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La sociedad argentina está atravesando un  período de cambios trascendentales: la entrada en
vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial desde el 1º de agosto y las elecciones guberna-
mentales a nivel nacional y provincial, son dos de los sucesos de gran envergadura que marcarán
un ciclo de constante dinamismo sociocultural en el país.  
Entre los aspectos claves que regula el nuevo ordenamiento legal, está la temática familiar. Las
autoridades de los Colegios deben tomar debida nota de los cambios que se plantean y para ello,
nuestra asociación incorporó el tema en las distintas Jornadas de capacitación. Así también, desde
Vivencia aportamos el marco teórico vinculado a las consultas permanentes y de particular in-
terés respecto a lo netamente educativo. 
El Código también se detiene en el reconocimiento de los derechos a los adolescentes, una nueva
categoría de menores de edad. Otra de las modificaciones  que afecta al ámbito educativo, es la
incorporación de las nuevas figuras que podrán ejercer obligaciones parentales ante los colegios.
En consecuencia, cada institución debe replantearse una cantidad de cuestiones en la organi-
zación interna, para dar lugar a la puesta en práctica de lo sostenido por la  Ley 26994.
En pleno proceso eleccionario nuestras expectativas están puestas en conocer quiénes serán las
autoridades educativas en la Nación, en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Es im-
portante resaltar la predisposición de nuestros colegios y de su personal, como centros de comicios,
en las diferentes elecciones que se vienen dando a lo largo del año, cumpliendo de esta manera, el
ejercicio de un derecho y una obligación asumida con responsabilidad y compromiso.
En esta edición, también publicamos las nuevas grillas del importante incremento salarial fir-
mado en la paritaria del mes de febrero para los docentes de planta funcional de la Ciudad y la
Provincia de Buenos Aires. 
Entre otro hecho destacable y de gran consideración, debemos hacer mención del resultado
obtenido por los estudiantes argentinos, en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explica-
tivo (TERCE), realizado por la UNESCO. El mismo dio cuenta que hay una mejor preparación
de nuestros alumnos en el área de matemática y escritura, tanto en 3° como en 6° grado, en com-
paración con los demás países. En cuanto a lectura y ciencias naturales, los resultados obtenidos
son similares al promedio del resto de los países de América Latina. 
El compromiso social asumido por nuestra asociación, nos hace seguir elaborando los medios
para continuar aportando a la educación. El Congreso a realizarse próximamente en Lisboa bajo
el nombre: “La nueva educación en la era digital”, es un claro ejemplo de ello. Asimismo, la 1ra
Jornada de Educación Primaria denominada: “La complejidad vincular en la Escuela Primaria”
completa una serie de eventos organizados por ADEEPRA, en vista del desarrollo de herramien-
tas educativas, para los directivos y docentes de los colegios afiliados. 
Afrontar una nueva etapa de cambios sociales, políticos, económicos y culturales, nos plantea
un desafío a quienes formamos parte de la estructura educativa, engranaje primordial de
cualquier sociedad. Nuevamente desde nuestra asociación, los invitamos a hacer de ese “desafío”
la excusa perfecta, para seguir transitando un camino con nuevas dosis de esperanza, que per-
mitan consolidar todo lo que hemos logrado en estos años. Seguir recorriendo aquel camino
que todos conocemos, el que exige trabajo arduo, incesante y profesional que implica una la-
bor diaria en conjunto, persiguiendo como único fin una mejor educación para todos y de cal-
idad, para satisfacer las DIGNIDADES BÁSICAS de la PERSONA HUMANA (alimentación,
salud, educación, trabajo y hábitat).
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El siguiente artículo es de autoría del Dr. Hernán San
Juan- Asesor Legal de ADEEPRA. A partir del mismo, se
da continuidad a lo expuesto en la XIIº Jornada de Nivel
Inicial y se complementa desde el marco teórico la expli-
cación en profundidad del Nuevo Código, como res-
puesta a las consultas permanente de nuestros afiliados. 

Las modificación introducidas en la norma bajo análi-
sis, rompen con el paradigma que regula las relaciones
interpersonales plasmado en el código de Vélez Sársfield
(1869). No solo su contenido resulta novedoso, sino in-
cluso las pautas necesarias para su interpretación. 
En el Capítulo “Pautas para interpretar el código” con-
tenido en el “Código Civil y Comercial Concordado
con el régimen derogado y referenciado con legislación
vigente (de editorial ASTREA - 20150)”; la Dra. Aida
Kemelmajer de Carluccinos describe las nuevas pautas
interpretativas. 
El nuevo cuerpo legal, a diferencia del Código de Vélez,
no contiene notas explicativas a los artículos en los que
se describe la intención del legislador, circunscriptas a
una mirada estática, es decir, del momento en el que
se sancionó el código (interpretación originalista); sino

que en su artículo 2º refiere que la ley debe ser inter-
pretada teniendo en cuenta: las palabras, sus finali-
dades, los principios y valores jurídicos. 
Cuando el Código Civil y Comercial  habla de finali-
dades, está adhiriendo a la interpretación aceptada en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos in-
dica la necesidad de acceder a  una interpretación ac-
tivista. Con respecto a esto, la expresión correcta sería:
¡este código está vivo!, ya que busca que se lo interprete
teniendo en cuenta particularmente el contexto histó-
rico en el que la norma se ha de aplicar. El código evo-
luciona y progresa. 
Como veremos más adelante en la descripción de algu-
nos cambios trascendentales, el código adhiere a la ten-
dencia de la “constitucionalización” que en palabras de
Alberdi, en su célebre polémica con Vélez Sarsfield; el có-
digo de un país “es la parte de la legislación que tiene por
objeto desarrollar los derechos naturales de sus habitantes,
considerados como miembros de la familia y de la sociedad
civil. Estos derechos son esenciales del hombre, sin distin-
ción de condición”. (Código Civil y Comercial Concor-
dado con el régimen derogado y referenciado con

Nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación 
El 1º de agosto entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Ar-
gentina, plasmado en la Ley 26994. El nuevo texto legal produce una modificación sus-
tancial en el desarrollo de los derechos y deberes de todos los habitantes y requiere por
tanto una lectura atenta desde las instituciones educativas de gestión privada.

El Dr. Hernán San Juan explicando el Nuevo Código  Civil y Comercial, en la XIIº Jornada de Educación Inicial 
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Aida Kemelmajer de Carlucci página 7).
Teniendo en cuenta las pautas referidas, podemos
ahora señalar algunas particularidades esenciales del
código, que afectan directamente nuestra relación den-
tro y fuera de la escuela, con familias y alumnos.  
El código da pautas esenciales para romper el viejo es-
tigma cultural, del pretendido derecho de propiedad
de los padres sobre los hijos. Revisemos algunas notas
al respecto: 
La nueva norma intenta “descosificar” al niño (si se me
permite el termino). La expresión “es mi hijo y con mi
hijo hago lo que quiero”, está atacada fuertemente por
la nueva legislación. 
Cuando el código trata la responsabilidad parental, in-
dica que los progenitores responsables son aquellos que
ejercen determinados derechos y obligaciones pero con
una finalidad específica, para propender al desarro-
llo, cuidado y formación integral del niño. No tengo
como progenitor derechos “per se”: los tengo y los
ejerzo con finalidades específicas y teniendo en cuenta
el interés del niño y no el mío propio. A partir de ahora,
la madurez del niño no resulta irrelevante jurídica-
mente, al contrario, el niño recupera el ejercicio de sus
derecho conforme la adquiere y se va independizando. 
Por otra parte, se desvanecen las diferencias jurídicas
fundadas en razones de género. En ese marco, incluso

el apellido que pasaba del hombre a los hijos, desapa-
rece en este código y con él la carga que sufría la hija
mujer al saber que no podría hacer perdurar el apellido
familiar. 
Podrán observar a lo largo de esta explicación, que el
código retira al estado de su función de regulación
sobre determinadas relaciones personales. En el ma-
trimonio, por ejemplo, se reconoce que para que per-
dure deben querer los dos, hoy la voluntad de uno solo,
resulta suficiente para activar su ruptura. En definitiva,
el consentimiento al divorcio ha dejado de ser materia
de extorsión. 

ALGUNOS CAMBIOS TRASCENDENTES
Los derechos de los menores: Las personas menores de
edad (aquellos que no han cumplido los 18 años),
como regla general, ejercen sus derechos a través de
sus representantes legales. No obstante esta regla, aque-
lla persona menor  que cuenta con edad y grado de ma-
durez suficiente, puede ejercer por si los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. El nuevo
cuerpo legal crea, una nueva categoría de menores de
edad: los adolescentes (menores entre los trece y los
dieciocho años).
Es importante señalar que este Código, genera impor-
tantes medidas de empoderamiento de los menores, es
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decir, que a medida que van creciendo,  recuperan el
ejercicio de sus derechos mediante acciones que antes
eran propias de sus progenitores. Por ejemplo: un
menor de edad tiene el derecho a ser oído en todo pro-
ceso judicial que le concierne, como así también puede
participar en las decisiones sobre su persona. La adop-
ción es un claro ejemplo de esto, por lo que todo niño
no solo tiene derecho a ser oído y que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez,
sino que la ley prevé que resulte obligatorio requerir su
consentimiento a partir de los diez años, para avanzar
con el proceso de adopción.
Todo adolescente que tenga entre trece y dieciséis años,
tiene la aptitud suficiente para decidir por sí respecto
de aquellos tratamientos, que no resulten invasivos o
no comprometan su estado de salud o no provoquen
un riesgo grave en su vida o integridad física. A partir
de los dieciséis años, el adolescente es considerado como
un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su
propio cuerpo. 

EL GÉNERO EN EL CÓDIGO: 
El nuevo Código, supera la diferencia de género,
adaptándose en consecuencia, las normas jurídicas al
nuevo paradigma de familia en nuestro país. Se habla
de progenitores, para referirse a aquellos que han con-
cebido o adoptado a un niño.
Esto genera como primera consecuencia, que en los re-
glamentos internos así como en las solicitudes de in-
greso o simplemente autorizaciones para efectuar
determinados actos dentro de las escuelas, las palabras

padre o madre deba ir siendo reemplazada por proge-
nitores responsables.

LOS RESPONSABLES PARENTALES: 
Existe otra novedad muy importante en el Código Civil
y Comercial: se elimina el concepto de patria potestad,
tenencia y régimen de visitas.
El código nos indica que en cualquier caso, se debe
priorizar la modalidad compartida indistinta, el padre
o la madre no visitan a sus hijos, sino que viven con
ellos. Por eso es que el código no habla más de régi-
men de visitas, el código advierte que ambos progeni-
tores, sean del género que sean, viven con sus hijos y las
decisiones que adopten no pueden estar fundadas en
otro interés que no sea el de los menores.
La responsabilidad parental es el conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los progenitores sobre la
persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo
y formación integral mientras sea menor de edad y no se
hubiere emancipado.
Existen algunos principios generales que rigen la res-
ponsabilidad parental, a saber: a) el interés superior del
niño;
b) la autonomía progresiva del niño conforme a sus ca-
racterísticas psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A
mayor autonomía, disminuye la representación de los
progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; 
c) el derecho del niño a ser siempre oído y a que su opi-
nión sea tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez.
Tanto en los casos de convivencia de ambos progeni-

...”El código retira al estado

de su función de regulación

sobre determinadas relacio-

nes personales...”
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tores (ya sea en un matrimonio o en una unión convi-
vencial) como en caso de cese de la convivencia, di-
vorcio o nulidad del matrimonio, el ejercicio de la
responsabilidad parental le corresponde a ambos pro-
genitores. Se presume que los actos realizados por uno,
cuentan con la conformidad del otro, excepto algunos
casos donde se necesita consentimiento de ambos (au-
torización a los hijos para contraer matrimonio, auto-
rización para ingresar a comunidades religiosas,
fuerzas armadas o de seguridad, autorización para salir
del país o administrar los bienes de los hijos). En los
casos mencionados precedentemente, si el acto invo-
lucra a hijos adolescentes, es siempre necesario su con-
sentimiento expreso.
Lo mencionado en el párrafo anterior, permite a cual-
quiera de los progenitores inscribir a su hijo en una es-
cuela, dar autorizaciones para que el  se retire de la
forma en que se disponga o que pueda llevar a cabo ac-
tividades escolares donde se necesite alguna autoriza-
ción especial (por ejemplo: campamentos, salidas
didácticas, etc). En consecuencia, cualquiera de ambos
progenitores podrá suscribir aquellos documentos o
autorizaciones. Naturalmente el derecho admite que el
otro progenitor manifeste su oposición expresa. En  tal
caso, la normativa prevé que el juez, por el procedi-
miento más breve previsto en la normativa local, re-
suelva la diferencia siempre respetando el derecho a ser
escuchado del niño y conforme a su interés superior. 
Si existieren importantes desacuerdos entre los proge-
nitores, y además los mismos fueran frecuentes, el juez

puede atribuir total o parcialmente la responsabilidad
parental a uno de los progenitores, o distribuir entre
ellos las funciones, por un plazo que no puede exceder
de dos años.
Por otro lado, atento el interés del hijo y por razones
suficientemente justificadas, los progenitores pueden
convenir que el ejercicio de la responsabilidad paren-
tal sea otorgado a un pariente (cualquiera fuera el vín-
culo: ascendiente, descendiente, colateral o por
afinidad). Este acuerdo debe ser siempre homologado
judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo.
La delegación tendrá un plazo máximo de un año, pu-
diendo renovarse por un período más. Más allá de esta
delegación del ejercicio de la responsabilidad parental,
los progenitores conservan la titularidad de la misma y
mantienen el derecho a supervisar la crianza y educa-
ción del hijo en función a sus posibilidades. También
en este caso, la delegación deberá ser probada con un
instrumento judicial.
Es importante señalar que la obligación de prestar ali-
mentos, entendiéndose por este concepto no solo la ali-
mentación sino la educación y la salud, se extiende
hasta los veintiún años de edad, excepto que el obli-
gado acredite que el hijo mayor de edad, cuenta con
recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.
Incluso esa obligación subsiste hasta que el hijo alcance
los veinticinco años de edad, si la prosecución de es-
tudios o preparación profesional de un arte u oficio le
impide proveerse de los medios necesarios para soste-
nerse en forma independiente.
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a) Tomar nota del nuevo paradigma de familia ac-
tual, donde pueden existir matrimonios del mismo
o distinto sexo, uniones convivenciales del mismo o
distinto sexo o progenitores individuales.

b) Adaptar los reglamentos internos para que
cuando deban ser firmados, aparezca la palabra
progenitor en vez de madre o padre.

c) Adaptar las solicitudes de ingreso, a fin de que la
palabra padre y madre sean suplantadas por la pa-
labra progenitor 1 y progenitor 2, aceptando que
puede existir un solo progenitor en la medida que el
vínculo sea monoparental.

d) Incluir los datos personales de los progenitores
afines de cada uno de los progenitores (si existie-

ren), responsabilizando a los progenitores de infor-
mar inmediatamente a la escuela de las rupturas de
esos matrimonios o uniones convivenciales o de
nuevos vínculos que se vayan creando a través del
tiempo de escolaridad.

e) En los casos de que se presenten parientes asu-
miendo la responsabilidad parental de hecho, exigir
que esa responsabilidad quede jurídicamente nor-
malizada mediante la homologación judicial respec-
tiva, (es el caso de los abuelos que se presentan en la
escuela mencionando que tienen a su nieto a cargo).
Hay que pensar que una cosa es la responsabilidad
económica (o sea hacerse cargo de los gastos de la
escuela) y otra muy distinta la adopción de medidas
en ejercicio de la responsabilidad parental.

COMO NORMA GENERAL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEBERÁN
PRESTAR ATENCIÓN A ESTOS CRITERIOS:

TEMAS ADICIONALES 
Hay algunos aspectos importantes que también deben
ser planteados, porque pueden tener influencia en los
establecimientos educativos:
• El apellido del recién nacido puede ser de cualquiera
de los progenitores o los de ambos, en el orden en el
que los dos decidan. Si no estuvieran de acuerdo, la de-
finición va a sorteo en el Registro Nacional de las Per-
sonas.
• Con el nuevo Código, no solo los matrimonios po-
drán adoptar, sino también los convivientes e incluso

las personas en forma individual. Los niños mayores a
diez años que sean sujetos de adopción, deberán siem-
pre expresar su consentimiento al acto.
• Es importante señalar que ya no existen hermanos y
medios hermanos. Ahora todos los hijos aún de dis-
tintos progenitores teniendo en común uno de ellos, se
denominan hermanos. Son hermanos bilaterales los
que tienen los mismos padres. Son hermanos unilate-
rales los que proceden de un mismo ascendiente en
primer grado, difiriendo en el otro.

EL PROGENITOR AFÍN: 
Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que
vive con quién tiene a su cargo el cuidado personal del niño
o adolescente. El cónyuge o conviviente de un progenitor
debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del
otro, realizar los actos cotidianos relativos a su forma-
ción en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante si-
tuaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el
progenitor y su cónyuge o conviviente, siempre preva-
lece el criterio del progenitor.
Estas normas referentes al progenitor afín implican que en
determinadas circunstancias, especialmente situaciones de
urgencia, el cónyuge o conviviente de uno de los progeni-
tores, puede asumir decisiones que le corresponderían a
los progenitores, los cuales por una u otra razón no pue-
den darle solución en forma inmediata. En consecuencia,
los nombres de los progenitores afines deben figurar de-
bidamente registrados en las solicitudes de ingreso.
Cabe señalar que por estar contenidas estas normas en
un Código, las mismas no serán reglamentadas y habrá
que esperar los pronunciamientos judiciales, para saber
que dicen los jueces acerca del alcance de la norma.
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La agenda diaria de actividades ya no es de uso exclu-
sivo del mundo adulto. Si repasáramos la actividad de
un día en un niño, nos daría escalofríos. Salen tem-
prano, toman el micro que los llevará al colegio, mu-
chos cumplen jornada completa, regresan a casa y
rápidamente vuelven a salir para cumplir con otras ta-
reas: clases de música, danzas -en donde seguro debe-
rán enfrentarse con la difícil tarea de competir y hacer
bien aquello que se les ha consignado- y, como si esto
fuera poco, tendrán que llegar a casa y terminar con la
redacción que seguro les pidió la maestra. Algunos la
realizarán  mientras cenan, otros mientras ven la tele-
visión. Luego de ello, es probable que el programa de
TV favorito les robe horas de sueño y al otro día, como
si nada de esto hubiese pasado, deberán cumplir con
un día más de actividad. De sólo escribir este párrafo
siento la fatiga.
Ahora bien, cuando hablamos de estrés, solemos ima-
ginarnos a un adulto con la jornada colmada de com-
promisos, reuniones y viajes, o a un trabajador sometido
a la vorágine laboral, o bien a un ama de casa que atiende
simultáneamente todo lo que sucede a su alrededor:
hijos, tareas domésticas, teléfono, compras, etc. 
Si analizamos lo anteriormente descripto, caeremos en

la cuenta que ambos mundos -el infantil y el adulto-
tienen  más sucesos en común de lo que imaginamos.
Como se habrán dado cuenta, el estrés no parece ser
un trastorno exclusivo del mundo adulto, también los
niños lo padecen. 
El médico Hans Seyle -allá por 1930-, llamó Síndrome
General de Adaptación a lo que popularmente conoce-
mos como estrés y lo definió como el “proceso que se
activa cada vez que un individuo percibe una situación
o acontecimiento como amenazante o desbordante de
sus recursos”. 
Existen variedad de sucesos que lo ponen en marcha,
algunos relacionados con cambios que le demandan al
individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peli-
gro su bienestar personal. Fatiga crónica, altos niveles
de nerviosismo, irritación, falta de concentración, tras-
torno del sueño y, en algunos casos, falta de apetito,
son quizá algunos de los indicadores dan cuenta que
el sujeto, en este caso el  niño, no ha podido dar res-
puesta a la gran cantidad de estímulos y exigencias  del
ambiente (o de las que determina el adulto al niño). 
Podemos afirmar que cualquier exigencia  puede des-
encadenar en estrés, pero no siempre estas demandas
alcanzan a ser una causal de este síndrome. Cuando un

Prof. Lic. Verónica Noemí Oviedo(*)

Niños Estresados = Padres Estresados: 
Una ecuación difícil de resolver



individuo experimenta una tarea que le demanda
cierta exigencia y este no está preparado para respon-
der adecuadamente a ella, puede que el resultado sea la
aparición del estrés (CASAS:2000).
Ahora bien, si esto no es así, y por el contrario, el indi-
viduo siente que puede responder las demandas, no se
desarrolla este proceso, aunque la tarea demande cierto
esfuerzo.
Por lo antedicho, la pregunta que surge es ¿Nuestros
niños están preparados para responder a todas las
exigencias?, o desde la educación, los adultos ¿Les en-
señamos a responder a estas demandas?
Seguramente coincidimos en que el modo de afrontar
y vivenciar una situación, dependerá de la subjetividad
de cada sujeto. Esto es, un niño puede sentir que afron-
tar la situación de examen es terrible y considerar que
no podrá enfrentarla y la frustración del “no poder”,
probablemente devenga en estrés, o por el contrario,
otro niño puede tomar la misma situación como la po-
sibilidad de seguir avanzando y capitalizar la expe-
riencia. Sin embargo, lo importante aquí es que, a
medida que el adulto responsable ofrece las herra-
mientas necesarias para que cualquier individuo, ante
cualquier hecho que requiera de cierta exigencia pueda
sentirse capaz de dar batalla, estos niños lograrán so-
breponerse a cualquier situación, aunque el costo sea
atravesar por situaciones de frustración, desazón,
enojo, etc. 
En este proceso, la figura del  adulto como responsable
de guiarlo, también se ve enfrentada a la imposibilidad
de combatir sus propias frustraciones, angustias, des-
ilusiones, respecto de la vida misma. Es por ello que
este estado, en apariencia generalizado, imposibilitaría
la capacidad de ejercer de manera auténtica su función
(STAGNARO: 2000).
En el afán de resguardar a los niños de cualquier tipo
de situación que derive en frustración, los adultos nos
hemos encargado de evitar, por todos los medios, que
nuestros hijos o alumnos, siquiera transiten por hechos
que les puedan generar un mínimo de insatisfacción,
frustración, sin advertir que éstas son vivencias abso-
lutamente necesarias para la conformación de la per-
sonalidad de cualquier individuo.
Por lo tanto, esta tarea se torna compleja, ya que los
niños están expuestos y se enfrentan a toda hora al des-
afío del éxito y del fracaso, por lo que evitar dicha si-
tuación, se transforma en un factor estresante. 
Impedirlo al niño de situaciones estresantes no debe
confundirse con criarlo entre algodones. Como cual-
quier otra respuesta fisiológica, el estrés es también una
reacción de adaptación que permite desarrollar meca-
nismos de defensa necesarios y modos de responder
ante situaciones hostiles que representen amenaza,
contribuyendo -tal como lo hemos mencionado-, a la
conformación de la personalidad auténtica. 
Psicólogos infantiles coinciden en que la percepción
que tienen los padres respecto de las preocupaciones
de sus hijos, son en su mayoría, erróneas. Resulta difí-

cil determinar si un niño se encuentra transitando por
alguna situación de estrés, ya que muchos de los sínto-
mas como irritación, cambios repentinos de humor,
falta de apetito -entre otros-, son típicos de la etapa
evolutiva, por  lo que termina dificultando el diagnós-
tico temprano de este síndrome. Además, situaciones
que para los adultos son vivenciadas como normales e
insignificantes, se constituyen para el niño, en sucesos
de mucho temor o ansiedad (VEGA: 2007).
Cada niño posee su propio lenguaje del estrés. Los pa-
dres debemos aprender a descifrar estas nuevas for-
mas de comunicación, no sólo verbal sino también
corporal. Los gestos, miradas, actitudes, también nos
hablan de un posible pesar o bienestar que muchas
veces, por distintos esquemas de percepción enquista-
dos en el mundo adulto, no somos capaces de percibir.
Por ello, resulta vital aprender a percibir y recepcionar
estos mensajes de alerta.
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En el año 2000, la psiquiátra Georgia Witkin en su libro
titulado Kidstress (El estrés del niño), reveló que mu-
chos padres que dicen tener una comunicación ade-
cuada y fluida con sus hijos, desconocen las verdaderas
preocupaciones de los mismos, por lo que este dato nos
invita a repensar el rol de padres. Resulta imprescindi-
ble para la salud psíquica de los hijos, dejar de realizar
“un como sí” de la comunicación y establecer un in-
tercambio genuino que permita estar alerta a los dis-
tintos síntomas y así lograr prevenir futuras situaciones
de malestar.

MIENTRAS TANTO, EN EL MUNDO ADULTO…
Hasta ahora, lo único que podemos afirmar es que lle-
var a cabo la tarea de ser  padres es en sí misma una
función, valga la redundancia, estresante. Pensemos lo
costoso que resulta lograr conciliar la vida laboral -
profesional con el cuidado de los hijos. Sin duda, esta
es una fuente de estrés. No obstante, el escenario se vi-
virá como estresante o no, de acuerdo a cómo cada in-
dividuo tome e interprete un suceso y el modo en que
reacciona ante este; es decir, si un niño se porta de ma-
nera indebida y es interpretado por sus padres como
una situación de manipulación por parte de este, es casi
seguro que este suceso se transforme en una situación
estresante para estos padres, lo que aumentaría la pro-
babilidad de que se produzcan realidades desagrada-

bles para el niño y el adulto. Si por el contrario, los pa-
dres toman esta situación como algo inherente a la
etapa evolutiva del niño, la respuesta será diferente y
podrá ser tomada como un aprendizaje.
Lo cierto es que –generalmente- cualquier tipo de pro-
blema que surja por parte de los hijos, es vivenciado
por los padres como una situación agobiante. Enton-
ces, ¿Cómo afecta el estrés al comportamiento de los
padres?
Las manifestaciones más comunes que suelen pre-
sentarse en el mundo adulto podrían ser: padres con
tendencia de hostilidad  y agresividad con sus hijos,
padres más autoritarios y en algunos casos, empleando
el maltrato (físico o psicológico) como modo de reso-
lución de las situaciones, disminución en el grado de
implicancia emocional para con los niños, entre otras
situaciones. (ÁLVAREZ: 2005).
Los padres estresados tienden a poner el foco en los
malos comportamientos de sus hijos, dejando pasar los
positivos. Consecuencia de ello, se  refuerzan los com-
portamientos negativos por sobre los positivos y por
consiguiente, elogian menos a sus hijos y se castiga
más, obteniendo como resultante que el comporta-
miento de los padres provoca que los niños se com-
porten peor y que esto se convierta en una fuente de
estrés.
Parece una tarea simple, pero no lo es. El desafío como
padres consiste en  identificar y controlar nuestros pro-
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pios niveles de estrés. Si somos capaces de responder
de manera auténtica a nuestras propias exigencias, es
probable que podamos transmitir a  nuestros hijos  he-
rramientas necesarias para que ellos logren enfrentar,
de manera autónoma, las exigencias del medio que los
rodea. De vernos imposibilitados, siempre es bueno
acudir a la ayuda de un profesional que oficie de so-
porte en esta tarea. Cada niño con su particularidad
nos mostrará aquello que necesita. Si estamos alertas  a
esto, lograremos  ayudarlos a evitar y superar posibles
situaciones sin que lleguen a producir daño.
Es importante saber que el estrés es parte de la vida co-
tidiana, ya que las demandas del mundo posmoderno,
nos invitan a atravesar situaciones estresantes. Ayudar
a los hijos a enfrentar, verbalizar y trabajar estas exi-
gencias, es responsabilidad de los padres. Las palabras
sanan, calman, acompañan y ayudan a transformar si-
tuaciones de inestabilidad emocional.
Estamos a tiempo de no contagiar a nuestros hijos con
las corridas, los temores, la insatisfacción, ansiedad,
etc.; ya llegará el día en que otros escenarios así se lo
impongan. Mientras tanto, permanezcamos alerta a la
fragilidad de los niños y ayudémoslos a no bajar los
brazos antes de tiempo. Vale recordar que, "El mejor
elemento que permite anticipar cómo manejará un
chico el estrés, es cómo lo manejan sus padres…” (Dr.
Christophersen Edward, Mayo 2009).
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1- SUELDO BÁSICO:
Se mantienen los mismos puntos índices para los car-
gos y horas de todos los niveles y modalidades.

2- VALOR DEL ÍNDICE:
CAMBIA el valor del índice que pasará a ser de
$3,04520922. 

3- DECRETO 243/08 (EX DECRETO
483/05):
SE MODIFICA el importe de este concepto el que pa-
sará a tener los siguientes valores: $2026 para los car-
gos de Jornada Simple y $4052 para los cargos de
Jornada Completa.  Se mantiene la proporcionalidad
en diecinueve (19) horas cátedra, con un máximo de
treinta y ocho (38) horas.  En el caso del Adicional del
Decreto para los docentes que superen las 38 horas; la
proporcionalidad del pago será de 10 horas, desde la

hora 39 hasta la hora 48 y el importe será de $178,20.

- Cargo de Jornada Simple o 19 hs cátedra: 2.026.-
- Cargo de Jornada Completa o 38 hs cátedra: $4.052.-
- Hora cátedra (desde la 1 hasta la 38): $106,63
($2.026/19 hs)
- Hora cátedra (desde la 39 hasta la 48): $17,82.-
($178,20/10 hs)

4- MATERIAL DIDÁCTICO:
Se UNIFICAN los conceptos Material Didáctico Men-
sual (MDM) y Material Didáctico Adicional (MDA)
en un único concepto: Material Didáctico y se otor-
gará una suma mensual de pesos quinientos ($500) por
cargo testigo de Jornada Simple y de pesos mil ($1.000)
por cargo de Jornada Completa.  La base de cálculo
sigue siendo de diecinueve (19) horas con un tope má-
ximo de treinta y ocho (38) horas cátedra. Esta suma es

Aplicación del Acta Paritaria
Docente 
Desde el 1º de Agosto, rigen las pautas para la implementación del aumento salarial
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1321/15 del MEGC que determina el
marco legal del Acta Paritaria del 26/02/15 y en la Paritaria Nacional del 27/02/15 en
lo que respecta a su cláusula Primera.
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No Remunerativa y No Bonificable y debe conside-
rarse para el cálculo del Complemento Mínimo Ga-
rantizado.  
- Cargo de Jornada Simple o 19 hs cátedra:         $500.-
- Cargo de Jornada Completa o 38 hs cátedra:    $1000.-
- Hora cátedra (desde la 1 hasta la 38):               $26,3158
($500/19 hs)

5- COMPLEMENTO MÍNIMO GARANTI-
ZADO (CMG):
Se garantiza como salario mínimo neto la suma de
ocho mil ciento treinta pesos ($8.130) para el cargo
testigo de Maestro de Grado jornada simple, que in-
cluye el Material Didáctico y el FONID ($7375 + $500
+ $255).  Ver punto 7.1
Para los cargos de jornada simple con menor índice
que el mencionado, se establecerá un salario mínimo
proporcional a los índices de dichos cargos, asegu-
rando una base de pesos cinco mil noventa ($5.090)
netos para aquellos cuya resultante arroje un valor in-
ferior a esta suma.  Los cargos índice mayor al de Maes-
tro de Grado de jornada simple recibirán el mismo
mínimo garantizado que el que le corresponde al cargo
precitado.  
Para los cargos de jornada completa el salario mínimo
neto garantizado no podrá superar los pesos dieciseis
mil doscientos sesenta ($16.260) por persona inclui-
dos Material Didáctico y FONID ($14750 + $1000 +
$510). Ver punto 7.2
Los cargos de jornada completa con índice menor al
cargo de maestro de grado de jornada completa ten-
drán un mínimo neto garantizado proporcional a su
cantidad de índices, asegurando una base de pesos
trece mil quinientos treinta ($13.530).
Asimismo, para el resto de los cargos se mantendrán
las equivalencias correspondientes y la proporcionali-
dad de 20 hs para las horas cátedra, con un máximo de
40 horas.

- Cargo de Jornada Simple o 20 hs cátedra: $8.130.-
netos
- Cargo de Jornada Completa o 40 hs cátedra:
$16.260.- netos
- Hora cátedra (desde la 1 hasta la 40): $406,50 netos
($8.130/20 hs)

6- COMPENSACIÓN:
Junto con la liquidación de diciembre se pagará una
compensación semestral equivalente al 50% del último
pago realizado en concepto del monto garantizado,
cuyo cálculo será en forma proporcional a la cantidad
de días trabajados en el semestre o de acuerdo a la can-
tidad de horas u obligaciones que correspondan.

7-  FONID:
Se mantiene la inclusión del Fondo Nacional de In-
centivo Docente para el cálculo del Salario Mínimo
Garantizado, en $255 para JS y $510 para JC con un
tope de 30 hs para todos los niveles, excepto Nivel Ter-
ciario cuyo tope es de 24 hs cátedra.
A partir del mes de agosto se establece un incremento
que NO SE COMPUTARÁ para el cálculo del Com-
plemento Mínimo Garantizado.    

El incremento para nivel inicial, primario,
medio y especial será de: 
$255 para JS o su equivalente en 15 hs
$510 para JC o su equivalente en 30 hs
$17 por hora cátedra

El incremento para el  Nivel Terciario será de:

$255 para 12 hs
$510 para 24 hs
$21,25 por hora cátedra

7.1- EJEMPLO PARA EL CARGO DE
MAESTRO DE GRADO JS CON COM-
PLEMENTO MÍNIMO GARANTIZADO

$8.130 + $255 = $8.385 importe neto a pagar

7.2- EJEMPLO PARA EL CARGO DE
MAESTRO DE GRADO JC CON COM-
PLEMENTO MÍNIMO GARANTIZADO

$16.260 + $510 = $16.770 importe neto a pagar

De esta forma los importes EN TOTAL por FONID
serán de:
$510 para JS o su equivalente en 15 hs / 12 hs
$1020 para JC o su equivalente en 30 hs / 24 hs

Se recuerda tener en cuenta las declaraciones juradas
de incompatibilidad y de situación de revista de los do-
centes para respetar los topes a abonar con respecto a:
FONID, Decreto 483/05, Material Didáctico y Com-
plemento Mínimo Garantizado.

8- ASIGNACIONES FAMILIARES:
Continúan liquidándose como hasta el mes de fe-
brero, recordando que, las sumas no deben hacerse
efectivas hasta tanto el docente no presente y/o ac-
tualice la documentación que respalde y acredite el
pago de las mismas.
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Art. 6 – Modificase el art. 70 de la reglamentación
de la Ord. 40.593 y sus modificatorias (Anexo I del
Dto. 611/86 y normas modificatorias), el cual que-
dará redactado de la siguiente manera:
6. Para que el personal docente interino y suplente
pueda tener derecho al goce de las licencias y justifi-
caciones previstas en los incs. a), b) y e) deberá acre-
ditar al menos treinta días hábiles continuos o
discontinuos. Para acceder a las licencias previstas
en los incs. k) y t) deberá acreditar al menos noventa
días hábiles continuos o discontinuos. En ambos
casos los días deben acreditarse en cualquier cargo
que desempeñe el docente, en el año de requeri-
miento de la licencia o en el inmediato anterior.
Mientras no se acrediten los extremos mencionados
podrá solicitar la justificación de sus inasistencias sin
derecho a retribución, las que no serán tenidas en
cuenta a los fines de la aplicación del cese adminis-
trativo contemplado en la reglamentación del art. 6,

inc. g), del estatuto del docente.
Licencias especiales:
a) En aquellos casos en que el docente cumpla fun-
ciones en días alternados, el plazo de licencia se com-
putará en días corridos.
d) Se extiende el beneficio de la licencia por adop-
ción a los casos en que, por autoridad judicial o ad-
ministrativa competente, le sea otorgada al docente
la guarda de un menor con vistas a la protección de
su integridad física y/o moral, o por su estado de
abandono, la que será concedida de inmediato a par-
tir del momento en que acredite fehacientemente el
otorgamiento de dicha guarda.
e) A los efectos del otorgamiento de esta licencia, el
docente deberá presentar ante el organismo donde
presta servicios una declaración jurada en la que
consignará los datos de quienes integran su grupo fa-
miliar, entendiéndose por tales solamente a los pa-
dres, cónyuge e hijos que dependan de su atención.

Esta licencia se otorgará –exclusivamente– para
el cuidado de familiares del docente cuyo pa-
rentesco sea el indicado en el párrafo anterior.
f) Esta licencia se computará a partir del día si-
guiente a la finalización de la licencia por duelo,
sea éste hábil o no.
Licencias extraordinarias:
g) Esta licencia se inicia el día de la toma de po-
sesión del cargo para el que fuere elegido o de-
signado y finaliza con el término del mandato
o el cese por cualquier otra causa.
A los fines del usufructo de esta licencia el do-
cente deberá acompañar con su solicitud las
constancias que acrediten la causal invocada,
certificada por la autoridad competente.
h) Sin reglamentar.
i) El docente deberá acompañar los compro-
bantes que acrediten el otorgamiento de la mi-
sión asignada.
j) Las solicitudes de licencia para atención de
asuntos particulares y las de limitaciones de esta
licencia deberán presentarse con no menos de
siete días de anticipación. Esta licencia se con-
cederá hasta totalizar un año y no podrá ser
fraccionada ni limitada en períodos menores de
siete días.

20

Modificaciones en el Estatuto
del Docente de la C.A.B.A
Por medio del Decreto 212/15, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso algunas
modificaciones estatutarias. Se incluyen a continuación las que afectan el Régimen
de Licencias.
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La única prórroga a que hace mención este inciso
podrá concederse hasta totalizar un año.
Totalizado el año de licencia o producido el reintegro
del docente después de otorgada la prórroga, cual-
quiera sea el período utilizado, deberán transcurrir
cinco años para poder utilizar una nueva licencia
para atención de asuntos particulares.
En ningún caso la licencia acordada por aplicación
de este inciso, ni su prórroga, podrá finalizar o limi-
tarse entre el 1 de octubre y el 28 de febrero del año
siguiente.
Tampoco podrá concederse un nuevo período en el
año si finaliza o se limita durante el receso escolar de
invierno.
No podrá solicitarse licencia por otra causal mien-
tras se esté haciendo uso de ésta.
Licencia por estudios.
k) Este beneficio será acordado en plazos de hasta
cinco días hábiles por cada examen de las asignatu-
ras en carreras de nivel terciario o universitario, pos
titulaciones, maestrías y doctorados con reconoci-
miento oficial.
Licencia deportiva.
o) La licencia se concederá con percepción de habe-
res cuando el docente no reciba emolumentos por su
participación en la actividad para la que se lo con-
voca. Se concederá sin percepción de haberes cuando
el docente reciba emolumentos por su participación
en la actividad para la que se lo convoca.
La solicitud de licencia debe ser presentada, como
mínimo, treinta días antes del inicio de la actividad
a la que se lo convoca. Deberá acompañarse junto a
la solicitud, la convocatoria o invitación expedida
por la autoridad competente de la entidad organiza-
dora, la que contendrá: el período de la actividad, si
el invitado percibirá o no emolumentos por su par-
ticipación y las características de la participación del
docente en la actividad.
La licencia se extenderá desde la fecha de iniciación
de la actividad hasta su finalización o desde un día
antes del inicio de la misma y hasta un día después de
su culminación, para el caso de que se trate de una
actividad que se realice en el extranjero.
La convocatoria o invitación efectuada al docente de-
berá serlo para su participación en actividad relacio-
nada con alguna de las designaciones docentes
activas que desempeñe al momento de usufructuar
la licencia, la cual podrá concederse hasta un má-
ximo de treinta días corridos continuos o disconti-
nuos por año calendario, y ser fraccionada en no más
de dos períodos.
Los organismos convocantes que correspondan al
ámbito privado deberán encontrarse reconocidos por
autoridad u organismo público de la República Ar-
gentina. Respecto del acompañamiento de alumnos,
corresponderá la presente licencia para los casos en
que quienes deban presentarse, sean alumnos de es-

tablecimientos de gestión estatal dependientes del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La licencia prevista será otorgada con intervención
de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Do-
centes.
El otorgamiento de la licencia constituye una facul-
tad discrecional de la Administración que se emitirá
mediante resolución ministerial.
Licencia por nacimiento o adopción
q) Esta licencia se acordará mediante la presentación
de la partida de nacimiento, libreta de casamiento
con anotación del nacido u otro documento oficial y
podrá iniciarse el día del nacimiento o al día si-
guiente, a opción del interesado. En caso de adop-
ción, deberá presentar certificación expedida por
autoridad competente que acredite la fecha de otor-
gamiento de la guarda a partir de la cual será conce-
dida la licencia.
Licencia por fallecimiento
r) Podrá iniciarse esta licencia el día del fallecimiento
o el siguiente, y se le otorgará a la sola manifestación
del docente sobre la fecha del fallecimiento y paren-
tesco, sin perjuicio de la presentación del compro-
bante respectivo, al reintegrarse al servicio.
Franquicias:
Lactancia
w) La franquicia que otorga este inciso alcanzará a
las docentes cuya jornada de trabajo sea como mí-
nimo de cuatro horas diarias de labor.
Licencia por mayor jerarquía
Art. 7 – Modifícase el art. 71 de la reglamentación de
la Ord. 40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Dto.
611/86 y normas modificatorias), el cual quedará re-
dactado de la siguiente manera:
“Artículo 71 – Cuando esta licencia sea solicitada
para desempeñarse fuera del ámbito del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sólo podrá ser limitada cuando des-
aparezca la coincidencia de horas en forma defini-
tiva y no como consecuencia de un cambio
temporario durante los recesos escolares o cuando se
produzca el cese definitivo en la tarea cuyo desem-
peño originó la licencia.
Al momento de solicitarla el docente deberá adjuntar
la certificación pertinente expedida por la autoridad
competente, que acredite la coincidencia de horarios
aducida como causal, la tarea de mayor jerarquía es-
calafonaria o presupuestaria que transitoriamente
pasa a desempeñar y que dicha función sea en la edu-
cación oficial.
Se entiende por ‘educación oficial’ exclusivamente la
impartida en los establecimientos educativos de ges-
tión estatal.
La licencia a que hace mención este artículo será
otorgada previa intervención de la Gerencia Opera-
tiva de Recursos Humanos Docentes.
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Coordinador de carrera para
Institutos de Formación Superior 
La DGEGP reglamentó las condiciones a tener en cuenta por las instituciones de en-
señanza privada para cubrir el cargo de Coordinador de Carrera para los Diseños Cu-
rriculares Jurisdiccionales de Formación Docente.

Disposición
Número: DI-2015-320-DGEGP
Buenos Aires, Miércoles 12 de Agosto de 2015

Referencia: S/ Carga Horaria Coordinador de Ca-
rrera
VISTO: Las Resoluciones Nº 1316- MEGC/13, Nº
3123- MEGC/13 y Nº 293- MEGC/14 y el EX-
2015-
21067819-MGEYA-DGEGP, y CONSIDE-
RANDO:
Que por la Resolución Nº 1316- MEGC/13, se
aprobó el Reglamento Orgánico Marco;
Que, asimismo, por la Resolución Nº 3123-
MEGC/13, se aprobó el Reglamento Académico
Marco:
Que posteriormente por Resolución Nº 293-
MEGC/14 se aprobó el Reglamento del Campo de
la Práctica Docente para Institutos de Formación
Docente con Profesorados de Nivel Inicial, Pri-
mario, Secundario y Superior;
Que en los mismos se ha incluido la figura del Co-
ordinador de Carrera para los Diseños Curricula-
res Jurisdiccionales de Formación Docente;
Que su inclusión es de importancia para la orga-
nización académica de las carreras de formación
docente;
Que en los mencionados reglamentos no se asigna
a la figura del coordinador la carga horaria a
desempeñar;
Que habiendo sido analizada esta figura en los
distintos planes de estudio del sistema educativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
concluido que en la mayor parte de los mismos
tanto en el subsistema de educación pública de
gestión estatal como en el de gestión privada, la
función cuenta con un máximo de asignación ho-
raria de diez (10) horas cátedra;
Que resulta necesario ordenar la situación plan-
teada.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en
el Decreto Nº 660/11 y su complementario Nº
226/12
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
DE GESTIÓN PRIVADA DISPONE
Artículo 1º:- Los institutos de formación docente
podrán designar un Coordinador para cada ca-
rrera que se desarrolle en la institución formadora
cuando el número total de alumnos de la carrera
justifique su necesidad, de acuerdo a los mínimos
de alumnos establecidos por la normativa vigente,
o el Rector del instituto no sea de la especialidad.
Artículo 2º:-El nombramiento del Coordinador
deberá elevarse a la DGEGP para su aprobación
pedagógica. La persona propuesta deberá poseer
titulo docente de la misma especialidad de la ca-
rrera a coordinar, pudiendo ser de igual o supe-
rior nivel.
Artículo 3º:- A la figura del Coordinador de cada
carrera de formación docente de los institutos
incorporados a la enseñanza oficial de gestión pri-
vada, le corresponderá una asignación horaria de
10 diez) horas cátedra.
Artículo 4º:- Regístrese, comuníquese y publí-
quese en el Boletín Oficial, en el Boletín Informá-
tico DGEGP
archívese la presente , y previo conocimiento de
la Coordinación Técnico Administrativa, de la Su-
pervisión
de Organización Escolar, de la Gerencia Opera-
tiva de Transferencia a Institutos, vuelva a la Di-
rección
Pedagógica - Nivel Superior, para su archivo.

Beatriz Jauregui
Director General.
G. DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
(SSIEYCP- MEGC)        
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Del 27 de mayo de 2015

En la sede del SADOP de la ciudad de La Plata, Pro-
vincia de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de mayo 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 Sub-
directora Pedagógica  Mariana FERNÁNDEZ, la Ase-
sora Cdora. Virginia  FABBRACCI; por el Consejo de
Educación Católica la Sra. Ethel  MERONI y la Sra. Ale-
jandra ZAMUNER; por AIEPBA el Lic. Martín ZURITA;
por ADEEPRA el Lic. Perpetuo LENTIJO y el Sr. Carlos
CAMAROTTI; por EPEA la Dra. Marta CORDO; por
SADOP los Sres. Miguel ARZEL, Horacio RODRÍGUEZ y
la Sras.  Karina FIGUEIRAS y María Inés BUSSO; por
FECEABA la Sra. Francesca ARENA; por CECE los Sres.
Daniel OCHOA y Abel CASTILLO; por ACIDEPBA el
Cdor. Héctor REYNOSO y el Sr. Miguel VARGAS. 

Da inicio a la reunión la Directora Provincial de la DI-
PREGEP, Profesora Nora Pinedo, valorando el espacio
de reunión.

El Sr. Miguel Arzel refiere a la participa-
ción en las elecciones  en las que la lista
blanca  obtiene el 75% de los votos.

1. Actualización de firma de actas pen-
dientes.
AIEPBA solicita que es necesario que las
actas se firmen en los plazos razonables.
Se acuerda agilizar el envío de las mismas
para que estén disponibles en tiempo y
forma.

2. Personalización de horas de Educa-
ción Física por desdoble de grupos en
POF atento la reglamentación anterior
vigente. Alcance Disp.9/15 de Educación
Física. Perspectivas.
El Lic. Lentijo explica la necesidad de que
sean preservados los derechos de los do-
centes que tienen horas desde la transfe-
rencia por encima de las asignadas por el
diseño curricular por desdoblamiento de
grupos, y acorde la Res.12231. En cuanto
a la Disp.9/15, por el momento sólo es de
aplicación en los C.E.C. 

La Sra. Ethel Meroni agrega que la Disposición Nº 9/15
está destinada a los CEF y posee mecanismo más fle-
xibles que la 498. Su aplicación será gradual y progre-
siva. No hay proyecto de excedencia pero sí podrán
hacerse reasignaciones.
Ante la consulta se aclara que podrá asistirse con jus-
tificación a torneos del orden oficial, no de carácter
privado.

3. PNFP: Acciones en curso. Previsiones componente
2. Acceso a los cursos ofrecidos.
La Lic. Mirta Cantoli refiere al tema certificación que
si bien hay una norma marco base del Estado Nacio-
nal, es un porcentaje sobre los títulos de base. Ej. 6%
del PNFP completo.
Pasados los tres años se reúne y se certifica.
Básicamente es un puntaje. Es un dato porque esto
constituye un derecho de los docentes. 
El Lic. Martín Zurita consulta si el certificado parcial
no existe.
La Directora Pedagógica responde que no, que ade-
más no se puede acceder a todas las posibilidades. 
Se realizarán hacia el final de las cohortes instancias
de recuperación.
Se está tratando de regularizar las lógicas. Es un de-

Acta del Consejo Consultivo

DIPREGEGP
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recho y también es una capacitación en servicio.
El Lic. Perpetuo Lentijo informa que hay una Circular
Conjunta del 1/2000 acerca del tema de las jornadas
y Docentes  que trabajan en más de un Servicio. La
Lic. Mirta Cantoli explica que es una por Nivel, y por
institución, no importa la gestión.El Sr. Miguel Arzel
consulta por el docente que tiene varios niveles.La Di-
rectora Pedagógica refiere que hay docentes que
suman PNFP y que no dan clases. Lo que se ha podido
regularizar es que las fechas por región sea una para
todos. Surgen situaciones particulares porque hay
muchas ofertas.Las actas acuerdo están en el Link del
PNFP. Respecto al Componente 2 comunica que es Vo-
luntario – Optativo – Gratuito. Solicita que los Direc-
tores de los Institutos se comuniquen directamente
con el INFOD.

4. RAP: Avances.
La Directora Mirta Cantoli informa que se ha puesto
en marcha la aplicación de la libreta de trayectoria
en 100 escuelas estatales y 50 escuelas privadas.
La fecha de entrega de las calificaciones se prorrogó

para el 15 y 20 de junio.
No los boletines. 
Se entregan la cantidad de ejemplares por parte de
la DGCyE a los establecimientos que los aplican.
La Dra. Marta Cordo consulta si es para 1º grado y solo
esas escuelas, informa que existen escuelas que quie-
ran hacer todas las libretas.
La Directora Pedagógica aclara que no es aconsejable,
que no es conveniente, es sólo para 10.
Todos los alumnos tienen que tener su libreta, debe-
mos ser rigurosos.
El Lic. Zurita expone la importancia que los inspectores
de toda la provincia tengan un discurso unificado en
cuanto la implementación paulatina de este régimen
para evitar problemas y prever posibles problemas.

CIEs: Para todas las ofertas se tiene un cupo. Si bien la
oferta se enclava en el CIE, se solicita todo el acom-
pañamiento que pueden sumar.
El pilotaje  tiene como objeto medir el grado de difi-
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cultad de la implementación y puede haber modifica-
ciones.
Se revela como dificultad el espacio para llenar con
indicadores de avance que están en el Diseño Curri-
cular. La implementación de la Libreta requiere análi-
sis profundo. Deben resguardarse las trayectorias
escolares en un ambiente de inclusión.
Con relación a la Evaluación PISA informa que se rea-
lizará en 15 escuelas privadas. La selección de las mis-
mas fue hecha por el Consorcio PISA. Agrega que la
muestra es aleatoria y ajena a nuestra decisión. 

6. Asignaciones Familiares. Mecanismos de actuali-
zación de las pendientes. Estado de situación.
El Dr. Belisario Arana informa que se está en camino
de regularización. Hasta el momento se han cargado
las asignaciones adicionales hasta el mes de mayo de
2014.
Con relación a Nacimiento la Cdora. Virginia Fabbracci
informa que hay 250 ya cargados
El Lic. Martín Zurita solicita que esta carga sea consi-
derada prioritaria puesto que hay muchos meses de
atraso y son muchísimas las escuelas afectadas.

14. SIAPE: Concurrencia de funcionarios al consul-
tivo. Carga de asignaciones familiares. Diversa infor-
mación que se da a los colegios en las oficinas de la
DIPREGEP Central de los que se da en el consultivo.
El Dr. Arana explica que el tema sigue pendiente, se
ha  intentado y que hay avances en el canal de comu-
nicación.

8. Casos de licencia por excedencia en concordancia
con licencia anual prevista por Dec. 1878. Posibilidad
de altas con licencia. Licencias por trastornos de em-
barazo. Definir si se está tomando para el pago en

período de licencia anual por vacaciones.
El Lic. Perpetuo Lentijo refiere que la Licencia anual
por excedencia,  el problema que presenta es el mo-
vimiento.
El Dr. Arana informa que la excedencia es una licencia
nacional. El goce de las vacaciones del titular a poste-
riori de la excedencia es automático. Es una excepción
a la 1000/11.
Queda pendiente establecer como se confecciona el
movimiento
En cuanto a trastornos de embarazo, está en Actas Pa-
ritarias por lo que correspondería el adicional por va-
caciones no gozadas.

9. Convocatoria Consejo de Relaciones Laborales.
Se establece la reunión para el 10 / 06 a las 11:00
horas en SADOP

11. Retraso de la citación de las prestatarias para los
reconocimientos médicos. Rechazo de los períodos
de licencia de los docentes después de prolongado
tiempo con el consiguiente libramiento de deuda por
parte de la DIPREGEP. Urgente solución. La proble-
mática va más allá de la posible ausencia de la cita-
ción de los docentes.
El Lic. Martin Zurita refiere al retraso en la convoca-
toria de Juntas Médicas Docentes y a la problemática
que se presenta en muchas escuelas cuando convo-
cados a destiempo los docentes ya están jubilados o
no trabajan más en la institución con el consecuente
pedido de libramiento de deuda por parte de los ins-
pectores considerando que esta situación es injusta
para las escuelas y que requiere una urgente solución.
La Prof. Nora Pinedo informa que se ha tratado de
contactar con el Director de Salud Laboral. 
13. Convenio 85. Difieren los dichos en el consultivo
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de la que dan funcio-
narios del Banco Prov.
Central.
El Dr. Arana explica
que es una codifica-
ción para la cuenta. Es
interno del banco y al
solo efecto del pago
de haberes.
La Contadora Fab-
bracci aclara que fun-
cionarios del Banco
Provincia de casa cen-
tral informan que la
exención al impuesto
a las transferencias es
únicamente aplicable
a las escuelas católi-
cas. 
El Licenciado Zurita solicita aclaraciones al respecto
puesto que hay mucha confusión como resultado de
lo planteado en el Consultivo anterior.
La Prof. Nora  Pinedo  considera la invitación a los fun-
cionarios del Banco Provincia de Buenos Aires.

17. Sellado de Movimientos (es necesario que estén
sellados por jefatura o se pueden entrar por mesa de
entradas de DIPREGEP)
Se sigue con el mismo sistema, a través de Jefatura de
Región. El sello válido es el de la Jefatura.
Cabe agregar que se les da la posibilidad a las Jefatu-
ras de Región de elegir el medio de remisión de las
planillas con destino a la sede central.

12. Alcance 2014 – Avances.
Se informa que está todo cargado. 
La Sra. Ethel Meroni consulta si queda abierto para
que si algo no se cargó se pueda hacer.
La Directora Provincial  responde que todo depende
cuando sea el alcance 2014. Se podrá solicitar en caso
de haber situaciones pendientes.
Van por memo escritos y firmados directamente al
Ministerio de Economía.

15. Cambios de propietarios. 
El Lic. Martín Zurita expresa que AIEPBA tiene muchos
reclamos de socios y lo más problemático es la gran
de mora en la mayoría de los casos de muchos años,
con las consecuentes dificultades que esto acarrea
para las entidades propietarias desde lo económico y
desde lo legal. Solicita urgente tratamiento de estos
temas y hace entrega de un listado con los colegios
afectados.
La Subdirectora Pedagógica informa que están sa-
liendo tanto los cambios de propietarios como otros
trámites. Facilita la tarea colocar todos los datos po-
sibles. Aclarar si es urgente.

Agrega que las tarjetas de registro de firma están al
día. Las aperturas están más lentas.
La Dirección es  respetuosa de que la jefatura este al
tanto de los trámites. Las tarjetas se envían por la je-
fatura.
La Sra. Francesca Arena consulta acerca de los pasos
a seguir una vez completados.
La Subdirectora Pedagógica  Mariana Fernández está
a cargo de estos trámites en el Banco. Certificación
Bancaria, que se hace en el Departamento Adminis-
trativo de la DIPREGEP junto con las tarjetas.

Consultas que tienen que ver con títulos habilitantes
Se habilitará el  correo electrónico y teléfono de un
representante que tenemos en el tribunal de clasifi-
cación para estos temas.

5. Comisión de Aranceles: Tratamiento de normativa
integral 2016.
La Dir. Nora Pinedo manifiesta la intensión de pre-
sentar un proyecto de disposición, que contemplara
algunos  puntos de la Resolución 846 y otros a incor-
porar.
Se propone que en la próxima fecha de reunión del
Consejo Consultivo se reúna por la mañana la Comi-
sión de Aranceles.

7. Validez de Títulos cohortes 2009: Estado de situa-
ción en carreras. Comunicación 26/14.
Las resoluciones de validez están todas. Hay pendien-
tes algunas ampliatorias por errores de cargo. Faltan
ampliatorias de Especial y de Cs. Sagradas, que es un
plan que tiene que reformarse. Hay muchas diferencias
que tienen que adecuarse a los marcos generales.

10. Situación planteada por ACIDEPBA respecto a las
comunicaciones enviadas a todas las escuelas de la
Provincia.
El Lic. Martín Zurita solicita aclaración sobre el tema



puesto que los correos electrónicos que esta entidad
envío en forma masiva a todos los colegios de la pro-
vincia independientemente si eran sus socios o no,
provocó mucha confusión puesto que lo allí vertido
no había sido tratado en el Consejo Consultivo y que
este tipo de situaciones desvirtúa el ámbito del Con-
sejo Consultivo. Plantea que no es la primera vez que
esta situación ocurre y que es necesario dar de una
vez por todas finalización a esta forma de proceder
que genera confusión entre las escuelas y atenta con-
tra este órgano.
La Directora Provincial solicita ser cuidadosos  en el
manejo de la información
El Cdor. Reynoso  informa que siempre se informa
todos nuestros asociados. Puede ser que asistan de
otras asociaciones.
Se resalta valorar los consensos que se han logrado
dentro del Consejo Consultivo. 
Se solicita no divulgar actas del Consejo Consultivo no
firmadas.
La Sra. Ethel Meroni agrega que no es correcto que
las invitaciones salgan de las jefaturas a todos los es-
tablecimientos.
La Lic. Mirta  Cantoli explica que se trata de acompa-
ñar desde la DIPREGEP.

El Cdor. Reynoso  agrega que nosotros somos asocia-
ciones civiles sin fines de lucro.
El Lic. Perpetuo Lentijo  reclama la confección del Re-
glamento de funcionalidad del Consejo Consultivo.
La profesora Nora Pinedo explica que las iniciativas de
reuniones de índole privada pueden contar con nues-
tra presencia, en tanto la difusión corresponde estric-
tamente a los organizadores.
Sin más temas para tratar se da por concluida la reu-
nión.

18. Siendo Maestro se pude ser Secretario del Nivel
Secundario.
La Lic. Mirta Cantoli responde que no es posible.
A continuación se establecen las fechas de las próxi-
mas reuniones:
Comisión de Aranceles: 10 de Junio a las 10:00 horas
Comisión de Relaciones Laborales: 10 de Junio alas
14:00 horas
Consejo Consultivo:  1º de Julio a las 13:30 horas en
AIEPBA.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3793

Procedimiento. Régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes origina-
les. Resolución General N° 3.749, su modificatoria y complementaria. Norma complementaria.
Bs. As., 07/08/2015
VISTO la Resolución General N° 3.749, su modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que la citada norma estableció la generalización del régimen especial para la emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas mue-
bles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de obras, y las señas o anticipos que
congelen precio, para todos los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.
Que atendiendo las presentaciones de los contribuyentes, cámaras, federaciones, asociaciones y demás
entidades que representan a los distintos sectores involucrados, mediante las cuales se exponen diver-
sas dificultades observadas para la implementación —en tiempo y forma— del régimen, se estima per-
tinente contemplar las situaciones y particularidades planteadas.
Que atendiendo al objetivo de esta Administración Federal de facilitar a los contribuyentes y responsa-
bles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resulta aconsejable flexibilizar la vigencia del aludido
régimen.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Ge-
nerales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización y de Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección Ge-
neral Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 33 y 36 de la Ley N°
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL  DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:
Artículo 1° — La obligación de emisión de comprobantes electrónicos establecida en los Títulos I y III
de la Resolución General N° 3.749, su modificatoria y complementaria, se dará por cumplida siempre
que los sujetos alcanzados por la misma se incorporen al aludido régimen hasta el 31 de marzo de 2016.
Idéntico plazo regirá para lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 16 de la Resolución General
N° 3.779.
Art. 2° — Regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo
Echegaray.

Prórroga para la emisión 
de Facturas Electrónicas
La Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP) atendió la petición de la Asociación de Entida-
des Educativas Privadas (ADEEPRA) y  mediante la
Resolución General Nº 3793, se ha prorrogado para
todos los responsables inscriptos y exentos incluidos
en la Res. Gral. Nº3749 y 3779, la obligación de utilizar
facturas electrónicas hasta el día 31 de marzo de 2016.
Al haber sido prorrogada la utilización de la factura-

ción electrónica, los institutos educativos privados, de-
berán continuar presentando en forma mensual las
DDJJ normadas por la Res. Gral. Nº 3368. Esto implica
que la información brindada a la AFIP de los datos de
los padres que abonen facturas iguales o superiores a $
2000.00. A continuación publicamos la mencionada
Resolución:
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La Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para América Latina y el Caribe, dio a conocer datos
sobre el nivel de logro de aprendizaje de estudiantes
de la región y un nuevo informe sobre los factores aso-
ciados a este proceso. El estudio ratifica avances y des-
afíos en la superación de la crisis del aprendizaje, que
afecta especialmente a los más vulnerables en los paí-
ses latinoamericanos. 
Luego de una extensa muestra representativa que in-
volucró a más de 134 mil niños y niñas de tercer y
sexto grado de educación primaria de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay, además del
estado mexicano de Nuevo León, quienes en 2013 rin-
dieron pruebas en las disciplinas de lenguaje (lectura
y escritura), matemática y ciencias naturales. 
Logros de aprendizaje 
El TERCE evidencia que si bien el puntaje promedio re-
gional de logros de aprendizaje mejoró en todos los gra-
dos y áreas evaluados, la mayoría de los estudiantes sigue
concentrándose en los niveles más bajos de desempeño
(I y II) y son pocos los que se ubican en el nivel superior
(IV). Esto indica el desafío al que se enfrentan los países
de la región: lograr en los estudiantes aprendizajes que
les permitan un mejor dominio de los conocimientos y
el desarrollo de habilidades avanzadas en matemática,
lenguaje y ciencias naturales. 
En cada una de las pruebas los países se distribuyen
en tres grupos respecto a los niveles de desempeño lo-
grados: aquellos cuya media es estadísticamente igual
al promedio regional, los que tienen un puntaje signi-
ficativamente mayor y los que tienen puntajes signifi-
cativamente menores a la media. En esta lógica, los
países que están por encima del promedio regional en
todas las pruebas y grados evaluados son Chile, Costa
Rica y México. Les siguen Estados participantes que
en la mayoría de las pruebas se encuentran en este
mismo grupo: Argentina, Uruguay y el estado mexi-

cano de Nuevo León.
Atilio Pizarro, coordinador general del estudio
TERCE, explica esta clasificación: “El foco de estas ca-
tegorías no es la comparación entre países o quien va
ganado la carrera,  sino más bien poder identificar el
avance y el porqué del éxito o rezago de un país y de
aquellos factores, políticas, programas y prácticas pe-
dagógicas que podrían explicar estas razones”. 
En relación con los puntajes obtenidos, el rendimiento
de los estudiantes en lectura tiende a ser superior que
en matemática y ciencias naturales. En algunos países
se registran diferencias de género: las niñas suelen
tener resultados más elevados en las pruebas de lec-
tura y los niños en ciencias y matemática. 
Factores asociados al aprendizaje 
Uno de los aportes del TERCE que lo distingue de

La inequidad social continúa
afectando el aprendizaje en
América Latina
Los resultados de la segunda entrega del Tercer Estudio Regional Comparativo y Ex-
plicativo (TERCE) sobre logros de aprendizaje indican avances en casi todos los países
participantes. A pesar de ello, la mayoría de los estudiantes poseen niveles bajos de
desempeño en lenguaje (lectura y escritura), matemática y ciencias naturales. 
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otros estudios internacionales es el análisis de los fac-
tores asociados al logro del aprendizaje. El objetivo es
entender bajo qué circunstancias el aprendizaje ocu-
rre. Este análisis se realiza gracias a la información re-
cogida a través de cuestionarios dirigidos a distintos
actores del sistema educativo en los países participan-
tes, información que entrega un importante insumo a
los tomadores de decisiones y al público en general
para fomentar el desarrollo de la educación y el bien-
estar en los países de la región. 
El TERCE escudriña en tres variables generales de los fac-
tores asociados: las características de los estudiantes y sus
familias; las características del docente, prácticas pedagó-
gicas y recursos en el aula; y las características de las es-
cuelas que se relacionan con el aprendizaje. 
El informe de factores asociados muestra que los logros
de aprendizaje se relacionan positivamente con el nivel
socioeconómico de las fami-
lias, el apoyo de los padres, el
fomento de la lectura y la pre-
via asistencia a la educación
preescolar. Los estudiantes que
presentan ausentismo escolar
y que pertenecen a grupos in-
dígenas tienen menores logros
académicos si se compara con
aquellas poblaciones de estu-
diantes que presentan una
menor inasistencia a clases o
que no pertenecen a un pueblo
originario. 
A nivel de aula, los factores
asociados que inciden positi-
vamente en los resultados de
aprendizaje son la asistencia
y puntualidad de los docen-
tes; la disponibilidad de cua-
dernos y libros; el entorno
escolar y las buenas prácticas
docentes. Al mismo tiempo, el
análisis de las escuelas per-
mite afirmar que en general
los sistemas escolares son
poco inclusivos socioeconó-
micamente, que la violencia
tiene un impacto negativo en
el logro, y que los recursos de
las escuelas y su infraestruc-
tura se asocian positivamente
con el aprendizaje.  
El TERCE es el estudio de
logro de aprendizaje a gran es-
cala más importante de la re-

gión. Comprende 15 países (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay) más el Estado de
Nuevo León (México). 
El estudio evalúa el desempeño escolar en tercer y
sexto grado de escuela primaria en matemática, len-
guaje (lectura y escritura) y para sexto grado el área
de ciencias naturales. Su objetivo principal es aportar
información para el debate sobre la calidad de la edu-
cación en la región y orientar la toma de decisiones en
políticas públicas educativas. El estudio aplica prue-
bas para medir logros de aprendizaje y cuestionarios
para comprender el contexto y circunstancias bajo las
cuales el aprendizaje ocurre.
UNESCO-Servicio de prensa (30 de julio de 2015) - UNESCO Office
in Santiago. Recuperado de http://www.unesco.org/



37

Con más de 450 concurrentes a la  tradicional Cena
Anual solidaria, organizada por la Obra del Padre
Mario Pantaleo, se celebró el cumpleaños número 100
de su fundador. El Dr. Carlos Garavelli, pre-
sidente de la Obra, hizo mención del es-
fuerzo por  avanzar en el proceso de
beatificación y expresó la necesidad de que
se lo reconozca como un Santo.
Desde ADEEPRA hacemos llegar nuestras
felicitaciones, a todos aquellos que conti-
núan el camino iniciado por el Padre Mario

y en particular a la escuela Nuestra Señora del Hogar
por el nuevo aniversario cumplido al servicio de la
comunidad.   

Reseña Biográfica 
Giuseppe Mario Pantaleo nació en Pistoia, Italia el 1 de
agosto de 1915, en el N° 1 de la Piazzetta Santo Stefano.
La familia estaba compuesta por su padre Enrico, su madre
Ida Melani y sus hermanos Andrés, Inés y Salvador. Don
Enrico administraba bienes de la familia Pazzi, entre ellos
la lujosa propiedad donde vivían.
Llegan a Buenos Aires el 28 de enero de 1924 y se dirigen a
Córdoba, donde Salvador, hermano de Enrico, estaba afin-
cado junto a su familia. Mario cursa segundo y tercer grado
en el Colegio Pio X de la ciudad de Cordoba. A mediados
de 1927 lo trasladan al aspirantado Salesiano de Colonia
Vignaud, al que concurrian los estudiantes de escuela pri-
maria que expresban la voluntad de ser sacerdotes.
En octubre de 1932, a la edad de 17 años, Mario ingresa
en el seminario Diocesano de Arezzo en el que permanece
varios años. Luego continuaría sus estudios en los semi-
narios de Viterbo y Salerno. Los bombardeos a Salerno en
la segunda guerra mundial y la situación política de Italia,
fuerzan el cierre del seminario de Salerno, los seminaristas
son trasladados a Matera, allí termina Mario sus estudios
y es ordenado sacerdote.
El 8 de diciembre de 1944 oficia su primera misa frente a
familiares y amigos en Pomarico, donde estaba radicada su
familia.
El 29 de julio de 1948, llega a Buenos Aires, regresando
para siempre a Argentina
A finales de la década del 60, conoce a Perla Gallardo,
quien acude al Padre Mario buscando alivio a una enfer-
medad que los médicos consideraban incurable. Perla se
compone y junto a su familia decide ayudar al Padre
Mario en lo que era su sueño, construir una iglesia y una
obra social en González Catán.

Consiguen donaciones, compran un terreno, contratan
obreros y colocan la piedra fundacional en 1972. La cons-
trucción es terminada en pocos años y el Padre Mario co-
mienza a oficiar misa en la Capilla Cristo Caminante el 8
de diciembre de 1975.
Al mismo tiempo responde a la comunidad del barrio y a
sus necesidades. Nace Cristo Caminate, Obra Social. Co-
mienza por los dos extremos del ciclo vital, una guardería
para los niños del barrio que quedaban solos cuando sus
padres salían a trabajar o a buscar trabajo y un espacio de
encuentro y atención para los ancianos del barrio. Cuando
los niños crecieron, pusieron en marcha un jardín de in-
fantes, luego la escuela primaria y la escuela secundaria.
Entre 1976 y 1992, año de la muerte del Padre Mario,
construyen gran parte de los 15.000 mts2 actuales. Ade-
más de las escuelas, pusieron en marcha la Policlínica
Cristo Caminante, la Escuela Laboral para Discapacita-
dos Santa Ines, el Centro de Atención para Mayores, el Po-
lideportivo, etc. Crean dos fundaciones: la Fundación Pbro.
J. Mario Pantaleo y la Fundación Ntra. Sra. del Hogar que
configuraron la estructura legal y operativa.
Fueron años de un trabajo que no conocía límites de ho-
rarios, ni de esfuerzo. El Padre Mario se entregaba com-
pletamente a sus misiones, la misión pastoral y el alivio de
los males de las personas y la construcción de la Obra. De-
masiado para un cuerpo estragado por dificultades respi-
ratorias desde la infancia.
Fallece en la ciudad de Buenos Aires el 19 de agosto de
1992
La misión de la Obra del Padre Mario (OPM) es: “Pro-
mover el desarrollo humano en González Catán a través
de un modelo de redistribución solidaria, gestión de exce-
lencia y calidad en los servicios”

Los 100 años
del Padre Mario Pantaleo
El pasado 31 de agosto, en  la Cena Aniversario de Recaudación de Fondos, se festejó
el natalicio del Padre Mario. En este clima festivo, la Fundación y la escuela Nuestra Se-
ñora del Hogar también celebraron el 30º aniversario de su creación.
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La Transdisciplina

Los seres humanos vivimos construyendo relaciones,
sin embargo con los saberes, el dualismo continúa y
pocos nos empeñamos en encontrar denominadores
comunes, probablemente por temor a perder la espe-
cificidad del objeto a conocer.
La transdisciplina implica justamente eso: PERDER EL
MIEDO, pero no el miedo al análisis sino el miedo al
poderío que supone tener la sabiduría del todo.
Continuamos pensando en conocimientos acabados
sin tener en cuenta el correr del tiempo y su dinámica.
Nos contaron que habían conocimientos construidos,
sin pensar que ellos son epocarios. No podríamos pen-
sar hoy la salud, la enfermedad, el aprendizaje, la fa-
milia, la arquitectura, la economía, como en sus inicios,
pero para eso hay que sacarles jerarquías impuestas.
Por lo tanto, no está de más diferenciarlas desde el dic-
cionario:
Interdisciplina: indagación de varias disciplinas.
Multidisciplina: punto de convergencia con varias dis-
ciplinas.
Transdisciplina: esfuerzo de obtener más conoci-
mientos sobre diferentes objetos de estudios discipli-
narios e interdisciplinarios.
Si tomamos como referencia el siglo XVI, los signos se
disponían de manera homogénea en un espacio ho-
mogéneo. A partir del siglo XIX, el intérprete excava
hasta la profundidad pero la profundidad no era sino
un juego y un pliegue de la superficie.
También a partir de este siglo los signos comenzaron a
encadenarse en una red inagotable e infinita, no por-
que reposaron en una semejanza sin límites sino por-
que tenían una amplitud y apertura irreductibles.
Los signos eran máscaras, por lo tanto podían engañar.
LA EPISTEMOCOMPLEJIDAD, COMO ELE-
MENTO CONSTITUTIVO DE LA MATRIZ GENE-
RADORA DE LA TRANSDISCIPLINA, NOS
INFORMA QUE ELLA ES PRODUCTO DE UNA
LÓGICA TERNARIA ( Niscolescu, 1999) por lo tanto
la transdisciplina nos ayuda a promover la alteridad,
repensar prácticas y crear nuevos escenarios de
aprendizaje.
De ahí que para trabajar transdisciplinariamente hay
que hacerlo CON VERSIONES,  lo que lleva a valori-
zar lo AJENO.
Incluir la ajenidad del otro supone modificar la propia
subjetividad elegida en ideal, como así también la del
conjunto social al cual se pertenece.
IMPLICA TAMBIÉN ENTENDER AL PODER NO
COMO UNA PROHIBICIÓN SINO COMO UNA
PRODUCCIÓN CREATIVA Y DE PLACER, que sólo

se logra con el trabajo en equipo y concluye en el con-
cepto de que la evaluación, es sólo el inicio de una
nueva pregunta.
Los equipos interdisciplinarios necesitan tiempo para
estar juntos, saber comunicarse, construir confianza,
realizar síntesis escritas que los represente pero que se
lean con una sola voz, intentar que esta forma de tra-
bajo se transforme  en algo mucho mayor o sea en un
cambio de actuar, por lo tanto en una modificación de
la conducta.
Sin duda el contexto en que se lleve a cabo la transdis-
ciplina debe ser lo suficientemente fértil como para que
la fusión de los saberes sean más horizontales y tiendan
a la flexibilidad. La arrogancia no puede tener cabida
en el pensar ni en el hacer entre muchos.
En palabras de William Blake necesitamos un pensa-
miento transdisciplinar que nos ayude a ver el mundo
en un grano de arena, el cielo en una flor silvestre, sos-
tener el infinito en las palmas de la mano y la eternidad
en el aquí y ahora.

(*)Lic. en Psicología - Profesora Titular de Psicología General
I y II - Facultad de Desarrollo e Investigación Educativo - Uni-
versidad Abierta Interamericana

Por Lic. Haydee Scomparin(*)



39





O.N.G. de
U.N.E.S.C.O.
O.E.A.



Desde que Kant reflexionó sobre la Ética en sus dos
obras capitales: “Crítica de la Razón práctica” y “Meta-
física de las costumbres”, sus ideas se convirtieron en
referencias insoslayables a la hora de pensar la ética.
La Ética, como todos sabemos se diferencia de la
moral, y aunque en algunas ocasiones se las confunda
es bueno recordar que la moral refiere al conjunto de
normas, costumbres, principios que rigen la con-
ducta en una sociedad en un momento histórico de-
terminado. La moral puede variar en tanto varían esos
principios, en tanto que la ética, que es la reflexión fi-
losófica sobre esos principios tiene un carácter más
permanente. La ética corresponde al ejercicio crítico
sobre la moral y al establecimiento de principios ge-
nerales que hacen a su cuestionamiento.
Entendiendo esto, veamos cómo ha evolucionado la re-
flexión ética, para después aplicar estas reflexiones al
campo de la educación y de la discapacidad.

1) Para Kant existe un principio universal:

“Obra de manera tal, que puedas desear que tu obrar
pueda ser elevado a ley universal”

Esta frase que ha quedado como hito fundacional de
la ética de la modernidad tiene varias implicancias:
a) Hay valores universales.
b) Esos valores son “a Priori” de toda experiencia.
c) Esos valores tienen carácter trascendental.

Les pido que conserven en su memoria esta frase y
estas consecuencias para
entender cómo evolucio-
naron esos conceptos a
lo largo de la historia.
Kant escribió esto a fi-

nales del siglo XVIII,
pero luego ocurrieron
otros eventos a lo largo
del siglo XIX. 
Europa fue castigada en
varias ocasiones por per-
sistentes guerras que lle-
varon a varios filósofos a
cuestionar el orden cul-
tural establecido. Kierke-
gaard, Schopenhauer y
Niesztche emprendieron
una profunda crítica cul-
tural advirtiendo a la hu-
manidad sobre las

posibles repeticiones de crueles guerras. Lamentable-
mente no se equivocaron. A finales del siglo XIX esas
críticas y las comprobaciones de las crueldades come-
tidas en las guerras llevaron a algunos filósofos de fi-
nales de este siglo y primeras décadas del siglo XX a
tratar de recuperar valores perdidos, dado que la hu-
manidad había caído en un total escepticismo. Así
nació la Ética Material de los valores, representada
por filósofos como Max Scheller, Nicolai Hartman y
Ortega y Gasset cuyos principios generales consisten
en:
· Parte de una crítica al formalismo de Kant, que en-
tendía que sólo la razón y la sensibilidad nos hacen
captar los valores.
· Para estos filósofos también la intuición, nos permite
establecer la diferencia entre valores superiores e infe-
riores.
· Si bien hay valores universales, la experiencia es la que
nos permite jerarquizar determinados valores y apre-
ciar que algunos son superiores y otros inferiores.
Pero aquí surgen ciertas preguntas éticas:

2) ¿Es posible vivir sin valores?
¿Es aceptable el escepticismo ético que algunos autores
como Niesztche proponen?
¿Son posibles valores universales que rijan para todos los
hombres en todos los tiempos?

Son las preguntas que los filósofos especialistas en Ética
tratan de responder.
A partir de aquí se generan dos campos de respuestas,
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esDiscapacidad y Valores como dicen los abogados la biblioteca queda dividida
en dos partes, algunos admiten valores universales,
trascendentes y permanentes, lo cual implica ciertos
peligros, el más grave de los cuales es el caer en un dis-
curso hegemónico que pretende imponer sus valores a
los otros y de esto la humanidad sabe a través de las
dos grandes tragedias que pretendieron imponer dis-
cursos totalitarios, el fascismo y el comunismo. O del
otro lado el escepticismo ético, que pretende que no
existe ningún valor sostenible. 
La resultante de estas dos posiciones es lo que conoce-
mos como Ética convergente.
Esta ética nace como resultante del giro que dio la fi-
losofía en el siglo XX. Hacia 1920 la filosofía deja de
poner al hombre como centro de sus preocupaciones y
se dirige a la interrogación acerca del lenguaje. El hu-
manismo deja de ocupar el centro de la escena, y ahora
la preocupación es el lenguaje. El resultado es la Ética
convergente, que se desarrolla fundamentalmente en
Alemania y es impulsada por Habermas y Hartman,
dos filósofos que se ocupan de la Ética discursiva y la
democracia comunicativa.
Esta ética se propone tomar como punto de partida el
diálogo, pero el diálogo entre opiniones encontradas,
tomando como punto de partida irrestricto el respeto
por la posición del otro. La base del diálogo es el len-
guaje de cercanía y el respeto absoluto por el otro y sus
opiniones.
Aquí deseo hacer un paréntesis en la historia que estoy
relatando y establecer un punto de reflexión actual. Se

trata de la polémica entre la escuela especial y la es-
cuela integradora. Estamos participando de una dis-
cusión que parte de los partidarios de la integración
salvaje de niños y adolescentes con discapacidad en es-
cuelas comunes que desconoce la existencia de las es-
cuelas especiales. Esta actitud no es un buen ejemplo
ético. No sólo se desconoce a un agente del diálogo,
sino que no se respetan las necesidades de los niños y
adolescentes con discapacidad, ni tampoco se tienen
en cuenta los deseos y necesidades de los padres. Hice
un paréntesis en este tema para que se pueda apreciar
cómo la Ética Convergente nos puede ayudar a esta-
blecer un diálogo fluido de todas las partes compro-
metidas con las personas con discapacidad.
Ahora retomo el recorrido por la historia, dejando
atrás este paréntesis nos encontramos con las nuevas
realidades educativas. A continuación voy a hablar de
la Ética del acontecimiento.
La Ética del acontecimiento comienza por diferenciar
aquellos acontecimientos que marcan la vida del ser
humano, como individuo, el antes y el después de aquel
hecho relevante que impacta de tal modo que divide la
continuidad del tiempo en dos sectores difícilmente
unibles una vez ocurrido el hecho, por ejemplo una en-
fermedad, un accidente, la pérdida de un ser querido,
el nacimiento de un hijo discapacitado. Pero también
hay acontecimientos que nos conmueven de manera
colectiva: una catástrofe ecológica, una guerra, una epi-
demia. Hay acontecimientos puramente destructivos y
otros que tiran abajo un orden injusto para crear otro
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más justo.
3) Los totalitarismos son ejemplos de lo más destruc-
tivo de la humanidad. Hubo filósofos que afirmaron:
“Después de Auschwitz terminó el humanismo”, ¿cómo
confiar en el ser humano y toda su cultura si Auschwitz
ocurrió en un país cuya cultura era la más desarrollada
de Europa?
Entonces, a partir de aquí podemos empezar a pensar
una pedagogía del acontecimiento. 
Para esto voy a seguir a E. Levinas y su visión de la edu-
cación como acontecimiento. Esta concepción se plan-
tea como lo contrario de la predicción que conlleva la
idea de proceso y planificación. En esta concepción,
digamos dominada por al idea de competencias, sólo
se espera que los alumnos produzcan ciertos resulta-
dos acordes con la planificación del maestro. Es una
pedagogía que piensa al alumno como alguien al que
hay que preparar para que adquiera habilidades para
el mundo del trabajo, y sólo eso. Insisto, y sólo eso, por-
que también participo de la idea de que el trabajo dig-
nifica toda actividad humana.
Pero si pensamos la pedagogía como un aconteci-
miento, y sobre todo como un acontecimiento ético, ya
no importarán sus competencias futuras, sino el ca-
rácter de su rostro. Aquí necesitamos apelar a Lévinas
para caracterizar lo que es el rostro, y qué podemos
hacer con estas ideas.
Esta es una pedagogía de la alteridad que trata de
poner el centro en el otro, especialmente en el rostro
del otro, pero para esto necesitamos pensar en un
mundo no totalitario ni totalizador como condición de
posibilidad de atender al otro. Esto parte de la idea de
que del otro de la educación sólo cabe esperar lo des-
conocido y la sorpresa. El otro, el alumno no es alguien
del cual se puedan esperar conductas pautadas, uni-
formes, “normalizadas”. Para todos los que trabajamos
en Educación Especial es común recibir alumnos cuyas
conductas difieren de lo “normalizado”.
Algunos de ellos han fracasado en propuestas discipli-
nadotas provenientes de la educación común.
¿Qué ofrecer, entonces como propuesta de educación
en valores?
Entender que la educación en valores no tiene su fin

en el alumno, que los valores sólo relativamente pue-
den enseñarse y que básicamente es la posición ética
del maestro la que va a operar como vehículo de la ad-
quisición de los valores por parte del alumno. Es nece-
sario insistir en esto: la ética empieza en el docente, en
su actitud, en su ejercicio profesional, en su compro-
miso con su formación y en la abierta disposición a re-
cibir al alumno tal como es, con su verdadero rostro.
Cuando decimos rostro, no decimos cara, sino: todo
aquello que no se ve con la percepción. En la caracte-
rización que hace Levinás del rostro nos dice que, jus-
tamente la visión puede cosificar y limitar la
percepción del rostro. El rostro es todo aquello que se
percibe más allá de la observación. En todo caso tiene
que ver con la mirada, como distinta de la visión, y que
nos ofrece  la percepción de la necesidad y la angustia
del otro despojado de su aspecto exterior. El rostro se
vincula con la angustia, el hambre, la desesperación
por no encontrar una salida.
Levinas se inspiró en lo que percibía en sus compañe-
ros del campo de concentración para establecer este
concepto de rostro, y esto es lo que descubre el maes-
tro ubicado en una posición ética. A esto debemos
apuntar cuando hablamos de educación en valores, a
entender que la transmisión de valores se da por la
misma eticidad de la posición del do
4) Docente y digo docente en términos generales, in-
cluyendo no sólo  a aquel cuya responsabilidad está en
el aula, junto a sus alumnos, sino a  los que somos di-
rectivos, coordinadores, responsables de organismos
educativos. Todos  necesitamos desarrollar esa capaci-
dad ética de percibir el rostro del otro.
Según Levinas “el rostro del prójimo significa para mí
una responsabilidad irrecusable, que antecede a todo
consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato”, y es
aquí, en donde para terminar me pregunto:
¿Es que el Papa Francisco fue a la isla de Lampedusa a
encontrar con toda humildad y valentía el rostro del
otro?
(*) Lic. en Ciencias de la Educación y Lic. en psico-
logía (UBA). 
Ex Profesor en la Universidad del Salvador. Ex Pro-
fesor en la Universidad Católica Argentina.
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Miembros de la Comisión Directiva del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas (CRUP)  fueron
recibidos en Chile por sus pares de la Corporación de
Universidades Privadas (CUP). En su rol de Secretario,
Rodolfo de Vincenzi (Rector de la Universidad Abierta
Interamericana y directivo de FAEPLA) conformó el
equipo de autoridades presidida por Juan Carlos Mena,
Héctor Sauret (Vicepresidente 1ro) y Néstor Blanco
(Vicepresidente 2do). 
El principal objetivo del encuentro estuvo centrado en
la unificación de criterios respecto a la forma de fun-
cionamiento de las universidades privadas. En este sen-
tido, el presidente del CRUP, Juan Carlos Mena, expuso
sobre el funcionamiento del sistema de educación su-
perior de Argentina.
Los primeros pasos acerca de la unificación de crite-
rios se dieron en el Encuentro de Mendoza realizado,
en abril de este año, entre la Corporación de Universi-
dades Privadas de Chile (CUP)  y el  Consejo de Uni-
versidades Privadas de Argentina (CRUP).
De tal forma, en línea con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y
Conicyt de Chile busca promover el desarrollo de la in-

tegración entre las universidades de la CUP y el CRUP
en el marco de un programa de cooperación científica
y tecnológica, por el cual se facilite el intercambio entre
grupos de investigación y se promueva la ejecución de
proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tec-
nológico, con el sector empresarial argentino y chileno.

Positivo encuentro
de Universidades Privadas 
en Chile
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El libro es el amigo que espera el calor de nuestras manos para iniciar
ese diálogo a veces cálido otras cuestionador, siempre enriquecedor.
Nos lleva por caminos conocidos o poco transitados, donde siempre
descubrimos algo o se moviliza nuestra curiosidad. Quizás no encon-
tremos siempre todas las respuestas, pero el mismo nos conducirá a
otro, donde volveremos a iniciar una senda conocida con expectati-
vas y deseos nuevos.
Creo que la escuela no ha podido ver durante mucho tiempo al libro,
como un amigo. Era la herramienta, donde había que estudiar
mucho, rápido; volver atrás no formaba parte de lo permitido. Eran
algo serio, sin posibilidad de confrontación, solo el silencio y la acep-
tación.
Libro amigo, hoy vas conmigo en el colectivo y en el tren y a veces al-
guien, mira tus secretos de reojo.
Estás en mis manos cuando cruzo el océano y me aferro a vos con
emoción y a veces con temor.
Puedo marcar con suavidad aquellos párrafos que quiero volver a re-
cordar, para que en algún momento se conviertan en parte de mi
propia vida y me permitan pensar como un ser libre.
Queremos más libros y bibliotecas en las escuelas donde los podamos
tocar, oler, compartir, disfrutar y disentir.
Sólo así el libro será un amigo verdadero, que en silencio nos acom-
paña y señala el derrotero.
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