la
fecha en la cual comenzó su vigencia.
Artículo 7º.- Apruébase la “Nota Modelo de Solicitud de
Faltantes” que como Anexo (IF-2015-18576993- DGEGP)
forma parte integrante de la presente disposición, que re-
emplaza la presentación de los formularios A,B y C, los
cuales quedan sin efecto a partir de la vigencia de la pre-
sente disposición.
Artículo 8º.- La presente disposición entrará en vigencia a
partir de la fecha de rendición del aporte gubernamental
correspondiente a los haberes del mes de julio de 2015.
Artículo 9º.- Regístrese, comuníquese a los institutos con
aporte gubernamental y remítase a la Gerencia Operativa
de Transferencia a Institutos y a la Coordinación de Su-
pervisión de Organización Escolar, a los fines que corres-
ponda.Cumplido, archívese.
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Buenos Aires, Jueves 2 de Julio de 2015

Referencia: EE/ 18001578-MGEYA-DGPLINED S/ RE-
SOLUCIÓN NES.

VISTO
La Ley Nº 26.206, las Resoluciones CFE Nros. 84/09 y
93/09, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1505-
MEGC/14 y 458-SSGECP/14, el Expediente Electrónico
Nº 18001578-MGEYA-DGPLINED/15, y
CONSIDERANDO:
Que a partir de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
se ha generado un proceso de revisión de los currículums,
a los fines de adecuar los mismos a los nuevos requeri-
mientos del sistema educativo;
Que el Consejo Federal de Educación, en ejercicio de sus
funciones, ha dictado una serie de resoluciones con el
propósito de orientar respecto de los lineamientos políti-
cos, institucionales y pedagógicos a ser aplicados por las
distintas jurisdicciones en la reforma de los distintos ni-
veles educativos;
Que a través de la Resolución CFE N° 84/09 se resuelve
proseguir con los procesos de unificación de la escolari-
dad secundaria y se establecen las orientaciones de las
ofertas educativas existentes manteniendo el espíritu de
la obligatoriedad de la escuela secundaria ya establecido
en la Ley Nacional de Educación;
Que la Resolución CFE N° 93/09 aprueba el documento
“Orientaciones para la Organización Pedagógica e Insti-
tucional de la Educación Secundaria Obligatoria” el cual
establece que el desarrollo curricular podrá presentar va-
riantes según las posibilidades de las organizaciones ins-
titucionales;
Que, en cuanto a la realización de propuestas de ense-
ñanza para la inclusión institucional y la progresión de
aprendizajes, el documento precitado aprobado por Re-
solución CFE Nº  93/09, menciona la posibilidad de ge-
nerar espacios estimados a acompañar a grupos de
estudiantes para que su escolarización en general y sus
aprendizajes en particular, resulten favorables en térmi-
nos de sus expectativas, particularidades y necesidades,
centradas en la reflexión y en la promoción de procesos
meta-cognitivos sobre la condición juvenil y estudiantil;
Que la Resolución Nº 1505-MEGC/14 aprobó e incorporó
como Anexo II el documento denominado “Condiciones
para la Adecuación de la Grilla Curricular de Aplicación
al Ciclo Básico”;
Que por Resolución Nº 321-MEGC/15 se aprobaron los
Diseños Curriculares y las estructuras curriculares para
el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado de la Escuela Secun-

daria, con su correspondiente Formación General y For-
mación Específica de cada una de las diversas Orienta-
ciones;
Que resulta necesario aprobar las condiciones para la ade-
cuación de dichas estructuras curriculares por las insti-
tuciones, y las pautas para la evaluación de las propuestas
pedagógicas de adecuación a la Estructura Curricular el
Ciclo Orientado, como así también, establecer las orien-
taciones para su implementación por parte de los esta-
blecimientos educativos dentro del marco otorgado por
la normativa federal y jurisdiccional;
Que se considera conveniente contar con un marco nor-
mativo unificado para la escuela secundaria;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Insti-
tucional ha tomado la intervención que le compete. Por
ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros.
458-SSGECP/14 y 1505-MEGC/14, sin perjuicio de lo
cual subsisten todos los efectos de las condiciones y dere-
chos reconocidos, en virtud de la aplicación de las preci-
tadas Resoluciones.
Artículo 2.- Apruébase el documento “Condiciones para
la Adecuación de la Estructura Curricular de la Nueva Es-
cuela Secundaria” que como Anexo (IF-2015-18003621-
DGPLINED) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Establécese que los establecimientos educati-
vos de nivel secundario que lo necesitaran podrán, con
diagnóstico y fundamentación correspondiente, propo-
ner adecuaciones a las Estructuras Curriculares aprobadas
por la Resoluciones Nros. 321- MEGC/15 y 1189-
MEGC/15, conforme los lineamientos y condiciones
aprobados en el artículo precedente.
Artículo 4.- Determínase que las escuelas de Gestión Es-
tatal con una carga horaria preexistente a la implementa-
ción de la Nueva Escuela Secundaria mayor a las treinta
y ocho (38) horas cátedra semanales mínimas establecidas
por la Resoluciones Nros 321-MEGC/15 y 1189-
MEGC/15, podrán presentar propuestas para la amplia-
ción de en hasta un cincuenta por ciento (50%) de la carga
horaria de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
Artículo 5.- Las escuelas, de Gestión Privada podrán pre-
sentar propuestas para la ampliación de en hasta un cin-
cuenta por ciento (50%) de la carga horaria de acuerdo a
la normativa vigente en la materia.
Artículo 6.- Encomiéndese a la Dirección General de Pla-
neamiento e Innovación Educativa a elaborar los linea-
mientos para la presentación de propuestas definidos en

Nueva Escuela Secundaria
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CARGA  HORARIA  DE LA
FORMACIÓN GENERAL

AÑO CARGA  HORARIA  DE LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA

los Artículos 4 y 5 de la presente Resolución.
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y, comuníquese con copia a la Subsecre-
taría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Esta-
tal, de Planeamiento e Innovación Educativa; de Educa-
ción de Gestión Privada; de Educación Superior; de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e

Institucional; y para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones de Formación Técnica Superior, de
Educación Media, de Educación Técnica, de Educación
Artística y de Formación Docente, a la Gerencia Opera-
tiva de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente y a la Unidad de Evaluación Integral de la Cali-
dad y Equidad. Cumplido, archívese.

“Condiciones para la Adecuación de la Estructura Cu-
rricular de la Nueva Escuela Secundaria”
Las propuestas de adecuación de la Estructura Curri-
cular -dentro del piso mínimo de 38 horas cátedra se-
manales- de la Nueva Escuela secundaria elevadas por
las instituciones educativas que así lo requieran, debe-
rán tener en cuenta los siguientes parámetros según los
cuales serán evaluadas para su aprobación.

1. Fundamento  de la propuesta
La propuesta de modificación de la estructura curri-
cular debe fundamentarse en una adecuación a las ne-
cesidades de aprendizaje de los estudiantes a partir de
un diagnóstico cualitativo  y cuantitativo  del estado de
situación.
A su vez, la propuesta que desarrollen las escuelas de-
berá poner de manifiesto las condiciones de factibili-
dad en consonancia con lo establecido en el Diseño
Curricular Jurisdiccional  aprobado por Resolución N°
321-MEGC/2015 y N° 1189-MEGC/15.

2. Condiciones formales de la propuesta
(a) En todos los casos se debe respetar la carga mínima
total del Diseño Curricular Jurisdiccional  (38 Horas
cátedra semanales)  para cada año.
(b) En todos los  casos se deberá garantizar el aprendi-
zaje de los contenidos establecidos por los objetivos de
logro de todas las asignaturas por parte de los estu-
diantes  tal como lo establece el diseño  Curricular  Ju-
risdicciona l  vigente.
(c) Ninguno de los espacios curriculares definidos en
el Diseño Curricular puede ser suprimido.
(d) La redistribución horaria se hará entre los espacios
curriculares existentes; no  se crearán nuevos espacios
curriculares dentro del piso mínimo de 38 horas cáte-
dra semanales.
(e) La redistribución horaria no podrá acrecentar el es-
pacio curricular  de Tutoría.
(f) Se podrá acrecentar en hasta una hora el Espacio
de Definición Institucional, respetando la carga mí-
nima  total del Diseño  Curricular  Jurisdiccional.
(g)No pueden dictarse espacios curriculares corres-

pondientes a la Formación Específica en el Ciclo Bá-
sico (Cfr. Resolución N° 84-CFE/09).

(h) Dentro de la carga horaria mínima de 38 horas cá-
tedra semanales se deberá respetar la carga horaria res-
pectiva de la Formación General y la Formación
Específica,  a saber:

1° 38 hs 0 hs
2° 38 hs 0 hs
3° 34 hs 4 hs
4° 29 hs 9 hs
5° 22 hs 16 hs

*Valores expresados en Horas Cátedra semanales.

Con excepción del Bachillerato con Orientación en
Ciencias Naturales cuya carga horaria por año corres-
pondiente a la Formación General y a la Formación Es-
pecífica se define mediante  las Resoluciones  N°
321/MEGC/15y N° 1189/MEGC/15 cómo:

1° 38 hs 0 hs
2° 38 hs 0 hs
3° 34 hs 4 hs
4° 33 hs 5 hs
5° 18 hs 20 hs

*Valores expresados en Horas Cátedra semanales.

Dentro de la Estructura Curricular mínima de 38 horas
cátedra se deberá respetar el equilibrio y la relación
entre la carga horaria asignada al campo de  las  cien-
cias naturales y las ciencias sociales. Podrán  modifi-

ANEXO I

CARGA  HORARIA  DE LA
FORMACIÓN GENERAL

AÑO CARGA  HORARIA  DE LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA
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carse  los  mínimos  establecidos  en cada caso siempre
y cuando la diferencia porcentual entre la carga hora-
ria asignada a espacios curriculares de Ciencias Socia-
les y la carga horaria asignada a espacios curriculares
de Ciencias Naturales no supere un 20% y se justifique
esta diferencia según el Proyecto Curricular Institu-
cional. Una escuela podrá intensificar  la  carga hora-
ria en Ciencias Naturales o Ciencias Sociales para el
desarrollo de proyectos, talleres y/o laboratorios.
(j) Las Resoluciones Nº 2360/MEGC/13 y Nº
1412/MEGC/11 no son aplicables a la presente resolu-
ción ni tampoco a las modificaciones que a partir  de
ella  puedan afectar la Estructura  Curricular  del Di-
seño Curricular.

(k) Ningún espacio curricular podrá tener menos de 2
Horas Cátedra semanales, ni más de 6 Horas Cátedra
semanales. Se exceptúa de esa condición formal a los
planes contemplados  en la resolución N°
1597/MEGC/15.
(l) Se deberá respetar cómo mínimo el 60% de las horas
semanales por espacio curricular definidas en el Di-
seño Curricular sin prejuicio  de  lo  establecido  en  el
inciso  (i).
(m) La propuesta de adecuación curricular  deberá
ajustarse  a la realidad institucional y sus recursos exis-
tentes. La propuesta deberá reflejar la planificación pe-
dagógica  con la cual garantizará  el cumplimiento  del
Diseño  Curricular  en todos sus aspectos.

D
e 

la
 C

iu
d

ad



2929



30

En la sede del Consejo de Educación Católica de la ciu-
dad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los diecio-
cho días del mes de marzo de dos mil quince, se reúnen
los miembros del Consejo Consultivo de la DIPREGEP.
Se encuentran presentes por ese organismo la Directora
Provincial de Educación de Gestión Privada Prof. Nora
PINEDO, La Directora Técnico Pedagógica Lic. Mirta
CANTOLI, el Director Administrativo Dr. Belisario
ARANA, la Subdirectora Pedagógica  Mariana FER-
NÁNDEZ, la Asesora Mónica RAPACCINI; por el Con-
sejo de Educación Católica la Sra. Alejandra ZAMUNER
y Dra. Graciela GARRITANO; por AIEPBA el Lic. Mar-
tín ZURITA, la Prof.  Mónica ESPINOSA; por ADEE-
PRA el Lic. Perpetuo LENTIJO y el Sr. Carlos
CAMAROTTI; por EPEA la Dra. Marta CORDO; por
SADOP los Sres. Miguel ARZEL, Horacio RODRÍGUEZ
y el Prof. Juan Carlos LEVA ; por FECEABA la Sra. Fran-
cesca ARENA; por CECE los Sres. Daniel OCHOA y
Héctor RAIMONDO; por ACIDEPBA el Cdor. Héctor
REYNOSO y el Sr. Miguel VARGAS. 
Da comienzo a la reunión la Directora Provincial de la

DIPREGEP, Profesora Nora Pinedo.  Refiere al Inicio del
Ciclo Lectivo, manifiesta que para la Gestión Privada fue
óptimo, salvo en algunas situaciones que se van a revisar.
El gremio que corresponde es el de la Educación Privada,
SADOP no hizo paro, si,  algunos docentes adheridos a
otro gremio. Agrega que la Institución que cierra las
puertas a la comunidad tiene otra connotación. Informa
que es una decisión avalada por el Subsecretario, devol-
ver el aporte del día no trabajado. 
Aclara que las cuestiones pedagógicas serán abordadas
por la Directora Técnico Pedagógica Licenciada Mirta
Cantoli.
5. Actualización de Aranceles: Necesidad de definición
para cuota abril y demás propuestas elevadas desde las
asociaciones.
Inicia el temario la Directora Provincial de la DIPRE-
GEP, Profesora Nora Pinedo, hace referencia a una nota
del Diario El Día,  un titular con información ya dada
por la Dirección -Apuro por definir las cuotas- El con-
tenido de la nota explica acerca de la reunión y de la pro-
ximidad del aumento.
Agrega que en la discusión de aranceles se ponen otras

variables que no solamente los salarios docentes. Aclara
que la paritaria cierra un cálculo de costos escolares. Que
no quede el aumento de aranceles siempre sujeto al
sueldo del docente. Si se recurrió a costos  laborales no
docentes, otros costos; la paritaria cierra el proceso de
cálculo del arancel.
Se debe  garantizar a la familia que la Incidencia del
aporte, trasladado en el tiempo  el aumento no sea tan

importante.
Refiere también a que hoy  no se define nada,  pero a la
mayor brevedad posible se estaría convocando a la co-
misión de aranceles para discutir la propuesta de las aso-
ciaciones y las definiciones de la Directora General. Se
está pensando en esta semana. El escenario está plante-
ado de esta manera.  Se trata de evitar el impacto por
acumulación en los meses siguientes.
15. Elecciones en SADOP
El Sr  Miguel Arzel  informa que el 6 de mayo habrá elec-
ciones en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires.
Se solicitó a la DGCyE  la justificación para quienes estén
afectados a las mesas.
7. Aporte Estatal para 5tos. Y 6tos. Años de crecimiento
obligatorio pendientes.
La Prof.  Nora Pinedo  expresa que se están relevando
porque algunos han sido cubiertos por reasignación, se
está tratando de hacer un nuevo presupuesto para soli-
citar reconocimiento de los 5º y 6º pendientes.
Explica que cuando se consulta por los 5º sin aporte no
son todos, sino los producidos por crecimiento de la
EGB pura, que sería 9 años  o por un polimodal que no
tenía escuela primaria. Lo señala como un compromiso
que quedó pendiente.
Aclara que la 1497 es un proceso de solicitud, el derecho
a peticionar, sin que implique una vez completada la re-
solución viene el aporte. Pone en claro que no implica
un otorgamiento automático.
6. PNFP: Definiciones sobre Componente II y segundo
grupo de establecimientos del Componente I.
La Directora Técnico Pedagógica Licenciada Mirta Can-
toli informa:
- El Componente 1 del PNFP ya inicia su cohorte 2015.
- En el territorio se encuentran Escuelas que continúan
la aplicación 2014 y Escuelas que inician.
- En este momento está sucediendo un Encuentro Re-
gional  Provincial de Inspectores Jefes de las dos gestio-
nes, Inspectores Distritales donde lo que se les presentó
a cada una de las Regiones y Distritos fue una Selección
del universo 2015, con sus capacitadores asignados,  pre-
liminar, provisoria. Lo que están haciendo los Jefes y van
a terminar de construir en su Jefatura es revisar que en
la propuesta no sucedan fenómenos anómalos, revisar
que haya una coherencia territorial en primer término. 
- Lo que se aclaró es que los indicadores de se-
lección no son idénticos a los del año pasado, porque por
decisión política hay distritos que se universalizan. Dis-
tritos que universalizan todo su PNFP, tiene que ver con
los Recursos de capacitadores que había. 
El porcentaje correspondiente a DIPREGEP del  30% se
mantiene en la totalidad, no es una distribución equita-
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tiva por distrito. Que se universaliza pasa por una deci-
sión política y por la disponibilidad de capacitadores que
se presentan.  Se convocó a los Sindicatos, Gremios,
CIEs y personas individuales, esto se realizó en el mes
de enero.
- El programa   avanza sin mayores crisis, costo ponerlo
en marcha pero ahora está bastante asentado.
- La novedad del componente 1 es que los Capacitadores
no son exclusivamente Capacitadores por Niveles,  por-
que el componente 1 es institucional. Además es un re-
quisito de Nación.
- Hay 458 capacitadores  en la Provincia y 12.000 escue-
las entre Gestión Estatal y Privada implicadas.
- Las Jornadas son 7 igual que el año pasado,  pero al no
haber cuestiones conflictivas de dictado de clase,  es una
por mes menos Julio y termina en noviembre.
- Otra novedad del Componente 1 es que en esta cohorte
2015, ingresan en un 20% del universo,  escuelas espe-
ciales y de adultos. Hay pocos en DIPREGEP, se tiene
Adultos a distancia.  Se incorporan a la mesa jurisdic-
cional,  la Dirección de Adultos y la Dirección de Espe-
cial. Está ligado a la obligatoriedad.
- El componente 2 es voluntario, fuera de servicio. La
oferta es enorme (1200 cursos). En la página nacional y
provincial del programa está toda la oferta. La Inscrip-
ción es on-line. Estos cursos tienen un mínimo de alum-
nos.
- El Componente 1 es obligatorio y universal – El Com-
ponente 2 es voluntario y fuera del horario.
- Las ofertas provienen de los Institutos Privados y Esta-
tales,  los CIEs, las Universidades Nacionales y Provin-
ciales y de los Gremios y Sindicatos (La mesa
jurisdiccional  No  tuvo injerencia,  fueron elegidos por
Nación) en las Universidades Privadas la selección la re-
alizo Nación y los ofrecen desde la plataforma de ins-
cripción.
El Sr Miguel Arzel de SADOP expresa que, en las discu-
siones en la mesa multisectorial provincial se planteó en
lo posible que  en las instituciones se discuta además del
componente 1,  el componente
2 , como para genera un crite-
rio institucional en la selección
de estos cursos.
La Lic. Mirta Cantoli manifiesta
que es bueno que se lleven la in-
formación y sean agentes de di-
fusión de esta idea, con las
escuelas que cada uno  repre-
sentan. 
Aclara además que en el Com-
ponente 2 se pueden anotar
todos los docentes porque los
cursos son disciplinares.
9. Aclaraciones en relación al
RAP. Implementación de la
pausa laboral.
Acerca de la pausa laboral se
manifiesta que el tema fue tra-
tado en la Comisión de relacio-
nes laborales.

La Lic. Mirta Cantoli indica que las  Instituciones  se
sigan organizando con los 10´ 
El Lic. Martín Zurita expresa que hay jefaturas que no
están bajando esa información.
La Directora Pedagógica le solicita que refiera las situa-
ciones puntuales para intervenir.
Relacionado con el RAP explica que el mensaje que se
está dando  es que el RAP es de aplicación, está en plena
vigencia pero la DIPREGEP, no apura ni quiere produ-
cir fracturas institucionales. El mensaje a los Inspectores
Areales y a los Jefes es este.
Informa además que la libreta se encuentra en plena
construcción, todavía no es de aplicación. Falta el trata-
miento en la mesa de cogestión gremial. Hay un instru-
mento se espera que salga consensuado. 
Informa que la aplicación de la libreta es recortada a un
universo de escuelas que es mínimo, necesita segui-
miento, acompañamiento,  condiciones y a partir de ello
se puede entender que puede haber ajustes. Se realiza
una aplicación reducida que toma pocas instituciones de
ambas gestiones, que probablemente se pueda hacer con
las asociaciones un trabajo de ver cuáles pueden ser. 
Se pondrá en territorio una versión preliminar que está
bastante cerrada.  Va acompañada de documentos. Fal-
tan los acuerdos político – gremiales.
El parámetro que se estableció fue las Escuelas seleccio-
nadas que tengan que completar la libreta en el primer
trimestre, solo sucederá si se puede poner en marcha el
dispositivo de acompañamiento. Se establecerán los cri-
terios de selección.
El RAP se puede aplicar con el instrumento viejo.
12. Novedades sobre diseños curriculares nuevos de
Educación Superior. 
La Lic. Mirta Cantoli informa que comenzaron las clases
con los Diseños Curriculares sin modificar, y así conti-
nua el año. 
En los expedientes de validez nacional ya se pidió la tra-
mitación de la extensión de la validez. 
No hay pilotaje,  ni prueba definida por el momento.
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En relación con una inquietud acerca de la pausa La Lic.
Mirta Cantoli  explica que la misma se acuerda institu-
cionalmente. Mientras no sea anti estatutario y antirre-
glamentario
El Dr. Belisario Arana manifiesta que el tema se trato en
la Comisión de Relaciones Laborales.
El Sr. Miguel Arzel de SADOP expresa  que la cuestión
es compleja y que en esto hay que ser prudente y pro-
gresivo.  Nosotros entendemos que estas tareas que son
excedentes para hacer toda una trayectoria, está exi-
giendo mayor trabajo grupal, y de decisiones dentro de
las instituciones. Los docentes tenemos asignados car-
gos u horas para atender a los alumnos, no para trabajar
en equipo. No tenemos horas institucionales y tampoco
las tiene el Estado, se tiene que buscar la manera de cum-
plir con los chicos, pero también respetar los tiempos
docentes y solucionar esto. Deberíamos  reunirnos en el
Consejo de Relaciones Laborales para plantear esto y
cuáles son los  criterios y que esto funcione bien. Tene-
mos pendiente una discusión de la jornada laboral do-
cente. Propone comenzar a trabajar en una propuesta.
La Prof. Mónica Espinosa agrega que todavía no se re-
solvió el tema de los Secundarios, la permanencia del
alumno y la cantidad de horas que tiene el director y vi-
cedirector.
La Directora Provincial  informa que la Sub Directora
pedagógica Mariana Fernández que estuvo trabajando
junto al Dr. Belisario Arana en lo que es la articulación
entre la Gestión administrativa y la Gestión Pedagógica
ocupará  su lugar en la Gestión de la Asesoría Docente. 
La Sub Directora pedagógica Mariana Fernández agrega
que se trabaja articuladamente con el Departamento Ad-
ministrativo. Pone a disposición E-MAIL:       dipre-
gep_pedagogica@ed.gba.gov.ar
subtec@ed.gba.gov.ar
Ante la consulta del Lic. Martín Zurita acerca del hora-
rio del Departamento Administrativo.
El Dr. Belisario Arana informa que se está trabajando,
se están sacando los temas atrasados.
La atención al público funciona todos los días de 8:00 a
13:00
14. Falta de  inspectores en escuela secundaria. 
Se está trabajando con Concursos y Pruebas de Selec-
ción para la cobertura de cargos de Inspectores, de Se-
cretarios de Jefatura. 
El Sr. Miguel Vargas consulta acerca de la Región 2 en el
Distrito Lomas de Zamora acerca de un plan de acción
para la cobertura de vacantes.
Se verá el listado de disponibilidades. 
Como cierre la Directora Pedagógica explica que en los
encuentros con Inspectores de Primaria   – La aplicación
del RAP que tiene grandes contenidos de connotación
pedagógica. El mensaje que se llevan los Inspectores es
que no es momento para dejar a los Directores solos, ni
que las escuelas estén solas. Se solicita el acompaña-
miento el dialogo por el lado de la supervisión.  
Es momento para que se reúnan los Directivos pensar
en un Plan Institucional de Evaluación si no lo tienen. 
El RAP toca mucho de la vida pedagógica Institucional.

Se espera que las escuelas comprendan que el proceso
no es aislado.
Fecha del Próximo consultivo el 15 de abril.

1. Asignaciones Familiares: Avances en relación a li-
quidación de excepcionalidades (matrimonio, naci-
miento, prenatal).
El Director Administrativo  manifiesta que se tiene toda
la información acerca de las asignaciones familiares adi-
cionales, ya se comenzó con Nacimientos, informa que
hay un buen porcentaje cargado. La tarea es difícil por-
que se debe ir hacia atrás para verificar que en su mo-
mento estuvieron dentro de los topes. Se va por el 2013
– 2014 desde que comenzó el SIAPE. Luego comenzará
casamientos.
Escolaridad Ya está cargado, debió haber venido en la
mecanizada Van sin el aumento.
Acerca de la carga el docente la novedad que cargó el do-
cente en SIAPE, se replica en nuestro sistema. La infor-
mación es la que genera el docente.
Los nacimientos que ya se cargaron van en esta mecani-
zada.
2. Detalles liquidación salarial Marzo 2015: información
oficial al respecto y diferencias entre distintos medios
que circulan en el sector.
Con referencia a los Salarios de Marzo el Dr. Belisario
Arana informa que se van a respetar, que se agregan pro-
cesos a las liquidaciones de sueldos. Lo que implica ce-
rrar antes la carga de movimientos. Historicamente se
cerró entre el 20 y el 23. Este mes cerró el 13 y el mes que
viene también.
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Ya se está con la 1º liquidación. Se cree que se respetará
el 5º día hábil.
3. Alcances 2013 y 2014: Avances y previsiones.
El Director Administrativo  manifiesta 
- Está relacionado con el punto 10.
- Lo que es 2013 no está aún.
El Sr. Miguel Vargas  pregunta  ¿El balance 2013 se pre-
sentará sin esperar nada más?
Estaría saliendo 2014 en mayo.
Se pediría RSA la última semana de abril, lo que falta
El Lic. Perpetuo Lentijo expresa Problemas con la carga
del RUAMEL 
Dr. Belisario Arana aclara que  con el movimiento
DENO 4 se carga ad referéndum. 
4. Fechas de Altas de titulares: Validez de lo informado
para suplentes ante dificultades de interpretación en al-
gunas áreas.
El Lic. Perpetuo Lentijo. Si se baja una fecha de altas de
suplentes de febrero a marzo. Si vale para suplentes se
supone que hay altas de titulares. El problema es que hay
Inspectores que se han negado a firmar altas de titula-
res.  Solicita que quede en acta.
Se propone que el  año que viene se ponga fecha de alta
de docentes. Cualquiera sea su situación de revista.
13. Incompatibilidad horaria: Aclaración horas proviso-
rias de gestión privada (P4), suman para la incompati-
bilidad horaria.
¿El P4 suma como si fuera titular?

Queda como pregunta.
Se habla a los efectos del aporte.
11. Titulaciones pendientes del nivel Superior.
Sin novedad.
16. Duración de los Módulos de los Maestros Especiales
de Inglés, Educación Física y Artística del Nivel Prima-
rio en función de lo ratificado en el ámbito del Consejo
Consultivo en la reunión del 16/04/09  obra en el Acta
correspondiente.
SADOP En Educación Física la duración de los módu-
los es de 50 minutos. 
El RAP habla de Maestro Especial, 
El Lic. Perpetuo agrega,  el módulo es de 50 minutos de
clase aunque cobra por 60 minutos.
Dra. Marta Cordo  expresa que el RAP se contradice con
el Diseño Curricular.
SADOP  manifiesta que hay un planteo laboral para que
se unifique en toda la Provincia. Presenta un acta del 16
de abril de 2009 del Consejo Consultivo.
Se solicita que se convoque a la Comisión de Relaciones
Laborales para el tratamiento del tema. Se solicita ade-
más que conste en acta y que este Consejo tome una me-
dida de no innovar.
Se propone que se trate en la Comisión de Relaciones
Laborales.
Sin mas temas que tratar se da por concluida la reunión.
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En la sede del Consejo de Educación Católica de la ciu-
dad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los veinti-
dós días del mes de abril de dos mil quince, se reúnen los
miembros del Consejo Consultivo de la DIPREGEP. Se
encuentran presentes por ese organismo el Director de
Gestión Administrativa Dr. Belisario ARANA; y  la Prof.
Virginia FABBRACCI por la Asesoría Docente; por el
Consejo de Educación Católica la Sra. Ethel MERONI y
Prof. Alejandra ZAMUNER; por AIEPBA la Sra. Mónica
ESPINOSA; por ADEEPRA el Lic. Perpetuo LENTIJO y
el Sr. Carlos CAMAROTTI; por EPEA la Dra. Marta
CORDO; por SADOP los Sres. Miguel ARZEL y Hora-
cio RODRÍGUEZ; por CECE el Sr. Daniel OCHOA; por
FECEABA la Prof. Francesca ARENA; por ACIDEPBA
el Cdor. Héctor REYNOSO y el Sr. Miguel VARGAS.
Da inicio a la reunión  el Director de Gestión Adminis-
trativa de la DIPREGEP, abordando temas planteados a
último momento, que no fueron incluidos en el temario.
IPS – Resolución 8/2015 (publicada en el Boletín Oficial
del día de la fecha) Constancia de publicación obligato-
ria de situación previsional del año pre anterior. Se con-
versa sobre los alcances de la misma.
Libreta Sanitaria Docente: exigencia de ciertos Munici-
pios ante inspecciones municipales. ADEEPRA men-
ciona acuerdos en Comisión de Enlace con Municipio
de La Matanza al respecto, y la necesidad de trabajar con
cada Municipio dada su normativa propia.
Cambios de Propietario: se plantean demoras, y la nece-
sidad de tomar alguna medida al respecto. La Dirección
deja constancia de la importancia del tema, expresando
que forma parte de sus prioridades a resolver.
Casos de personal docente en incompatibilidad estatu-
taria: se expresa la problemática relacionada con el rele-
vamiento llevado a cabo en ambas gestiones educativas,
en relación a la aplicación del Artículo 28 de la Ley 10579
y modif., que ha generado la formación de expedientes
en cada caso, con la consiguiente intervención supervi-
siva. Al respecto, y en el marco del Artículo 14 de la Ley
Provincial de Educación, la aplicación de la Resolución
n°7321/99 se llevará adelante con el respeto a la situación
de revista del docente al año 2014. Claro está que el de-
recho adquirido ampara al trabajador, siempre que se
mantenga la situación de revista sin ningún tipo de mo-
dificaciones, y sin justificar en ningún caso un incre-
mento en la carga horaria desempeñada. 
Una vez abordados los temas incorporados, se continúa
con el temario propuesto para la fecha.
Alcance 2014: Avances y previsiones.
Se está trabajando en la carga de enfermedades extraor-
dinarias, con la idea de cerrarlo en el mes de mayo, pre-
supuestar el Alcance 2014 y solicitar la autorización para
su emisión. 

Aranceles: Necesidad de clarificar y consensuar criterios.
Adecuación Recibos.
Se vuelve a aclarar los términos de la Comunicación 32,
en cuanto a la obligatoriedad de discriminar el Retroac-
tivo de la cuota, tal como se venía haciendo en años an-
teriores. Las Asociaciones solicitan nueva fecha para
comenzar el tratamiento del marco normativo Arance-
lario.
Aporte Estatal para 5tos. y 6tos. Años de crecimiento
obligatorio pendientes. Avances.
Las Asociaciones solicitan información acerca del pano-
rama de otorgamiento de los 5tos y 6tos de crecimiento
obligatorio de la secundaria, aclarando desde la Direc-
ción que no existen otorgamientos en curso, pero se in-
forma que se trabaja con las Jefaturas a efectos de
mantener datos actualizados de los 5tos sin aporte esta-
tal de creación obligatoria, dado que mantienen priori-
dad por sobre otros pedidos. Las Asociaciones informan
que cuentan con el relevamiento actualizado, y que acer-
caran tal información a efectos de contrastarla con la
obrante en Sede Central. Se recalca la importancia de no
generar expectativas, dado que no existe crédito presu-
puestario asignado a tal fin. 
Actividades Extracurriculares: Disposición 165. Aclara-
ciones.
Se plantean casos puntuales de exigencias de título habi-
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litante para el dictado de materias extracurriculares, que
conllevaría la falta de autorización para acercarse a alum-
nos, así como la obligatoriedad de aportar al IPS. Esta
Dirección reitera la vigencia de la Disposición 165/05.
Pautas de trámite de licencias extraordinarias: 96 horas
de presentación de documentación. 
Se reitera la vigencia de las Comunicaciones relacionadas
a la temática, dejando constancia que se hace lugar a ex-
cepciones en casos especiales (grandes distancias, de-
moras en el transporte por causas de fuerza mayor, etc.) 
Comunicación para presentación del RSA luego de la
postergación del comunicación  206 del 12-11-14
La Comunicación 36 fue informada con fecha
13/04/2015. Las entidades plantean que existen movi-
mientos sin liquidar del ejercicio presupuestario 2013;
desde la Dirección se reiteran los términos de la Comu-
nicación 36 en relación al cierre del mencionado ejerci-
cio. 
En cuanto a los reclamos, se informa que no se ha mo-
dificado el mecanismo de presentación, pero se reitera la
importancia de no generar expectativas, dado que no
existe crédito presupuestario asignado a tal fin. 
Novedades sobre carga de Asignaciones Familiares
(SIAPE) - fechas de pago

Las asignaciones correspondientes a Matrimonio, Naci-
miento y Prenatal, están siendo analizadas y cargadas una
por una desde esta Dirección, finalizando prácticamente
la carga de las correspondientes a Nacimientos ocurri-
dos en 2013. Una vez terminada la carga mencionada en
el punto 1, se continuará esta tarea.
Convenio 85. Aclaraciones.
Se reitera que se trata de normativa bancaria, cuya inter-
pretación corresponde al Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires. 
Intervención  de  inspectores  en  establecimientos.
Se observan en diferentes casos puntuales, intervenciones
de Inspectores de Área. Se aclara que estos casos serán
tratados fuera del Consejo Consultivo para no entorpe-
cer el mismo con cuestiones puntuales. 
La Directora Provincial comunica telefónicamente la im-
posibilidad de concurrir, así como también de la Direc-
tora Técnico Pedagógica, razón por la cual se acuerda dar
por concluido el Consejo Consultivo. Se dará tratamiento
a los temas de índole pedagógica con posterioridad, to-
mando nota de las especificaciones de las mismas. Se fija
fecha para próxima reunión de Consejo Consultivo el día
27 de mayo de 2015.
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Con la presencia de los  representantes del Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires (Roberto Tomasino y
Alejandro Vidal), del Sindicato Argentino de Docentes Pri-
vados (María Inés Busso y Marina Jaureguiberry), del Con-
sejo de Educación Católica (Ma. Cecilia Garritano y
Alejandra Zamuner),  ADEEPRA (Carlos Camaroti y Clau-
dia Stringi) y EPEA (Pablo Olocco)  se reúne el Comité mixto
de Salud e Higiene, en la sede del Consejo de Educación Ca-
tólica.
AGENDA
1. Lectura de actas anteriores, correcciones y firma.
2. Comentario sobre seguimiento del proceso de formación
de la Comisión Jurisdiccional en La Plata para la implemen-
tación de la Ley 14.408 en las tres escuelas seleccionadas.
3. Sadop presenta borrador de trabajo sobre cartilla comu-
nicacional para dar a conocer finalidad y funcionamiento de
los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en los Es-
tablecimientos Educativos del sector privado.
4. Próxima Reunión
DESARROLLO
1.- Luego de la lectura, corrección y firmas de actas anterio-
res la Presidenta de la Comisión, Marina Ines Busso de
SADOP comenta que las escuelas seleccionadas de La Plata
para la implementación gradual de los Comités han llevado
a cabo una segunda reunión en la cual han dado lectura al

Reglamento Interno elaborado para esta Comisión a modo
de tenerlo como referente para comenzar la tarea.
2.-Se da lectura al borrador elaborado por SADOP para la
cartilla comunicacional. Al respecto Claudia Stringi de ADE-
EPRA expresa que el texto en análisis excede en forma ex-
presa la finalidad de la Ley 14.408, y propone reformular el
ítem titulado  “¿Qué temas se pueden tratar en los comités?”
ya que jornada real y legal, formas de remuneración, organi-
zación del trabajo, tareas dentro y fuera del horario escolar,
y participación de docentes en espacios de decisión como el
PEI son temas ajenos a este comité.
En ese sentido María Cecilia Garritano del CEC adhiere a lo
manifestado por la representante de ADEEPRA, manifes-
tando que en aras de consolidar el ámbito propio del Comité
Jurisdiccional los temas se encuentran determinados por el
art. 5 de la Ley 14.408.
Marina Jaurreguiberry de SADOP expresa que el documento
elaborado es un disparador y ha sido traído a la mesa para
debatirlo y rearmarlo entre los integrantes del comité.
Pablo Olocco de EPEA expresa que el borrador es un punto
de partida a reencausar, y advierte que en su opinión para di-
fusión de los Comités es un documento muy extenso.
Se acuerda seguir trabajando sobre el tema en el próximo en-
cuentro.

Del 18 de Mayo de 2015

Del 13 de Abril de 2015

Con la presencia de los  representantes del Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires (Roberto Tomasino y
Alejandro Vidal), del Sindicato Argentino de Docentes Pri-
vados (María Inés Busso y Marina Jaureguiberry), del Con-
sejo de Educación Católica (Ma. Cecilia Garritano) de
ACIDEPBA (Horacio Irovme), ADEEPRA (Carlos Camaroti
y Claudia Stringi ) y EPEA ( Pablo Olocco)  se reúne el Co-
mité mixto de Salud e Higiene, en la sede del Consejo de
Educación Católica.
AGENDA
1. Recomendaciones
2. Agenda de trabajo
3. Funcionamiento de comisiones en cabeceras 
4. Próxima Reunión
DESARROLLO
1.-  En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, Inés
Busso comenta que en el día de la fecha se ha dado comienzo
al trabajo con tres escuelas seleccionadas nucleadas por la
JUREC La Plata con la asistencia del Ministerio de trabajo,
representantes de SADOP, representante de JUREC, Repre-

sentantes legales y delegados de las escuelas seleccionadas
(San Cayetano, Santa Teresa y La Anunciación). En principio
las primeras reuniones se llevaran a cabo en la sede de la
JUREC para acompañar el trabajo y colaborar en la organi-
zación. Manifiesta que el espíritu del encuentro fue altamente
positivo. 
2.- Se da lectura a la recomendación Nro. 1, y en base al tra-
tamiento que cada integrante dio en particular se manifiesta
que la misma se aprueba en su totalidad. Se adjunta para su
archivo el texto presente. 
3.-  El representante del Ministerio de Trabajo, Sr. Roberto
Tomasino, insiste en la necesidad de armar agenda y delimi-
tar prioridades.
4.-  El Dr. Pablo Olocco de EPEA destaca la importancia del
trabajo en la comisión pero advierte que deberá cuidar el
hecho de no sobrenormar la actividad del sector.
PROXIMA REUNIÓN
Se conviene celebrar la próxima  reunión el 18 de mayo en la
sede del CEC  de 11.30 a 13.30 hs.

Por aplicación de la Ley 14408 se está reuniendo en el  ámbito bonaerense, el Comité
Central de Salud y Seguridad Laboral que será encargado de promover la conformación
de estos organismos a nivel regional e institucional. Por ADEEPRA asisten al mismo: el
Vicepresidente Prof. Carlos Cammaroti y la Asesora Legal Dra. Claudia Stringi. 

Acta de la Comisión Mixta de Salud 
y Seguridad en el Empleo Público
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Los preceptores desarrollan su labor cotidiana en el
marco de las regulaciones y directivas del sistema edu-
cativo y de las características que asume la gestión de
cada una de las instituciones educativas.
Desde el punto de vista de la reglamentación corres-
ponde a los preceptores cumplir tareas orientadas a la
organización escolar, el orden y la disciplina. Sin em-
bargo, se observa una labor que excede el cumpli-
miento de dichas prescripciones; abarca un conjunto
de tareas más sutiles y complejas. Son actores centra-
les en el funcionamiento de las escuelas secundarias ya
que sostienen una parte importante de la construcción
de los vínculos y de las estrategias de integración. En
los últimos años las tareas del preceptor adquirieron
un perfil mucho más vinculado con el acompaña-
miento personalizado, la contención afectiva, la cons-
trucción de lazos, convirtiéndose en actores claves para
el acompañamiento de las trayectorias escolares de los
alumnos dentro de la escuela, facilitando así el ingreso,
permanencia y la finalización de la educación secun-
daria. El alumno, al estar transitando la adolescencia,
necesita de la figura de un adulto que le sirva de mo-
delo y lo acompañe en su escolaridad.

Aún con toda esta redefinición del rol de los precep-
tores y pese a la amplitud y el carácter estratégico de
las funciones de los mismos,  los requisitos para acce-
der al cargo de preceptor son mínimos y la capacita-
ción que brindan las políticas educativas para quienes
desempeñan el cargo es escasa por lo tanto es necesa-
rio capacitar a los preceptores para asegurar pautas co-
munes de trabajo y un mínimo de saberes
compartidos.
Los cambios en la sociedad y
en la educación transforma-
ron las condiciones en las que
los preceptores desarrollan su
trabajo. El modelo de escuela
secundaria tradicional de tipo
propedéutico suponía  la exis-
tencia de un modelo familiar
que acompañaba la escolari-
dad de adolecentes y jóvenes.
Hoy existen mayores dificul-
tades y es la escuela misma la
que debe encargarse de acom-
pañarlos en la construcción
de un orden personal y de en-
cuadres que faciliten su inte-
gración al orden escolar. 
Es necesario repensar la insti-
tución educativa, para que
pueda establecer un diálogo

Repensando el rol del preceptor
Por Prof. Anabella Rossi(*)
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basado en el reconocimiento de cada alumno a partir
de su propia identidad, generando de este modo una
relación que, lejos de expulsarlos de las aulas, logre re-
tenerlos en ellas hasta que puedan completar el nivel
medio (López, 2010: 8).
La inclusión educativa se ha instalado pero no existe
una agenda de inclusión que pueda desarrollarse, sin
estar acompañada de una de calidad. Los alumnos se
quedan en la escuela por que aprenden, porque se sien-
ten acompañados y la encuentran un sentido al es-
fuerzo educativo. 
Frente al anonimato y la falta de reconocimiento se re-
quiere volver a mirar y acompañar a los alumnos, cons-
truir una mirada integral acerca de ellos, de sus
trayectorias personales en general y educativas en par-
ticular. Se trata de vincularse a ellos desde una pers-
pectiva integral y no  solamente cognitiva, atenta a dos
ejes al mismo tiempo: uno pedagógico, que los alum-
nos aprendan más y mejores conocimientos y otro so-
cial tratar de asegurar que completen su trayectoria
educativa y se formen como personas capaces de inte-
grarse activamente a la sociedad.
Los preceptores por las características de su vinculo
con los estudiantes – son quienes comparten la mayor
cantidad de tiempo escolar con los alumnos- están en
mejores condiciones que otros actores escolares para
escuchar, mirar y acompañar a los jóvenes transfor-
mándose en lideres y mediadores ante los conflictos
que se susciten. La cercanía afectiva, el trato informal,

la relación personal, la atención en la diversidad son
algunas de las nuevas condiciones inmanentes a su tra-
bajo. Ahora bien, para realizarlas es preciso poner en
juego un plus de habilidades personales, comunicacio-
nales, expresivas, afectivas, imaginativas, creativas y
sensibles, que no están explicitas formalmente en la
descripción de su tarea y por eso además de la voca-
ción de servicio,  la persona que desempeña el cargo
de preceptor deberá capacitarse  para poder realizar
con profesionalismo la tarea.
Para los jóvenes la significatividad de los adultos en el
contexto escolar está vinculada principalmente a la es-
cucha, el acompañamiento y las oportunidades ofreci-
das. Es allí donde los preceptores ocupan un lugar
significativo, dándoles a los adolecentes un espacio
para compartir y plantear sus dificultades, porque
según los mismos jóvenes “hacer las cosas de a dos es
más fácil… porque está bueno tener alguien que te es-
cucha y que cree en vos…”.
En la vida de los jóvenes, la escuela es la principal vía
de integración e inclusión. “La escuela es la única ins-
titución donde nadie esta demás. En esto consiste la in-
clusión total: ingresar, permanecer y egresar haciendo
del estar una experiencia dialogada de conocimiento”
(Galiano, 2005).

(*) Jefa de Preceptores del Inst. La Salette. 
www.fundacionconfiar.org



En  el año 2000, en medio de una de
las peores crisis que nuestro país re-
cuerde, la Universidad Abierta Inter-
americana proyecta y posteriormente
inaugura su Hospital Universitario en
el modesto barrio porteño de Villa
Soldati. El proyecto tuvo como obje-
tivo poner en marcha el hospital de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
mencionada casa de estudios desti-
nado a la asistencia de pacientes de la
seguridad social. La crisis socioeco-
nómica nacional, los escasos recursos
de la seguridad social y la ubicación
geográfica periférica no fueron obstá-
culos suficientes para que esta institu-
ción de salud se constituyera en uno
de los líderes de la Cardiología Latinoamericana. 
En su rol asistencial, el Departamento de Cardiología
de la U.A.I  cumplió hasta la fecha con la atención de
más de 84.000 pacientes cardiológicos críticos, con la
realización de más de 1.200 cirugías cardiovasculares y
11.000 angioplastias coronarias, así como un inconta-
ble número de estudios complementarios de alta com-
plejidad en cardiología. Este departamento fue el
primero en Argentina en navegar con una sonda
NAVEX  en el interior del corazón  con el objetivo de
tratar trastornos eléctricos del musculo cardíaco. Tam-
bién fue uno de los primeros en el mundo en utilizar
dispositivos especiales para reparar disfunciones de
válvulas protésicas cardíacas (amplatzer para leak pe-
riprotésicos).
En nuestro servicio de Cardiología se utilizaron por
primera vez en Latinoamérica,  y bajo la supervisión
del A.N.M.A.T.,  drogas  cardiológicas para patologías
muy graves como el Ambrisentan (2004) para la Hi-
pertensión Pulmonar, la  Ivabradina (2010, 2014) y el
Levosimendan (2001) en la Insuficiencia Cardíaca
avanzada y el Nebivolol (2001) en la Hipertensión Ar-
terial, fármacos que en la actualidad son de uso co-
rriente en todo el mundo siendo nuestro grupo de

cardiólogos los primeros en utilizarlos en nuestro
medio. 
Los logros académicos comenzaron en 2006 cuando el
Departamento de Cardiología del Hospital abre sus
puertas a la Residencia de Cardiología con el aval del
Ministerio de Salud Pública de la Nación, la Sociedad
argentina de Cardiología y la Comisión Nacional de Re-
sidentes de cardiología. Desde entonces se han formado
y entrenado a  numerosos cardiólogos que hoy ocupan
puestos en las instituciones más relevantes del país y del
exterior.  
El Hospital y la Universidad cuentan además con una
Carrera de Especialista en Cardiología que es referente
para toda Latinoamérica, y que fue acreditada en 2014
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria del Ministerio de Educación, calificada
con la máxima puntuación y extendida por seis años
(máximo periodo posible).  Actualmente 51 médicos
de  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Do-
minicana, Ecuador, Paraguay  y Perú son alumnos de
esta carrera, y se proyecta para el próximo año  la aper-
tura de una Maestría en Cardiología Critica única en
su tipo en Sudamérica. 
La actividad científica realizada por el Departamento

de Cardiología, y que contó con la participación de in-
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15 años al Servicio de la Salud
El Hospital Universitario UAI cumple un nuevo aniversario y desde ADEEPRA nos ha-
cemos eco de las palabras del Dr. Rafael Porcile, Jefe Dto. de Cardiología, quien reflejó
las ansias de seguir creciendo y aportando a la comunidad. A continuación, comparti-
mos un artículo, en donde se puede apreciar el balance positivo de esta gran Institu-
ción. Nuestra Asociación  hace llegar sus felicitaciones y el deseo de muchos años más
de construcción y progreso.  

Desde el corazón de Villa Soldati   



vestigadores del C.O.N.I.C.E.T. en varias de ellas, fue
publicada en idioma  inglés, Italiano, portugués, árabe
y español. Se han realizado más de  28 publicaciones en
revistas científicas de  Estados Unidos, Canadá,  Aus-
tralia, Italia, Portugal, España, Arabia Saudita, Turquía,
México, Perú y Venezuela. 
Así mismo y desde hace ya 15 años, ha sido activa

nuestra participación en la presentación de conferen-
cias y comunicaciones científicas en la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología y más de 25 artículos fueron
publicados en la Revista Argentina de Cardiología. 
Numerosos  han sido los premios obtenidos,  entre ellos
el más destacado ha sido el otorgado por la Revista de
Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología,
importantísima publicación que  le otorgó al grupo de
investigadores del Departamento de Cardiología de la
UAI el premio a la mejor publicación científica del año
2008. El equipo de Cardiólogos y Cardiocirujanos del
Hospital Universitario fue también reconocido por su
calidad  por sociedades científicas de Medicina Interna,
el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y

el Sanatorio Mater Dei, entre otros. 
Diversas técnicas de vanguardia en el tratamiento de
la Insuficiencia Cardíaca, la Enfermedad Coronaria y
las Arritmias cardíacas llevadas a cabo por el equipo
de cardiología de la UAI  han sido presentadas en Con-
gresos de Cardiología en Alemania (2007),  Republica
Checa (2008),  China (2010) y Australia (2014), Esta-
dos Unidos (2015). 

Gracias a todos por los sueños compartidos 

Dr. Rafael Porcile
Jefe Dto. de Cardiología U.A.I. Hospital Universitario
Director de la  Carrera de Cardiología UAI
Prof Titular de Fisiología- Facultad de Medicina, 
Universidad Abierta Interamericana
Director médico UAI SALUD
Portela 2975 (C1437BZL) Buenos Aires - Argentina
Tel/fax (005411) 49187561 int 118
www.medicontenidosporcile.wordpress.com 
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Según estudios de las neurociencias, desde la “génesis”,
del “acto de amor”, espiritual, filosófico, psicológico, fi-
siológico y social, de procrear una vida humana que
“no” me eligió, (como elegimos “una pareja”, un “pro-
fesional”, un amigo, etc.) hasta los 3 o 4 años, desarro-
llamos alrededor del 70% al 80% de la
PERSONALIDAD de un hijo. Su calidad dependerá de
cómo estemos en su “génesis” (estado de los CROMO-
SOMAS CELULARES), y de lo que hagamos en cada
etapa hasta llegar a esa edad (incentivo de embarazo,
puerperio, socialización, humanización y personaliza-
ción). 
El rol de ser padres es la profesión más compleja y di-
fícil de aprender, ya que requiere preparación previa a
la gestación y actualización constante, permanente,
según la etapa evolutiva del hijo, características parti-
culares de la personalidad y contexto sociocultural. Por
su parte, requiere de los más estrictos evaluadores de
cualquier profesión, por su objetivo: los hijos. Si bien
es habitual escuchar la frase “no existe un instructivo
que indique cómo ser un buen papá o una buena
mamá”, “Creciendo en Familia” tiene una propuesta
educativa que contempla la prevención y provisión,

haciendo de los espacios de taller, un verdadero “ma-
nual” para ser profesional de la paternidad.  
El Proyecto “Creciendo en Familia” es dirigido por el
Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi (Rector Emérito de
la Universidad Abierta Interamericana, Asesor Ge-
neral del Grupo Educativo VanEduc y reconocido -na-
cional e internacionalmente- en el ámbito educativo,
incluida la UNESCO), quien pensó esta EPP para
hacer de la paternidad, la profesión más importante
que cualquier ser humano pueda llevar a cabo en el de-
venir de su vida, cual es construir y desarrollar la
PERSONALIDAD de su hijo, desde la gestación hasta
entregarlo a la vida para ser autónomo, libre y feliz. A
su vez, cuenta con un equipo interdisciplinario de las
Ciencias de la Educación, que coordina cada detalle
de la propuesta y hacen posible la concreción en el
campo educativo. 
Ante esta nueva mirada, Vivencia Educativa dialogó
con el Dr. De Vincenzi y su equipo, quienes aportaron
detalles precisos acerca de los objetivos que persiguen,
modalidad y características de los encuentros, entre
otros aspectos.

“Hacer de la Paternidad, 
la Profesión más importante”
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rísticas centrales de la Escuela para padres?

Dr. De Vincenzi (Dr. D. V.): Nuestra Escuela Para Pa-
dres “Creciendo en Familia”, se caracteriza y distin-
gue de otras, por desarrollarse a través de talleres
quincenales o mensuales, dependiendo de la elección
de la escuela que abrace nuestro proyecto, buscando
hacer del “ser padres” la MISIÓN más importante
entre todos los roles de la vida.
En estos talleres, un equipo interdisciplinario con-
formado por Lic. en Cs. de la Educación, en Psicope-
dagogía, en Psicología, en Filosofía, en Sociología,
desarrolla diversos temas que son de fundamental in-
terés para los padres como lo son el desarrollo de la
“Autoridad en el Rol Paterno” que no es más que la
definición de rol paterno y su pertinencia para ejer-
cerlo, los limites frente al modelo laissez faire (dejar
hacer- dejar pasar) actual, alimentación saludable,
sexualidad, desarrollo y fortalecimiento de la auto-
estima (tanto de los padres, como de los hijos), entre
otros.
La Escuela para Padres, tiene como objetivo princi-
pal, la Profesionalización del Rol Paterno, pero fun-
damentalmente la PREVENCIÓN, en tiempo y
forma. 

V. E.: ¿Qué institución respalda la propuesta?
La institución que ha diseñado y desarrollado  “Cre-
ciendo en Familia” para su implementación, es la
U.A.I. (UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERI-
CANA), y se gestiona a través de APySE -Área de Pro-
yectos y Servicios Educativos-, la cual tiene el aval de
ADEEPRA (Asociación de Entidades Educativas Pri-
vadas Argentinas).

V. E.: ¿Cuál es la extensión de la cursada, dónde tiene
su sede y con qué frecuencia concurren los padres?
Creciendo en Familia (C. F.): La EPP (Escuela Para
Padres) “Creciendo en Familia”, se lleva a cabo du-
rante todo el ciclo lectivo. Lo que puede variar, como
decía el Dr. De Vincenzi anteriormente, es la frecuen-
cia (quincenal o mensual).
Los temas se van renovando año a año, debido a que
las problemáticas de hoy, sabemos no serán las mis-
mas de mañana.
No hay una única sede en donde se dicta nuestra
EPP, ya que la sede es cada colegio que incluya nues-
tro programa.

V. E.: ¿Desde qué edad de los niños, se empieza a ayu-
dar a los padres para desempeñar su rol y cuál es el
límite de edad? 
C. F.: Para nosotros, desde la educación y pensando
en la prevención, los padres deberían concurrir a la
EPP antes de gestar al hijo. Desde ya, no hay edad
tope, ya que uno es padre toda la vida y el acompa-

ñamiento no cesa a pesar del paso del tiempo.
Nosotros desarrollamos temas que pueden ser útiles
tanto a padres de niños pequeños, como de adolescen-
tes. De hecho, en cada encuentro los debates son su-
mamente enriquecedores por la diversidad de los
testimonios de estos padres... 

V. E.: ¿Cómo se aprende a ser un buen padre y cómo
se enseña a serlo?
Dr. D. V: Es una pregunta compleja... uno es buen
padre si desempeña su rol de manera pertinente, en
tiempo y forma. En Tiempo, refiriéndome al conoci-
miento y atención de las etapas del desarrollo del ser
humano –desde el embrión, la socialización a través
del puerperio y de los primeros 3 o 4 años de la niñez,
que es donde se desarrolla en un 70 u 80 % la perso-
nalidad de ese hijo; y en forma, a lo que hace al saber
qué es lo que va a necesitar y sucederle a ese hijo, en
cada una de las etapas de su vida y cómo debe el
padre afrontarlas, PREVENTIVAMENTE. 
Desde ya, el desarrollo de las emociones, sentimien-
tos, la creatividad, los valores y el conocimiento van
de la mano. 
C. F.: Nosotros NO enseñamos a ser buenos padres,
sino MEJORES PADRES. Padres comprometidos,
que previenen y educan, sabiendo cómo criar y edu-
car a sus hijos; sabiendo cómo hacerlos autónomos
para que realicen buenas elecciones en sus vidas y en-
cuentren en cada momento su “mejor promedio”
(YO PUEDO) y a partir de allí, sigan CRECIENDO
con la CRISIS, a través de la RESILIENCIA.
Dr. D. V: Los coordinadores que llevan a cabo los ta-
lleres de EPP son profesionales de la Educación, la
Psicología, la Psicopedagogía, y desarrollan los temas
para que cada encuentro sea una verdadera vivencia.
Cada tema se aborda de manera tal, que a los padres
les deje un mensaje claro y de compromiso firme con
su rol. Los cambios en las actitudes de esos padres -
antes y después de la concurrencia a la EPP- son asom-
brosos y sumamente positivos.

V. E.: ¿Cuáles son los tópicos centrales de conflictivi-
dad que traen los padres para abordar?
C.F.: Sin dudas, el tema que los asusta y preocupa, es
la dificultad que tienen a la hora de poner límites cla-
ros y sostenerlos sin culpas. Hoy en día, los padres
suelen ser “amigos” de sus hijos… eso no es correcto,
ya que el rol del padre difiere notoriamente del rol
del amigo. Sin dudar, les digo que no está bien ser
amigo del hijo.
V. E.: ¿Existen planteos diferentes entre madres y pa-
dres, o comparten las mismas problemáticas? De ser
distintos,  ¿cuáles son propios de las madres  y cuáles
de los padres?
C. F.: Por lo general, las dudas son las mismas tanto en
padres como en  madres.  Pero muchas veces, se ve en
las madres que trabajan mucho tiempo fuera de casa,



el tema de la culpa por la ausencia. Ahí, es cuando
más notamos que caen en el error de sustituir el afecto
o la presencia, por objetos (Tablet, celular, etc.) o no
poner límites y dejarlo hacer todo lo que el hijo
desee.

V. E.: ¿Es un rasgo de época, la tendencia en los pa-
dres jóvenes a no poder fijar límites? Me refiero a la
compensación frente al modelo de generaciones ante-
riores, de hijos que fueron criados con mayor rigidez
y distancia emocional? ¿Existen modos eficaces de en-
mendar ese desequilibrio?

C. F.: Creo que la falta de límites es epocal, pero no ex-
clusivo de los padres jóvenes. Tenemos padres que no
son tan jóvenes y no saben o no quieren establecer lí-
mites a sus hijos. Sin dudas, el equilibrio se alcanza
con el saber. El saber “Ser padre”.

V. E.: ¿De qué manera interactúan los padres entre sí
y qué pueden aprender unos de otros?
C. F.: En cada encuentro de “Creciendo en Familia”,
en el abordaje de cada tema, buscamos estrategias pe-
dagógicas y didácticas que nos conduzcan a un de-
bate crítico y posterior reflexión entre todos los
presentes. Los padres aprenden de los otros por
medio del intercambio de vivencias y ejemplos, ya
sean estos errados o asertivos.

A modo de reflexión final, el Dr. De Vincenzi, direc-
tor del proyecto nos dice “Al niño, al púber, al adoles-
cente, se lo forma en su “personalidad” para “enfrentar
la vida”, como Adulto Autónomo, y para RESOLVER en
“tiempo” y “forma”, los “problemas de la vida”.

Si como progenitores, en el desarrollo de esas ETAPAS,
reemplazamos nuestro ROL de PADRES asumiendo el
de “PETER PAN” y el de MADRE en el de “CAM-
PANITA”, el Adulto, así formado en su PERSONALI-
DAD INMADURA, va a RESOLVER los “PROBLEMAS
DEL VIVIR”, sublimando su “INCAPACIDAD”, con el
ALCOHOL, el TABACO, la DROGA y sus COSE-
CUENCIAS LETALES.   

Staff  del Proyecto Creciendo Siempre:
Director:
Prof. Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi
Coordinadora General:
Prof. Lic. Ma. Laura Alvarado
Docentes: 
Lic. Verónica Oviedo
Lic. Silvana Chait
Prof. Suray Parisi
Prof. Juan Pablo Plaksa
Entrevistó para Vivencia:
Sabrina Benavidez.
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