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EDITORIAL 

Debatir nuestro futuro 

os argentinos nos acercamos al Bicentenario en el 

marco de un proceso de transformacion social, eco

nomica y politica que abre nuevas esperanzas: esta-

mos saliendo de 113 crisis 131 mismo tiempo que recreamos 

las bases de una sociedad capaz de incluir a todos sus ha

bitantes en los beneficios del crecimiento y de garantizar 

el ejercicio de sus derechos civicos y sociales. 

Va hemos visto en la decada pasada como el crecimiento 

pudo estar combinado con mayores niveles de exclusion y 

de pobreza. En ese contexto, 113 educacion fue concebida 

como un espacio de contencion social y via disminuida su 

capacidad igualadora. Reafirmar un nuevo modelo de de

sarrollo, orientado a 113 produccion, el trabajo, la ciencia y 

113 tecnologia, con una distribucion justa de 113 riqueza, 

supone contar con una educacion acorde, que garantice a 

todos los ha bitantes el acceso a los s·aberes necesa rios pa

ra ejercer la ciudadania plena, continuar estudiando y 

participar en el mundo del trabajo yen las oportunidades 

que abre el desarrollo tecnologico y cientffico. Una educa

cion que se convierta en un factor clave de la estrategia 

de desarrollo nacional. 

Por eso, discutir una nueva ley de educacion es d iscutir el 

rumbo del pais para.las proximas decadas. Debemos in

terpretar con realismo el punto de partida y tra zar una 

politica educativa que sea la base de una Argentina mas 

justa, igualitaria y democratica. 

Los avances logrados con 113 Ley de Financiamiento 

Educativo y 113 Ley de Educaci6n Tecnica son fundamenta

\es. Pero necesitamos superar la fragmentaci6n entre dife

rentes subsistemas hoy desarticulados, cuyas desigualda

des t ienden a reproducir la brecha social y reg ional. La 

nueva ley debe senta r las bases para reconstruir un siste

ma homogeneo e igualitario, con altos niveles de calidad, 

que asegure la inclusion un iversal y ofrezca una forma

cion a 113 altura de los desafios de 113 sociedad del conoci -. 

miento. Un sistema capaz de actua lizar r.egularmente los 
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cont enidos y concretar cambios pedag6gicos que estimu

len la pasion de aprender. 

Hablamos de contemplar los desafios que plantea edu 

car en un conte?<to de fuertes cambios cu ltu rales y tecno

logicos, que impone nuevas demandas curriculares y de 

infraestructura. Hablamos de avanzar en la obligatoriedad 

de la educaci6n med ia y en la universalizacion del nivel 

inicial desde las edades mas tempranas. 

Necesitamos un proyecto educativo que preserve la 

diversidad como va lor; 113 solidaridad y el compromiso 

.democratico, como fundamentos de una ciudadan ia 

. responsable . . 

Debatir la nueva ley es debatir como garantizamos el 

derecho de todos a ingresar, permanecer y egresar de una 

buena escuela ; el derecho a aprender y a ensenar en con

diciones dignas, el derecho de las famil ias a participar en 

la educacion de sus hijos; el derecho de los docentes a una 

formac ion permanent.e, a buenas condiciones de trabajo y 
ret ri buciones justas; el derecho de las personas con nece

si9ades especiales a conta r con propuestas educativas in 

tegradoras. 

Para ser legitima y convertirse en politica de Estado, una 

norma que debe marca r un horizonte en el que se juegan 

cuestiones de t al envergadu ra, tiene que expresarnos a 

todos. Por eso, debe ser objeto de un debate franco, am

plio y plura l en todo el pais,y en el que intervengan todos 

los sectores. Muy especialmehte, queremos que la partici 

pacion de los docentes sea el'rasgo distintivo de 113 discu

sion que in iciamos. EI debate en las escuelas debera iri 

cluir tanto el documento inicial como el proyecto que 

lIegara en el mes de septiembre. Contamos con ustedes. 

Daniel Filmus 

• Ministro de Educacion, Ciencia y Tecnologia 



2 

SU M,ARI O 

1: Ed i'tori:a'i 

4.,m Doc~:h~es: 'Ehselect+,j:onado de 
ios mt~1e'Stros 

8. Cie,r:\ici:a: Atrevers,e ,a generar 
nuevas prieguntas 

10* Er)(Jilentro Qon adolescentes,: 
Tienen I:a pal,a:bra 

. 1'6. O~ras lJ}aest r;rql '~' : EI pqltio, 

Qara Luj~ n Ca~rd6 

19. EI m~se;o:: tas recoml'!€'nsas 
en la escuela 

20. La 'escuela po!r ~<lliI !entro: 

Un lugar en elffin del, mdttdo 

Resena: E'I frlm Machu.ca. 

Para v@ren las';es(uelas 

J Ul .IO/ AGOSTO 20,06 



'[lossier: EI mun,d~ en que vivirnos 

26. La escuela en el mundo. [lewes para 

pensar p-edagogias para e!-ste tiem pC'J 

, 33. lAdt6s a la ONU?, Juan Gabriel Tokatlian . 

34. Esp'a(i~s de la pasiOn: de 10 privado a 10 
politicO) Leoraor Arfuch 

36. ,Exis1:e una nueva America Latina?, 

/Patricia Funes 

39. La mLJndializaGion de ~a cultura, 
entrevista a· menato Ortiz 

41. Breves 

,42. Entrevista a Graciela Montes: 

La clase 66mo gran ocasiornt;te lectu ra 

46. Alfabell:lzaci6n: Una condici6n de 

dudadania 

Medios: Tango en zapatillas 

50. ~I Clrdento: Cabcifko €;n 'reI salitral, 
Antonio Di Befledetto 

55. ' (Qrfeo de lector@s 

56. Ajedrez educativo: Aprender entre 

alfiles y peones 

58. Conversaciones: Jaim'e Torres' 

Humor por Rudy-Pati 

.3 



f .. 
DOCENTES 

EI seleccionado de los maestros 

____ ~_._.. _ ._.,...· ..... __ . _ _ ._c ___ :..:"'-~ _____________ .. _~· ___ . __ . ____ . _~) 

I 
Quince personajes de la educacion, que dedicaron su ' 

I-f' idas maestras es un video 
- de media hora de duraci6n 

que reune a quince m_aes
tros y maestras de mas de tres cuar
tos de siglo cad a uno, que entre to
dos suman 1.365 mos de ensenanza. 
La producci6n de este audiovisual 
-es el tercero de una serie de cuatro 

larga vida a ensenar y transmitir cQnoclmientos en las 

aulas, narran anecdotas y brindan sabias definicidnes 

en un documental que indaga sobre 10 que significa ser 

un buen maestro, tanto en la docencia comoen la vida. 

t~._ .. 
documentales- se enmarca en el 
proyecto Memorias del futuro de la Direcci6n N acional 
de Gesti6n Curricular y Formaci6n Docente del 
Ministerio de Educaci6n, y sus realizadores son 
Estanislao Antelo y Alejandro Vagnenkos. 

(Que siente un maestro cuando Ie dicen maestro? 
(Que es ser un buen ~aestro? (Por que este mundo 
precisa maestros? (Vale la pena ser educador? (Que 
necesita un maestro hoy para trabajar en una escuela? 
(Que es 1a experiencia? (C6mo es que una vida pue
de convertirse en maestra? Son algunas de las pre
guntas que responden con palabras, miradas, gestos, 
algunos titubeos y mucha convicci6n estos viejos per
sonajes de 1a educaci6n. 

No todos los entrevistados han pasado por la 
Escuela Normal: Don Angel Tulio Zof, de 78 aDOS, 
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director tecnico de futbol, comenta con una especie de 
pudor mezclado cOn orgullo que a eIle dicen maestro 
a pesar de haber llegado solo hasta sexto grado. 
Tampoco para ser un buen maestro se necesita ser un 
sabio. "Maestro es estar inclinandose sobre el cua
derno de los chicos, es estar todos los dfas", dice con 
93 aDOS el docente y poeta chaqueno Aledo Meloni. 
Esto no significa que maestros y maestras no tengan 
que sentarse a estudiar: "Yo he estudiado toda mi ca
rrera docente, todos los dfas aprendia algo nuevo", 
tecuerda Ida Deagna con sus 80 anos. "Cuando pien
so en un maestro pienso en alguien abierto, poroso, avi
do de leer no solamente libros de texto", reconoce 
Ovide Menin, profesor y rector universitario de 78 
aDOS. "El que piensa que es maestro porque tiene un 



titulo, esta muerto, no sirve, uno tiene que modificar
se y crecer todos los dias" , advierte Hugo Di Taranto, 
docente porteno de 75. 

Para llegar a ser maestro hace falta mucho empeno, 
trabajo) dedicacion, estudio, experiencia. Pero en las 
historias relatadas se olfatea tambien la presencia de 
un plus. Algunos dicen que ese valor agregado es la 
vocacion; otros explican que se trata de una mision: 
cumplir, aunque sea de manera anonima, un papel en 

la historia. Estan quienes aseguran que ese algo que 
excede a 1a formacion sistematica es simplemente amor 
a las chic as y a los chicos. Lo cierto es que estos quin
ce maestros saben , con ese saber complice y mesurado 
propio de los viejos, que han sido convocados a con
tarIes a los otros, a los m~is jovenes, como es eso de ser 
maestro con todas las letras. 

Alguien que sabe algo mas 

EI maestro es alguien que sabe mas sobre algo en 
particular. Pero eso no es todo. Ademas, debe estar 
dispuesto a transmitirlo, a pasarselo a otros . Ljerko 
Spiller tiene 97 anos, es violinista y docente, y nacio 
en Croacia: "Siempre se necesita alguien que da unos 
pasos adelante, que con su fantasia artistic a 0 con su ilu
sion hace algo que otros no han hecho, y 10 hace muy 
bien. Y si no es egolsta les ensena a los demas como 
10 hace, par que 10 hace y como se estudia eso para lle
gar a hacerlo bien , y no solo aparentemehte bien " . 
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Luego, Ljerko deja la tercera persona para confesar al
go del secreto de su arte de ensenar: "Yo tenia interes 
y tenia percepcion de 10 que Ie faltaba a otro". 

"Siempre se necesita que haya alguien que sabe mas 
con respecto a los que saben menos. El que sabe me
nos tiene que recurrir a1 que sabe mas, es decir, empe
zamos por el principio, como proceso de desarrollo, el 
papel que el adulto tiene con respecto al nino", resume 
la profesora Berta Braslavsky, de 93 anos. 

Marfa Fux vive en Buenos Aires y dene 83. Y sa
liendo dellenguaje corporal, expresa: "Entregar al otro 
la experiencia, porque ese es el maestro, es una de las 
cosas mas enriquecedoras, uno nunca queda desnudo . 
Y as! uno los ve que crecen, que 10 que se ha plantado 
con buena tierra sigue creciendo aun cuando tlllO no es
te ". "Somas sembradores. Hay que seguir andando no
mas ", dice Luis Sanchez, un cura de la provincia de 
Buenos Aires de 80 afiC?s, en un tacito dialogo con la re
conocida bailarina. 

Cumplir una misi6n 

"Dno es un modificador de almas", define Hugo Di 
Taranto. Nestor Ledesma es ingeniero agronomo y do
cente, oriundo de Santiago del Estero. A sus 91 anos, 
admite, filosofico: "Yo siempre les digo a mis alumnos: 
(quien soy yo? En 6.000 millones de habitantes que 
hay en el planeta, yo soy un 6.000 millonesimo. No soy 
nada, manana desaparezco y nadie se acuerda de mL 



Pero tengo una misi6n, eso es 10 sagrado. Yo tengo 
que cumplir un papel en la historia, no importa que 
el nombre aparezca 0 no aparezca, el papel hay que 
cumplirlo, eso es 10 importante, eso es set". 

Desde Cipolletti, Ida Deagna tambien indaga sobre 
la real dimension de la tarea de educar: "Yo creo que 
el maestro debe saber 10 que tiene entre manos: tiene 
seres humanos a los que el, de alguna manera, va a 
modelar. Los puede modelar para donde quiera, por
que estoy convencida de que el maestro logra 10 que 
quiere de un alumno". 

Hacer alga par los otros 

"~Por que este mundo precisa maestros?)), pregun
ta el entrevistador en el documental. Con un pequeno 
gesto, Marfa Concepcion Fernandez Lacour (Mery), 
una profesora de matematica que nacio en Corrientes 

hace 102 ano~, intenta evitar 10 que Ie parece casi una 
obviedad, para luego interrogar: "Y si no,~como haces? 
La experiencia personal no puede ser 10 tinico, por
que uno no tiene muchas casas para ver. A veces S1, si 
uno va de un lado a otro, pero sl est~i en un solo lugar, 
tienen que ensefiarle, tlenen que mostrarle". 

Hacen falta maestros porque no estamos solos en 
el mundo, y porque los que ya estaban, yentienden 
mas 0 menos como funcionan las cosas, denen el de-

Vidas 
Maestras 
Memorias del futuro 

1365 
anos de ensenanza 

Afiche del documental de Estanislao Antelo y Alejandro Vagnenkos. 
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ber de orientar a los que recien lIegan. Pres a de una sa
ludable compulsion por enseiiar, Mery exhibe su ulti
mo logro: "Elia quiso aprender a tejer y hace poco Ie 
ensene, (por que no Ie mostras tu tejido, N enucha?" , 
Ie pide ala amiga, algo mas joven, que la acompana. 

Con 80 afios, la cordobesa Delia Beltran, profesora 
en Letras, admite la necesidad de que haya maestros: 
"Como primer fin, para igualar a los hombres, si no 
unos se quedan en un nivel totalmente diferente a 
otros; y tambien para que el hombre tenga conciencia 
de SI mismo, para dade valor a cada uno". 

Francisco Cabrera, docente y supervisor escolar de 
la Ciudad de Buenos Aires, con 89 afios" asegura: "Es 
una de las profesiones que debe dar mayo res satisfac
ciones". Y completa: "Es decir, uno siente que esta 
cumplido con 1a vida, con el resto de los otros, cuan
do ve que los otros crecen. Uno siente que esa perso
na que primero dijo que no, despues dice tal vez. Uno 
me dijo que no podia multip1icar por la tabla del sie
te, y al principio me dej6 un poco aturdido, pero cuan
do me fill de la escuela los pibes ya estaban multiplican
do por ocho y por nueve, sUTIplemente porque los hice 
jugar. Entonces, creo que ser educador es fantastico". 

Suen maestro 

Para 10 entrevistados, ser 0 no un huen maestro se 
despUega en una multiplicidad de detalles, algunos de 
elIos millimos, sutiles. Delia Beltran define: "Es aguel 
que no hace una fila de burros y una fila de buenos. El 
chico tiene que tener valor de S1 mismo para poder ca
minar. Uno tiene · necesidad de saber que puede hacer 
las cosas, para hacerlas". Ida Deagna considera que 
"un buen maestro es el que sabe adaptarse a 10 que es 
'ese' chico, porque para todos no es igual. Esta aquel 
que en un momento necesita una palabra fuerte, y es
ta aquel a quien una palabra fuerte puede destruir". 
En la misma linea, Hugo Di Taranto asegura: "No se 
puede ensefiar sin alegria. No es posible ensefiar, ni el 
chico puede aprender, con el terror. El chico tiene que 
aprender suelto". Por su parte, Mery sigue echando 
mano ala simpleza: "Un buen maestro es el que sabe 
ensenar". ~y que es saber ensenar?, Ie consuItan. 
"Transmitir 10 que uno sabe". 

Elba Perez tiene 89 afios, y se desempefio como do
cente y directora de escuela en· la provu1Cia de La Rioja. 
Sostiene que para llegar a ser un buen maestro, "hay 
que dedicarse de lieno a la escuela y resolver con los 
propios medios las dificultades que tengan los chicos". 



Una vez mas, Berta Braslavsky empieza por el prin
cipio, y prefiere hablar del dificil camino que hay que 
recorrer: USe ha producido una evoluei6n del eonoci
miento, con caractedsticas tales que se necesitan pro
fesionales de la educaci6n. Por eso 'creo que se re
quieren maestros 'muy bien formados, y deben ser 
formados en la experienda de ser maestro. Ese es uno 
de los defectos esenciales de la formad6n de nuestros 
docentes . No se aprende a ensenar sino enseiiando, y 
es un proceso complejo y lento ". 

EI reconocimiento 

Hacer con otros 10 que han hecho con uno. La elec
ci6n por ~a docenciamuchas veces admite esa expli
cad6n. Hugo Di Taranto narra un encuentro reciente 
con un ex alun1DO: "Me dijo 'espera' , fue y les dijo a los 
chicos 'Yo me hice maestro porque este fue mi maes
tro de 4° grado))). Y continua Hugo, emocionado: "Una 
maravilla, son las cucardas que no te da ni el Nobel, ni 
el Ministro, ni el Presidente de la Republica. Son cu
cardas que tienen un valor muy especial". 

En otro t ramo del documental, los quince distin
guidos personajes agradecen y reconocen, a su vez, a 
sus propios maestros. Algunos admiten que sus voces 
aun retumban COD nitidez en sus memorias: "Hasta el 
dfa de hoy escucho su voz" , recuerda Delia Beltran, 
al referirse a su profesor de Zoologfa. Ida Deagna pi
de penniso para nombrar a todos sus maestros y maes
tras de la escuela pr~aria. Aprovecha para rendirles ho
menaje, porque no puede olvidarlos: "Fueron muy 
decisivos en mi vida, elios crearon en mila vocad6n 
docente". 

"Tengo buenos reeuerdos de aquelios que se juga
ban", rememora el ex supervisor Cabrera. "La for
maci6n de un hombre se debe a fiUY pocas personas. 
Son las que te llegaron de tal manera que uno pudo 
transformar su alma en algo util", sintetiza Di Taranto. 

? 

"Educ6 a mucha gente, y sl no hubiera educado a 
nadie, me educ6 a mr y Ie debo todo", conc1uye con 
gratitud de alumno Ljerko Spiller. Vidas maestras eli
ge este testimonio como eierre. Lo que no dice Ljerko, 
porque es muy probable que no 10 sepa, es cuantos 
estaran pensando 10 mismo de el. . 

Elegit set maestro es un bello y generoso intento 
por saldar las deudas contraidas con los maestros que 
uno tuvo, endeudando, a la vez, a ottos. Asi 1a cuen
ta seguira abierta y pendiente, y las 'sumas y los saJdos 
nunea danin cero. 

Ana Abramowski 



D ·.. Que hay que saber hoy sobre ciencia 

Atreverse a generar nuevas preguntas 

(De que ~ablamos cuando hablamos de ciencia? (De 
tubos de ensayo, probetas, gente con guardapolvos y 
bichos en la cabeza? (De una zanahoria que nunca al
canzaremos? (De un discurso de cierre de campaiia? 
Bueno, s1, de todas esas cosas. Pero tambien de otras 
mucho mas importantes, de esas que se atesoran, que 
maravillan, que hacen abrit los ojos y caer las mandi
bulas y que, en definitiva, nos hacen ser mejores perso
nas. La ciencia, se sabe, no es mas que un modo de co
nocer la realidad (y digo "un" modo porque sin duda hay 
otros: el que dig a que nunca abri6 el diario por la pa
gina del hor6scopo que tire Ii primera piedra), pero de 
manera reaImente muy poderosa: a puro preguntazo. 
Los cientfficos, entonces, nunca hemos salido de la 
edad de los porques y, encllna, pretendemos ser con
tagiosos. 
Asi, queremos contagiar eso que naci6 tal vez con 
los druidas, que estudiaban con detal1e el higado de 
un carnero (para 10 cual, eonvengamos, hay que sa
ber bastante anatomia) y aeonsejaban al jefe de la tri
bu que fuera a amasijar a los veeinos de enfrente, 0 

eso que los griegos fueron transformando en un cu
mur"o organizado de conocimiento (organizado en 
griego, claro, 10 eual no nos ayuda mueho en estos 
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mas) y que los romanos se eneargaron de latinizar. Pero, 
ay, l1eg6 la era de los apagones medievales y la cieneia 
qued6 en el freezer, y alli hubiera quedado si no fuera 
porque una cultura mas moderna que la judeocristiana 
(y que hoy goza de muy mala prensa) se encarg6 de 
guardarla en arabe y preservarla hasta que, poeo a po
co, se fue reeuperando para el resto del mundo. 
Ya en el Renacimiento, los pintores y los abogados re
quirieron de nuestros servidos. Los artistas para po
der retratar un cuerpo humano con mayor realismo, y 



los leguleyos porque, al brillar la practica forense, era 
preciso conocer sobre mazazos de craneo, hemorragias 

y otras delicias. Que maravilla habra sido descubrir los 
secretos del mundo (y de las estrellas, ya que estamos) 
alia por los siglos XVI y afines. 

EI futuro lIeg6, hace rato 

Y luego de esta breve historia del mundo en trece ren
glones y medio, estamos aquf, rodeados de ciencia y de 

su hija dilecta, la tecnologia. Mas que rodeados, ~omos 
dependientes de elias. Yean, por ejemplo, este minimo 
fragmento de una novela de Michel Houellebecq (Las 
particulas elementales): 

-No sirvo para nada -diio Bruno can resignacion. 
-No tengo idea de como se hacen las salchichas, los 
tenedores a los tele/onos portatiles. Soy incapaz 
de producir cualquiera de los obietos que me ro
dean) los que usa 0 los que me como (.. ,J Si la 
industria se bloqueara, si desaparecieran los inge
nieros y los tecnicos especializados, yo seria inca
paz de volver a poner en marcha una sola rueda. 

~Suena familiar? Es tristemente cierto: casi ninguno de 
nosotros tiene idea de como se hacen las salchichas o' los 
telefonos. Ni que hablar de los conce'ptos que apare
cen en los medios como losgrandesavancesdelaciencia: 
la teorfa de cuerdas 

la nanotecnologia 
la energfa oscura 

las celulas madre 

los organismos geneticamente modificados 
el cambio dimatico ' 
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.... y siguen las firmas, aunque a esta altura podemos 

conduir que seguramente nos sirvanpara ser imbatibles 
ala hora del Scrabble. Algo esta pasando en las altas cum
bres, que de pronto manejan lenguajes e ideas que nos son 
completamente ajenos, y nos relegan a ser meros usuarios 

o contempladores., Un momenta: es necesario saber de 
que se trata, y poder tomar decisiones conscientes sobre 
uno u otro tema, yaqui la responsabilidad es doble e 
ineludible. Por un lado, los cientificos deben rendir cuen
tas de 13 manera mas simple: contando 10 que hacen (al 
menos por razones impositivas, ya que de algUn lado nos 
viene el sueldo) y, por otro, la sociedad debiera ser in
saciable ala hora de querer saber mas. Si algo nos hizo 

, evolucionar como especie fue la curiosidad y, como afir

~a Marcelino Cereijido, la ~ngustia ante 10 desconocido 
que nos hizo querer saber mas para dejar de tener mie
do, inventar maquinas para veneer a la noche, al hambre 
y a los fantasmas. Dejar que muera esa curiosidad y no 
querer saber de que se trata es daramente involutivo, y 
ahi bien valen los ejemplos de los chicos con el Mecano, 
con el juego de quimica, con Mis Ladrillos (si es que to
davia existen). Por otro lado, conocer cuestiones sobre 

agujeros negros 0 ingenieria genetic a puede aportar ma
ravillosos temas de conversacion que 10 convierten a uno 
en el alma de la fiesta. Pero ... 

La ciencia esta en otra parte 

Parafraseando al gran cientifico (en el sentido de "gran

pregunton") John Lennon, podriamos decir que IL7. cierZ

cia es eso que nos pasa. mientras estamos ocupados ha
ciendo otros planes. Y tal vez eso es justamente 10 que 

hay que saber sobre ciencia: que no es mas que una ac
titud inquisitiva, que es romper con el principio de au
tori dad (ese que dice que las cosas son aS1 porque las 
digo yo, 0 el Papa 0 el general) y que es atreverse a cues

tionar, cuestionarse y ser cuestionado, Imagino el te
rror de los docentes frente a este planteo j ~ Y nosotros 
que, eh? c:Que hacemos con tanta pregunta suelta? Muy 
sencilio, pero harto desafiante: acompanarlas, hacerlas 
crecer, idear experimentos para avanzar en la niebla y, 
S1, generar nuevas preguntas. La ciencia esta allf para 

ayudarnos a tomar: decisiones, para entender un poco 
mas al mundo y, por que no, querer cambiarlo, como co
rresponde. Aunque, sobre todo, esta allf para hacernos 

mejores personas. Casi nada. 

Diego Golombek 
CONICETI Universidad Nacional de Quilmes 

EL Mo\ ITOB 



DIVI NO TESORO 

Encuentro can adolescentes 

Tienen la palabra 

n una charla extensa, se cru
zaron ocho realidades dis tin
tas: responsabilidades dife

rentes, entornos dislmile~, familias 
con pocas cosas en comlin yexpe
riencias personales incomparables. 
Sin embargo, existen puntos de en
cuentro entre quienes participaron 
en estas conversaciones: todos son 
adolescentes que viven en la zona 
dellago Nahuel Huapi, en la pro
vincia de Rio Negro, y todos pasan 
al menos cuatro horas de su ilia en el 
mismo lugar: la escuela. 

N atalia, de quinto ano; e Ignacio 
y Juan Pablo -de tercero- concu
rren al CEM 20, ubicado en el barrio El Alto de la ciu
dad de San Carlos de Bariloche. Marianela y Daria -los 
dos de quinto-, Diego y Paula -de segundo- y Feliciano 
-de primero- van al CEM 96 de Dina Huapi, pueblo 
de cuatro mil habitantes ubicado a 17 kilometros de 
Bariloche. 

En una charla de mas de cinco horas hablaron acer
ca de varios temas: sus gustos y pasiones, 10 que creen 
que van a hacer despues del secundario, 10 que hay 
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que cambiar del mundo, que piensan de la droga, sus 
opiniones sobre la politica y su relaci6n can los adultos. 

Pasiones 

~ Que les gusta hacer? 
Marianela: Me apasiona bailar: folelore, murga, danza 

contem poranea. 
Feliciano: A m! me hace feliz cantar todo tipo de can

ciones. Es como si algo quisiera salir pero no puede; 
y la {mica forma de calmarlo es cantando. Hay can
dones que me vuelven loco. Para el 2008, can mi 
primo vamos a formar una banda pero todavia nos 
falta comprar los instrumentos. 

Diego: J ugar al futbol y estar can mis amigos. Algun 
ilia queremos comprarnos un terreno en Dina Huapi 
para construir una cas a donde vivamos todos jun
tos. 

Paula: Leer, cantar, jugar al handbol y al rutbol. 
Dado: Me encanta todo 10 relacionado con la musica: 

escuchar, componer, leer y producir. Todo el dla ha
- go mUSlca. 



Natalia: Me gusta bailar salsa. Pero mis pasiones son 
mi hija y mi futura familia. 

. ~Que piensan hacer cuando terminen el secundario~ 
Marianela: Quiero estudiar medicina en la escuela ' de 

Cipolletti. Como del arte no se puede vivir, estudia
re para ser medica y por otro lado, bailare. T~ngo 
familiares en Canada y me imagino viv,iendo a11a. 
Pero quiero estudiar aca, quedarme un tiempo mas 
con mis viejos. 

Ignacio: Mecanica, me encantan los autos. Me gusta
ria irme a otro lado, por ejemplo a Buenos Aires. 

Natalia: Por ahora supongo que me voy a ir a vivir con 
mi novio y mi hijita. Y espero el ano que viene es
tudiar para ser guia de turismo. 

Feliciano: Hay muchas opciones. Por 10 que yo me' ti
ro mas es por chapa y pintura, hace un tiempo la
bure con mi viejo y me gusto la cosa. No quiero ir-
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me dellugar donde nad, ' tengo la idea de hacerme 
una casa en Dina y quedarme ahi siempre. 

Diego: No se. Hoy para trabajar te piden ingles, por
tugues , muchas cosas. Repetr primero y ahora se
gundo, tendria que estar en cuarto. Muchas veces 
dije: "Ya no quiero estudiar ~nas)). Pero chade con 
111is padres y ellos me contaron que se criaron en el 
campo y no tuvieron la oportunidad de estudiar que 
yo si tengo. Por eso quiero terminar. 

Realidades 
~ Como yen el mundo? 
Feliciano: A mr no me gusta la contaminacion que veo 

en todos lados . El Nahuel Huapi esta muy mal por 
la gente irresponsable. 

Marianela: En Bariloche se ve muchisimo y en Dina 
Huapi se esta empezando aver. 
Da pena porque siempre fue un lugar limpio, y ahora 
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la costa dellago esta sucia y los baldios son deposi
tos de basura. 

Dario: Para m! el mundo esta desunido por las gue
rras. Vos tenes esto y yo te 10 quiero sacar. Y despues, 
se intenta superar a la naturaleza y pOl' eso suceden 
el tsunami y todas las catastrofes , porque la natura

leza no quiere que hagas esto y es sabia. El ser hu
mano quiere llenarse de guita, sin importarle 10 que 
pueda pasar. La plata trae problemas. 

PaUla: (Pero quien tiene toda la plata? Estados Unidos, 
los paises desarrollados. 

Juan Pablo: Es que falta un acuerdo entre todos. 'En lu
gares (,:omo Africa hay recursos naturales, pero la 
~itad de la poblacion se muere de hambre. Los de 
Estados U nidos son los duefios del mundQ y no les 

import a nada. 

Ignacio: Es verdad, tienen todo, destruyeron Irak y 
ahora quieren invadir Iran. Latinoamerica tiene que 
unirse. Y ya esta , si tenemos de todo. Habria que 
hacer como Cuba, una cos a asl. Pelear todos por un 
cambio. 

Paula: (Que pasa aca, en la Patagonia? De a poco nos 
sacan todo, vienen y compran tierras, y la mayoria es 
gente de Estados Unidos. 

Dario: Yo creo que estamos siendo un poco egoistas , 



porque la pregunta es como arreglar el mundo, pe
'ro estamos hablando de America Latina, nomas. No 
se trata de poner a este pais contra este otro. 

Paula: Hay que poner a todos contra Estados Unidos. 
Dario: Entonces, llegamos a que se tiran las bombas 

atomic as y jse acabo el mundo! 
Ignacio: Para mf ya esta. ASl va a ser siempre. Asi 0 

peor... 
Paula: Todos dicen que nosotros, los de nuestra gene

racion, somos los que vamos a poder cambiar algo. 

Lo que se puede manejar, hay que intentarlo desde 
uno mismo: el respeto, evitar el egoismo. 

Dario: Va a costar. 

Politica 

De ustedes ocho, solo dos -Dado y Juan Pablo- par
ticipan en los centros de estudiantes de sus cole
gios. e La politica sirve para algo? 

Dario: La politica, as! como esta planteada, 110 sirve 
para nada. Y esta probado cientfficamente . . . (risas) 

Paula: Por ahf hay politicos con buenas intenciones, 
pero no los dejan. 

Juan Pablo: Haber gente, hay. .Lo que no tiene es po-
sibilidades de participacion. , 
Los politicos a nivel nacional, mas que buscar solu
ciones tratan de embromar ala gente ... Nosotros, en 
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el Centro de Estudiantes, no estamos por plata; en la 
polftica que se hace aquf, cada estudiante trata de 
sacar 10 mejor para todos. Esa deberia ser la idea de 
la polftica. 

Paula: Esa es la idea de la polftica. Lo que pasa es que 
a los politicos ya se les olvide. 

Marianela: Lo mejor que podria pasar es que alguno 
de 11osotros se dedicara y pudiera cambiar las cosas 
desde adentro, 110 desde afuera. 

Feliciano: Entre mi hermano y yo discutimos muchas 
veces y titulamos a este pais como "El pais de los ricos". 
Hay gente que vive en la calle y los. ricos les pasan por 
allado y no les dan ni bola. Ademas, los politicos se 
quejan de que la gente roba y no se dan cuenta de que 
muchas veces es para comer. Me da mucha rabia. Ojala 
que cuando seamos grandes las cosas no sean tan as!. 

Marianela: No me gusta el pais ni como 10 preparan, to
do :va a terminar bastante mal. N osotros somos los 
que vamos a manejar el pafs y no creo que nos den 
la educacion que corresponde. A muchos de los 
profesores no les calienta nada, que una estudie 0 

no, y solo les interesa la nota, aunque te copies. No 
estan buscando que vos sepas , sino tener un estor
bo menos. 

Feliciano: La mayorfa de los j6venes del mundo 0 son 
pobres 0 no denen un futuro buena. 

Natalia: Es verdad, yen este pais esra muy mal hecha 
la distribuci6n de la riqueza. Que haya tanta pobre
za en un pafs tan rico es increfble, sobre todo en la 
Patagonia, donde tenes de todo. Pero esta relacio
nado con la poHtica. Y la culpa es de la gente, por
que tenemos la posibilidad de votar. Tambien es res
ponsabilidad nuestra que lleguemos a sacar a todos 
esos corruptos y poder manejar bien las cosas. 

Juventud 

~Que ventajas tiene ser jQven? 
Ignacio: Todo. Esta bueno, me gustada quedarme aca. 
Paula: Tenes ganas de vivir. Si tenes 'ganas de salir, sa-

lis ... 
Juan Pablo: Pienso que si termino la secundaria, no 

voy a poder joder tanto como ahora. 
Vivfs la vida cuando sos joven, cuando sos · grande 
ya no te das tanto el gusto porque tenes responsa
bilidades ... 

Dario: Yo creo que no podemos opinar porque nunca 
tuvimos 40 0 45 arios. Aunque mi viejo me dice: 
"Como me gustaria tener tu edad". 
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Juan Pablo: Sf, esta es la mejor edad. Por los hijos, a los 
40 afios no te podes mandar jodas. 
Despues te mOrls, ~y que? Amargo, toda tu vida. La 
juventud es la mejor etapa de la vida. 

Dario: Igual, yo creo que la responsabilidad tambien 
hace a la felicidad , porque tampoco vas a estar todo 
el dia tirado eri la cama. Asi no vas a ser un tipo fe
liz, te vas a sentir una larva. Si un dia yo me quedo 
dormido y no voy a 1a escuela, me preguntan: « (No 
fuiste ala escuela?". Y yo pienso: "Uh, 10 unico que 
tengo que hacer es it ala escuela y no voy". ASI tam
bien pasa en las vacaciones: el primer mes, joya. Pero 
despues, cuando esUln por empezar las clases, ya 
queres volver a la escuela. 

(Que pasa con la droga? 
Juan Pablo: Hay mucha. Hasta a pibitos de 9 anos los 

ves fumando 0 con la bolsa de pegamento. En to
dos lados. 

Ignacio: En los lugares de mas plata se drogaran, pero 
estoy segura de que no con pegamento. 

Paula: (En tu barrio usan extasis? . 
Juan Pablo: La gente que tiene plata, S1. .. Pero si no 

hay plata, se drogan con otra cosa, y eso les afecta 
mucho mas que SI fumaran porro. 

Dario: Yo salgo de un pub, y cuando deds que vas ahi, 
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la gente te identifica como alguien que fuma porro. 
Paula: Porque se escucha reggae. 

Dano: Claro, te etiquetan. Por ejemplo: si escuchas reggae, 
fumas marihuana. Si escuchas musica electronica, te 
das con LSD 0 extasis. Y no tiene nada que ver. 

Paula: Un dia, yo estaba en un boliche y un pibe esta
ba fumando un poqo. Vino el guardia y Ie dijo: "Si 
me 10 das, no te echo". El pibe se 10 dio y el cana se 
10 guardo. 

Dario: Y claro, (que te pensas que' hace 1a polida cuan
do agarra marihuana? Carotones con toneladas ... La 
droga esta absolutamente en todos lados, hasta en 
ellugar donde menos te imaginas. 

Marianela: La droga existio siempre. Solo que ahara es 
mas normal el que fuma porro que el que no 10 ha
ceo Siempre que salgo, para mr es normal ver a un 

pibe con marihuana. En definitiva, es la decision de 
cada uno. 

Adultos 

~ Cua} es la relacion con sus padres? ~ Como la viven? 
Ignacio: Mi vieja no entiende casas de la calle. Como por 

ejemplo, el boliche. Los pibes con los que salgo, ella 
piensa que sabe. A veces tiene razon, aunque mu
chas veces , tus padres creen que te entienden, (pe
ro te entienden? 

Dario: Ami, 10 que me da mucha bronca es que -creo
para los padres, los pibes no pueden sentir cosas de 
adultos, no pueden estar deprimidos. Creen que los 
sentimientos empiezan a determinada edad. 

Paula: Hay casas que nos molestan de los padres. Pero 
esta bien, porque 1es importamos. Hay que tratarlos 
bien. 

Darla: Y no pasarles por encima. 
Diego: Mis problemas no se los cuento a mis viejos. 

No puedo estar en casa, me aburro y me siento mal. 



Salgo de 1a escuela, liego a casa, como algo y me voy. 
Despues vuelvo tarde, y algunos dias ni yeo a mi fa
milia. Los fines de semana tampoco, porque ahora 
estamos yendo a trabajar sabados y domingos con 
un amigo. 

Natalia: Si no hay contencion, no tenes ganas de estar 
en tu casa. Todo 10 que yo hago, para mis padres es 
raro. Si no podes contener a tus hijos, que no te sor
prenda que se vayan. Los amo a mis viejos pero me 
quiero ir. En mi casa no hay posibilidad de opinar: 
S1 mi mama esta en desacuerdo conmigo me pega 
una bofetada. 

Diego: A los viejos nunca los vas a dejar de querer, pe
ro yo en mi cas a no puedo estar. y . tengo un grupo 
de amigos -que son cmco- a los que les pas a 10 mis
mo. 

Marianela: Yo, por suerte, tengo mucha charla con mis 
viejos, pero hay cosas que con elios no hablo. Aunque 
se que cualquier tema como drogas, sexo 0 alcohol 
10 puedo conversar tranquila. Tal yez 10 que me cues
ta mas son los temas personales. 

Diego: A mi hermana de 14 yo Ie pude explicar mu
chas cosas sobre como cuidarse. 

Natalia: Como" me gustada tener un hermano as!. .. 
Diego: Pero a mi nunca me hablaron de esos temas. 

Lo que aprendi fue en el colegio, porque tuvimos 
clases de educacion sexual. 

Marianela: Bueno, varias de mis compafieras tuvieron 
su primera relacion sexual en primer ano y estas cla
ses recien se estan dando desde hace dos anos. 0 
sea, esas chicas no sabian como cuidarse. 

Silvia Pazos 
Ivan Schuliaquer 
Fatas: 1.5. 
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EI atl 
POR DORA LUJAN CARD6 

I e ire a bus car a la muerte 
para no dejarte mas. 
(Chulo Castillo, "Patio mfo") 

Hoy vi el patio. Pas6 despues de la siesta, como las 
otras veces. Aunque "siesta" es una manera de dedr: 
me acomodo en un sill6n de respaldo alto, apoyo la 
cabeza y descanso unos minutos con los ojos cerra
dos. Estaba por volver a abrirlos cuando 10 vi:rec
tangular y espadoso. En el piso, mosaicos de tonos 
ocre formaban dibujos geometricos. 
Sabre la izquierda, un alero de chapa 
apoyado en delgadas column as de hierro 
protegia cuatro puertas altas de dos ho
jas., coronadas por banderolas. 
En la primera y la tercera, los postigos 
ocultaban los vidrios. La segunda estaba 
abierta y un par de sillas, con el asiento 
de esterilla hundido, flanqueaba la en
trada. En la cuarta, a poca distancia del 
fondo, los vidrios descubiertos dejaban 
ver las cortinas, tejidas al crochet. 
La semana pasada habia un perro ten
dido en medio del patio; tenia la cabeza apoyada en 
las patas delanteras y alguien debi6 Hamado desde 
esa puerta, porque se incorpor6 y movi6la cola, mi
rando hacia alIi. 

Pase varios dfas sin ver el patio. Es ajeno a mi volun
tad: se muestra cuando qui ere y cuando quiere se 
oculta, pero hoy apared6. 

Dora Lujan Card6 naci6en la Ciudaa de Bueno&. Airi{S en 1'941. Maestra 
Normal Naciohal trabaioporafios 90mo titular a cargo de nifiQs ajdsi
cos. Luego) se dedico a' la ref/:d;ucad9n de ninos;con .;todQ ,tipo<de pro
blemasxdellgnguaje. Hace cinco aiios que participa en talleres literarios. 
Su email esd()ralriran¢3.lk:lo®~iudad.cQm.ar 
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Habra un grupo de chicos jugando un picadito. 
Debian de andar entre los ocho y los doce anos. Se 
los vela sofocados: tomaban por las puntas los cue
lios de sus camisas desprendidas y los sacudian, 
apantallandose. Los pantalones, sostenidos por tira
dores, les llegaban a las rodillas, pero algunos los re
mangaban para aliviar el calor. 
La esfera de goma rayada volaba de uno a otro, tras 
el golpe certero de una zapatilla agujereada, hasta 
que, de un cabezazo, fue a parar a la casa vedna. 

Ayer a la tarde era mediodia en el patio. Se notaba 
en la luz, que daba de plano sobre 
las casas. Me llam6 la atenci6n una 
mesamuy larga. Habian tenido que 
colocar dos manteles para cubrirla. 
En el centro un florero con claveles 
y alrededor vasos, platos y serville
tas, esperando. 
Pronto llegaron los comensales. 
Entraron todos juntos y, por los mo
vimientos de los labios, hablaban a 
la vez y en voz muy alta. 
Se sentaron a la mesa. En la cabece

ra un hombre joven, de expresi6n eonfiada, trajeado 
de azul, y una mueh~cha con un sutil vestido blanco. 
Tenia parte del pelo rubio sostenido sobre la sien, por 
un timido ramito de azahares. El resto caia en bucles 
sobre los hombros. 
Dos senoras mayores iban y venfan trayendo fuentes , 
mientras algunos hombres descorchaban botellas. 
Los ehieos no aguantaron mucho en la mesa y eo
menzaron a deseargar su energia corriendo alrededor. 
Los mayores se hartaron de comer y de beber. 
Paredan eada vez mas eontentos. Todos, menos la 
muchacha de blanco, que sonreia solo con los labios. 



Un cuarenton de bigote dejo su asiento y tados 10 
miraban y aplaudian. Se sent6 bajo el alero y alguien 
Ie alcanz6 un banquito minusculo para apoyar el 
pie, y un bandone6n. 
La pareja que ocupaba la cabecera se levant6. Ella 
tome por la cintura y yo podia distinguir el un, dos, 
tres ... , un, dos, tres ... , en sus pasos. 
En eso atraves6 el patio un morocho de porte mi
longuero: el sombrero ladeado, una mana en el bol
sillo del panta16n) alzandole el saco; y la otra a la al
tura de la cara, sosteniendo el pucho. Casi 10 
arrastran en un giro del vals. La muchacha se puso 
palida. Ella mir6 con encono, pero no abri6 la 
boca. Pas6 rapido frente al bandoneonista y desa
pareci6 por la primera puerta. 

Debi6 de ser muy tarde: los postigos estaban ce
rrados y no quedaba una sola luz encendida. Todo 
pareda dormir, salvo las hojas de las plantas, que 
de tanto en tanto se agitaban con la brisa. Era una 
noche clara. Seguro habia luna llena. 
Reconod sin esfuerzo al morocho del otro dia, 
volviendo del fondo con el saco doblado sobre el 
brazo. Apuraba el paso, pero solo las puntas de 
los pies tocaban el piso. Entr6 en su pieza y ense
guida se ilumin6la banderola. Yo mite hacia las 
otras puertas. La Ultima estaba apenas entornada. 
Alguien, desde adentro, la cerr6 lentamente. 

Me inquieta el patio. He removido viejos recuer
dos tratando de encontrarlo, pero no aparece. Era 
de esperar. Mi madre muri6 cuando yo tenia quin
ce meses. Poco despues, papa decidi6 marcharse 
conmigo a Sevilla donde tenia parte de su familia. 
De modo que los patios que logro traer a la memo
ria son muy distintos del que me acosa. EvocO, rejas, 
tinajas y m~y6licas; la frescura de una fuente central 
y el rojo estallido de los geranios, sobre la blancura 
de las paredes. Alli vivimos durante treinta afios. Se 
que decidi6 nuestro regreso, la llegada de una carta 
de Buenos Aires. Hubo un cambio de actitud en mi 
padre a partir de ese hecho, y a los pocos dias me 
dijo: "Ponte contenta, hija, que nos volvemos a 
nuestro pais)). 
No esper6 mi respuesta, no tenia costumbre de hacer-
10 y, por mi parte, a una soltera de treinta y dos afios, 
todo cambio de vida Ie parece una oportunidad. 
Al dia siguiente se afeit6 la barba y el bigote q~e 10 
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acompafiaban desde que yo tenia memoria. Se quit6 
de encima unos cuantos anos, pero dej9 al desnudo 
la dureza de su expresion. 
Yaqui volvimos. Aunque no eran epocas faciles, los 
artesanos escaseaban y papa siempre se jacto de ser 
un buen ebanista. Ami, tras haber trabajado como 
peinadora en Europa, fueron muchas las puertas 
que se me abrieron. 
Me case, pero el matrimonio dur6 poco. Me queda
ron dos hijos por criar y un rencor que todavia me 
agota. 

Todo era oscuridad. Hasta que un relampago zigza
gue6 en el delo y entonces vislumbre la figura de un 
hombre que atravesaba el patio. No alcance aver 
sus facciones, pero juraria que era el que se sent6 a 
la mesa junto ala muchacha de blanco. Llevaba en 
los brazos un bulto envuelto en una frazada y 10 sos
tenia contra su pecho, inclinando sobre ella cabeza, 
para protegerlo de la lluvia. 
Algo se Ie cay6 a1 piso mojado, pero no 10 advirti6 0 
no quiso volver atnis para recogerlo. El mismo era un 
relampago, cruzando ante mis ojos, en direcci6n a la 
puerta cancel. 
Si papa viviera podria orientarme. Quiza alguna vez 
estuvimos en ese patio. Aunque ... no se. Costaba 
arrancarle las palabras. 

EL MO;-iJTon. 



Por otra parte, todo comenz6 despues de su muer
teo Es mas, despues del dia en que encontre la foto 
entre sus papeles. Pequefia, destefiida por el tiempo 
y sureada por rayas blancas, daba la impresi6n de ha
ber sido estrujada con ganas y luego vuelta a estirar. 
E1 gris pilido de los cabellos indicaba que la mujer 
era rubia. Sus rasgos se habfan perdido pero, sobre el 
eseote, la medalla habia sobrellevado el mal trato. 
Fue Heil reconocerla: pende de mt cuello desde que 
cumpli dieciocho mos. Mi padre me la clio entonces 
con una frase reticente: "La guardaba para ti". 
Con un paiiuelo apenas humedecido planche la foto 

por el reves y la coloque en un portarretrato dema
siado grande para su tamaiio, pero no para su im
portancia. La ubique sobre roi mesa de luz y, a tra
ves del vidrio, bese el rostro borroso. 
Esa noche, con mas de medio siglo sobre los hom
bros, pude decir "Hasta manana, mama", por prime
ra vez. 

La lluvia es cada vez mas frecuente en el patio. La 
de hoy fue tan caudalosa que tapaba el dibujo de los 
mosaicos. El agua cor ria hacia 1a rejilla arrastrando 
una roufiequita maltrecha. 
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Las piernas se desprendian del torso, que dejaba es
capar el aserrfn empapado. En la cara desdibujada, 
un tinico trazo- que debi6 haber sido rojo-, aun in
tentaba una sonrisa. 

Ya no hay noches claras, ni dfas de sol en ~l patio. 
Solo oscuridad y la lluvia mon6tona, interminable ... 
Siempre las luces apagadas y los postigos cerrados; 
menos en el cuarto del fondo, el de las cortinas al 
crochet. Y siempre 1a tenue daridad interior, aso
mando entre los arabescos del tejido. 
Esta tarde no quise desligarme de esa imagen, tantas 

veces repetida. Sin abrir los ojos per
maned ensimismada en el sillon, 
hasta que un frio htimedo me entu
meci6 los pies: el charco que rodea
ba n1is zapatos.habia traspasado las 
suelas. Friccionandome los brazos 
desnudos, corri a refugiarme bajo el 
alero. 
Estaba a pocos pasos de la puerta 
iluminada. Me acerque y pegue 1a 
cara al vidrio. Vi unos pocos mue
bles; entre ellos una cuna vada, con 
las sabanas revueltas. A su lado ha
bta una mujer sentada en una silla, 
con los brazos catdos a los lados del 
cuerpo. Los rizos desordenados Ie 
ocultaban el rostro y tenia la espalda 
encorvada, en una mezcla de dolor y 
mansedumbre. 
Gire, no sin temor, el picaporte yen
tre como quien entra a un templo. 
Fui lentamente hacia la mujer; me 
detuve frente a ella y, alzandole la 
barbilla, la mire a la cara. Era her

mosa 'a pesar de los parpados enrojecidos por el 
llanto. jY tan joven! 
Senti una plenitud desconocida pero, a la vez, una 
honda tristeza. Tome entre ambas manos 1a ator
mentada cabeza, y 1a apoye en mi regazo. Le acari
cie largamente los cabellos rubios, hasta que por fin 
pude hablar: 
- No llores mas -Ie dije-, ya estoy aqul. jPor favor, 
no llores mas .. ! ~ 

lIustraciones: Alberto Pez 



Historia de una idea polemica 

las recompensas 
en la escuela 

Desde hace mucho tiempo, los docen
tes buscaron modos de reconocer a sus 
alumnos cuando realizan un buen tra
bajo 0 se portan "correctamente". la 
"aprobacion y estima" de los maestros 
fue por muchos anos para los alumnos 
un elemento valioso, que solia cobrar 
forma material en medallas, libros, es
tampitas 0 notas en los cuadernos. En 
la Grecia.antigua, por ejemplo, se da
ba una corona de laureles a los atletas 
jovenes que se destacaban en sus dis
ciplinas. Esa costumbre se retomo en 
el Renacimiento, cuando la "corona de 
la virtud" se daba a los mejores alum
nos como premio po'r su desempeno 
en los estudios. En la Inglaterra del 
1600, se entregaban lapiceras yflechas 
de plata a los estudiantes destacados; 
sus profesores, por otra parte, tambien 
recibian un premio en monedas cada 
vez que sus alumnos triunfaban en dis
putas academicas con otros colegios 0 

universidades.1 

Con el correr de los a.nos, la masifica
cion de la escuela volvi6 mas dificil en
tregar medal/as u objetos de valor. 
Tambien surgieron posturas pedago
gicas contrarias a los premios mone
tarios que, se afirmaba, creaban con
ductas especuladoras y poco inde
pendientes en los alumnos.Veamos, 
por ejemplo, que se decia en la 
Argentina de la decada de 1880: 
"A efecto de asegurar el orden durante 
las clases y patentizar la 'disciplina en 
todos los aetos del dia, ... cada secdon de 
10 alumnos tiene un capitan que se eli
ge a votacion y esta enca rgado de pa
sar revista de aseo diariamente, y ca 
da jueves, revisar los libros y cuadernos 
para recompensar al que los tenga en 
buen estado y multar al descuidado. 
Las recompensas y penas consisten en 
ganar 0 perder monedas 0 billetes, que 
se cambian cada semana por vales y 
estos por cedulas, cuyo canje se conti-

nua haciendo durante el ano." (Lijo,Jose, 
"Escuela elemental de varones N° ide 
Chacabuco", en: Revista de Educacion. 
N° XXII abril de 1883, pag-369) 

En cambio, un inspector opinaba que 
no debia usarse el dinero para incenti
var las buenas conductas: 
"la recompensa 0 el castigo deben ser 
unicamente de caracter moral. ( ... ) Yo 
creo que tratandose de los ninos que 
concurren a nuestras escuelas, ... el pre
mio es una necesidad basada en la jus
ticia, teniendo por objeto la recompensa 
y el estimulo para continuar en las bue
nas obras .... " (Inspector General de 
Escuelas Dr. Nicanor Ibarra, "Recapitu
lacion de las Conferencias Pedagogicas 
del Verano", en: Revista de Educacion. 
Ano 3. N° XXXIV. Abril de 1884:pag.39S) 

En aquella epoca, los premios deja ron 
de ser monetarios y tomaron la formp 
de diplomas 0 estampitas que se les 
daban a los alumnos en ocasiones es
peciales. Una maestra encargada de 
dar conferencias pedagogicas opinaba 
en 1884 que la unica recompensa acep
table era el sistema de calificaciones, 
y que no era necesario dar otro esti
mulo a los estudiantes.2 Esto lIevo, mu
chas veces, a que el sistema de califi
caciones fuera usado como castigo para 
faltas disciplinarias y no solo senalara 
problemas en el estudio. Tambien con
virtio en habitual una practica como el 
cuadro de honor, que daba una re
compensa .simb6lica a algunos estu
diantes y creaba jerarquias dentro de 
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105 grados, premiando muchas veces a 
los que venian de hogares con mas pre
paracion academica y a 105 que eran 
mas obedientes. 
Hoy es mucho menos comun encon
trarse con recompensas de este tipo. 
los docentes escriben 0 dicen notas 
afectuosas y alentadoras, y las "caritas 
sonrientes" en los cuadernos han reem
plazado las estampitas y diplomas. Sin 
embargo, no esta de mas preguntarse 
si los mismos sistemas clasificatorios 
que lIevaban a recompensar a alum
nos y alumnas por su caracter "obe
diente, prolijo y limpito"3, no siguen 
operando bajo formas mas sutiles y ca
da vez mas ineficaces, ya que los chi
cos perciben tempranamente que la 
sociedad no valora esas cualidades co
mo cuestiones importantes. 
Para finalizar, es claro que todos que
remos que nos reconozcan cuando rea
lizamos un-buen trabajo, cuando nos 
esforzamos para hacer las cosas bien, 0 

cuando afrontamos con exito una di
ficultad. Esas palabras de aliento y de 
estimulo son muy significativas para 
animarse con 105 pasos que siguen. lo 
que hay que cuidar es que ese recono
cimiento no reproduzca jerarquias 50-

ciales 0 culturales entre los alumnos, y 
este igualmente disponible para todos. 
Y tambien es importante que ese re
conocim iento tome formas consisten
tes con 10 que buscamos transmitirles 
a chicas, ch icos y adolescentes acerea 
de 10 que tiene valor en nuestra so
ciedad. Que eonductas destacamos y 
alentamos,y de que modos, es una de
cision sobre la que vale la pena refle
xionar. 

Ines Dussel 

1 Fenn, P. y Malpa, A., Rewards of Merit. Tokens of a 

Child -5 Progress and a Teachers Esteeem, The 

Ephemera Society of America, Cha rlottesville, 1994· 

2 "Conferencia del 23 de marzo sobre penas y re
compensas escolaTes por la Maestra Superiora 
Senorita Segunda Duprat" en: Revisto de Educacion. 

Ario 3. N° XXXIV Abril ~ e 1884, pag. 370 - 375· 

3 Ginocchio, V., Alumnos obedientes, proJijou asea

dos, Tesis de Maestria, Escuela de Educaci6n. 
Universidad de San Andres, 2006. 
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La escuela por dentro l 

Un lugar en el fin de 

n 1999, la EPEM N° 3 
dejo de identificarse a 
partir de esta impersonal 

sigla para comenzar a llamarse 
"Haspen", que en lengua ya
mana significa "cobijar", "al
bergar", "contener". Fueron 
los alumnos del colegio quie
nes por unanimidad eligieron 
este nombre significativo. 

El Colegio Provincial 
Haspen esta ubitado en Rio 
Grande, provincia de Tierra del 
Fuego, y fue creado en 1995. 
para, precisamente, incluir a 
aquellos alumnos que por di
versos motivos eran expulsa
dos del circuito escolar: "Eran 
chicos con historias de repi
tencia y con edad avanzada; 
ninguna escuela los aceptaba, 
eran los excluidos del sistema. 
Entonces se creo este proyec
to. La orientacion era en co
operativismo y microempren-
dimientos, pensando que los 
alumnos pudieran tener una 

En Rio Grande, Tierra del 

Fuego, una de las ciudades 

mas australes de la 

Argentina, funciona el 

Colegio Provincial Ha.spen, 

un ejemplo de integraci6n 

de alumnos excluidos del 

~istema escolar. De los 

escasos 60 estudiantes de 

sus inicios, Haspen tiene en 

la actualidad alrededor de 

700 j6venes que cursan en 

tres turnos, y se convirti6 en 

una de las instituciones 

educativas mas reconocidas 

de la provincia. 

mundo 

fabricas y empresas ligadas al petroleo 
y a la electr6nica. Esta situaci6n la con
virtio en la « ciudad industrial" de la 
provincia, y fue la razon para que una 
gran cantidad de personas decidieran 
migrar a la zona, atraidas por las nue
vas posibilidades laborales. Rio 
Grande es ~na de las ciudades mas 
australes de la Argentina, muchos tu
ristas extranjeros llegan alli con ansias 
de conocer "el fin del mundo" . 

En sus inicios, la EPEM N° 3 era 
una escuela secundaria a la que con
currian alrededor de 60 alumnas y 
alumnos. Funcionaba en horatio ves
pertino porque, durante el dia, muchos 
de estos jovenes trabajaban. Hoy asis
ten a la EGB3 y al cielo Polimodal del 
Haspen -cuy'as terminalidades son 
"Economfa y Gestion ' de las 
Organizaciones" y "Humanidades y 
Ciencias Sociales" - cerca de 715 jove
nes distribuidos en tres turnos. Sus 
ocho promociones de egresados dan 
cuenta de que se transformo en una es
cuela elegida por muchas familias de 
Rio Grande para enviar a sus hijos e 

insercion laboral", comentan Hector L6pez Auil y 
Miriam Francesquini, profesores del colegio. 

Rio Grande se encuentra al norte de la isla Grande 
de Tierra del Fuego, y debe su nombre al rio que la 
atraviesa para luego desembocar en el Oceano 
Atlantico. 

hijas: "Los padres dicen que esta es una de las escuelas 
mas completas", comenta Dominga Maria Leone, vi
cedirectora del turno tarde. 

Es la ciudad mas grande de la provincia mas joven de 
la Argentina, tiene mas de 55.000 habitantes. El paisa
je que la rodea es el de la meseta patagonica. Las casas 
son bajas y coloridas. Gracias al regimen de promo
cion industrial. y exencion impositiva puesto en mar
cha en la decada del setenta, se radicaron industrias, 
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"Nosotros nunca hicimos diferencias, ni dijimos ique 
elemento vamos a recibir!" , advierte Luis Felippa 
Coronel, quien particip6 en la gestaci6n de este pro
yecto y, cuando la escuela abri6 sus puertas, eligio tra
bajar dictando asignaturas de Ciencias Sociales. Luego 
paso por la vicedirecci6n y, desde abril de este ano, es
ta al frente de la direccion del establecimiento. 

EI colegio Haspen se hizo conocido gracias a su dis
posici6n para recibir a los j6venes excluidos del sistema. 



Pero no solo les dio albergue, la institucion tambh~n se 
ocupo de buscar las vias mas favorables para generar 
buenos aprendizajes. De esta inquietud parten sus dos 
proyectos centrales: la articulaci6n de niveles y la EGB3 
no graduada. . 

Primer paso: articular 
Hace seis anos comenz6 a implementarse el proyec

to de articulaci6n de niveles, que oficia de "columna 
vertebral» de la escuela: "Durante tres anos nos reuni
mos con los docentes, directivos e integrantes de gabi
netes de las EGB2, que mayoritariamente nos envlan 
alumnos, y nos pusimos a analizar por que se produce 
un quiebre entre la salida de 10 que antes era la escue
la primaria y el ingreso en la secundaria. Queriamos 
evitar 10 que se dice siempre: 'la culpa es de'. Nuestra 
premisa era 'Nadie tiene la culpa, pero el problema es
ta y 10 tenemos que arreglar'») asegura Felippa Coronel. 
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El objetivo de los encuentros era discutir, intercam
biat y generar acuerdos para evitar que la transici6n de 
un nivel al otro dejara alumnos en el camino, as! 10 ex
plica Luis: "Por un lado, ordenamos los contenidos. 
Muchas veces el problema es que el chico no dio en el 
nivel anterior determinados contenidos. Por otro lado, 
ordenamos las experiencias de aprendizaje, los lengua~ 
jes de cada instituci6n. La polltica de articulaci6n se 
inicia el ano anterior al ingreso ala EGB3, porque los 
chieos vienen de visita a la escuela, y nosotros vamos a 
la EGB2. Y cuando los chicos entran a 7° tenemos diez 
dias en los que hay juegos matematicos, juegos de len
gua, juegos de ingles, para ver que saben y sobre eso se 
arman los proyectos". 

A partir de este proyecto de articulaci6n de niveles, 
el colegio Haspen construy6 un c6digo de convivencia 
que todos los anos se revisa. En la EGB3 se suprimie
ron las amonestaciones: "La falta mas dolorosa es que 
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el alumno no venga a la escuela.Mas alIa de la me
rienda reforzada, que no todos toman, est a la parte afec
tiva y hay chicos que se enganchan mucho con nosotros. 
No venir a la escuela es un castigo, porque aca tienen 
horas de paz y de tranquilidad" , dice Felippa Coronel. 

Escuelas de la zona han pedido permiso para imi
tar los proyectos de Haspen, y adaptarlos a sus par
ticularidades institucionales . . "Es importante que los 
proyectos que tiene una institucion no mueran alll 
-afirma el directivo-, sino que se expandan, se hagan 
populares, que sirvan. No hay que hacer diferencias 
con los chicos, ni rotularlos, esta prohibido", condu
ye, recuperando el espiritu fundacional de la escuela. 

Todos y todas pueden aprender 
"Cuando aparece un problema hay que definirlo, 

porque a 10 mejor se 10 puede encarar de otra manera 
y solucionarse antes de tiempo", explica Felippa. As! se 
copcibe el canicter problematico de los aprendizajes 
en la EGB3 no graduada, proyecto iniciado hace seis 

afios y pens ado para contemplar las necesidades de 
alumnos y alumnas con dificultades para aprender. 

"A la primera promocion de EGB3 no graduada Ie 
llevo cuatro aiios culminar el cielo pero, en realidad, du
ra el tiempo que les demande a los chieos. Este pri
mer grupo, que era de 14 0 15 alumnos, hoy ya esui 
en segundo ano del polimodal, aea y en otras escue
las", aclara Maria Paula Pina, coordinadora de la EGB3 
no graduada, y. completa: "En algunos casos los chi- · 
cos no hacen todo el cielo, estan un tiempo y vuelven 
a las salas comunes. Algunos vienen con la problema
tica bien marcada y tienen que estar 51 0 S1". 

Agrupar a los « cbicos con problemas de aprendizaje" 
puede contribuir a mejorar y personalizar su atencion, 
pero tambien a estigmatizarlos. Por otra parte, un ries
go de estos proyectos es que alumnos portadores del ro
tulo de "problematicos" sean directamente enviados a 
integral' estos grupos sin demasiadas consideraciones. 
~C6mo evitar las rotulaciones y las elasificaciones? 
Maria Paula Pina, consciente de este peligro, asegura: 

"Nosotros ponemos el acento en que 
todo el mundo tiene posibilidades de 

"La falta mas dolorosa es que el alumno 
no venga ala escuela. Mas alia de la 

aprender, y creo que eso es 10 que 
mantiene a este proyecto preservado 
de este gran riesgo". 

"Uno de los riesgos que hay en es
tos proyectos es que se produzca un 
corte, un quiebre, que se pierda de 

merienda reforzada, que no todos toma'n, 

esta la parte afectiva y hay chicos que se 
enganchan mucho con nosotros. No ven.ir 

a fa escuela es un castigo, porque aca 
tienen horas de paz y de tranquilidad", 

dice Luis Felippa Coronel. 
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'vista el contexto. Por eso los profe
sores tienen que saber cuando un 
alumno esta listo para circular pOI' 
otros espacios. Esto hace que el alum-
no se sienta reconocido, revaloriza
do, y que la familia tambien mire a 



su hijo de otro modo. Este es otro trabajo que tambien 
se hace en la EGB3 no graduada. No solo que el chi
co sepa que puede sino que la familia sepa que su hi
jo puede" , sintetiza la coordinadora. 

Ante 1a pregunta acerca de la particu1aridad del tra
bajo aulico en 1a EGB3 no graduada, el profesor Luis 
Magrini, que dicta Ciencias Sociales, responde: "En 
los cursos comunes uno concurre, ensena y se va. En 
cambio, en estos cursos uno tiene que ir, ensenar, y 
conocer a los chicos, que son alumnos con diferentes ex
pectativas y diferentes problematicas. Lleva mucho mas 
tiempo pero 10 atrayente es que, a diario, se presenta un 
desafio nuevo; uno no sabe con 10 que se va a encon
trat, por mas que tenga su clase preparada". 

El ptoyecto contempla el trabajo en parejas peda
g6gicas y tambien la presencia de tutores . Los ide610-
gos afirman que ah! radica su fortaleza: "El tutor genera 
un contexto de estabilidad - advierte Pina-, porque an
te las variaciones de los profesores, los cambios de ho
rarios, pareciera que no hay nadie estable. En~onces , 

el tutor es una figura permanente que acompafia al 
alumnado y se constituye en pareja pedag6gica cuando 
hace falta" . . 

La EGB3 no graduada esta vinculada al rendimien
to escolar, a posibilitar que los chicos y chicas se entu
siasmen con la propuesta de la EGB3, para preservar
los de la deserci6n . Este ano se ha conformado un 
grupo mas pequeno a1 que liaman "adecuaciones cu
rriculares significativas": "En este grupo hay adecua
ciones de objetivos, de docentes, potque no tienen on
ce profesores sino cinco. "Alli hay tealmente problemas 
de aprendizaje, y en 10 que va del ano vemos que se 
sienten a gusto y pueden seguir aprendiendo. ", reconoce 
Maria Paula Pina. ' 

Los profesores de la escuela cuentan el caso de un 
, alumno, Rodrigo, que pas6 por las aulas de la EGB3 no 
graduada. Hoy cursa el Polimodal y, en paralelo, con
curre a un centro de for~ac~6n profesiopal donde es
tudia electricidad: "La EGB3 pareda un agujero ne
gro, ahora puede sostener las dos cosas », resumen los 
docentes con entusiasmo. 
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Al colegio Haspen concurren alumnos que se han 
destacado en las Olimpiadas de Matematica, tanto a 
nivel, regional y nacional como internacionaL El refe
rente de esta labor es el profesor de Matematica Hector 
L6pez Auil, qui en ademas trabaja como coordinador 
del cielo Polimodal. Por otra parte, la escuela cuenta con 
un espacio que se llama prensa radial y grafica, donde 
los j6venes se van acercando al mundo del periodismo 
yel diseno grafico. 

Luis Felippa Coronel, ademas de conducir el esta
blecirpiento, dicta Sodologia, Proyecto de Investigaci6n 
Socio-comunitaria y Ciencia Politica en el Polimodal. 
«Mi objetivo es que los j6venes traten de comprender 
10 compleja que es la realidad social donde elios estan 
insertos. Desde los espacios curriculares que tenemos, 
10 que podemos hacer es generar ciertos campos para 
que los chicos abran los ojos. Yo siempre les digo que 
hay que saber leer entre lineas, hay que pensar, no se tie
nen que colmar con la primera respuesta que redben" . 

"El aprendizaje se transforma en un escenario con 
mUltiples posibilidades de logros. Nuestro desafio fue 
y es no dedr nunca que un chico no puede", asegura, 
satisfecho, el directivo. 

Ana Abramowski 
Fotos: Luis Tenewicki 
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Ficha tecnica 

Machuca 

Direccion: Andres Wood. 

Origen: Chile y Espana (2004). 

Duradon: 120 minutos. 

Genero: Drama. 

Interpretes: Matias Quer 

(Gonzalo Infante), Ariel 

Mateluna (Pedro Machuca), 

Manuela Martelli (Silvana), 

Aline Kuppenheim (Maria 

Luisa), Federico Luppi (Roberto 

Ochagavfa), Ernesto Malbran 

(Padre McEnroe), entre otros. 

Guion: Roberto Brodsky, 

Mamoun Hassan y Andres 

Wood. 

Disponible en video y DVD. 

RESENA 

Machuca, el film de Andres Wood 

Para ver e'n las escuelas 
Probablemente, Machuca sea una pelicula para ver en las escuelas. ,Por que? Porque es una 

historia que va directo a 10 dificil.(Que es 10 d_ificil? No es la famosa diferencia. Tampoco es 

la diversidad. Es la inquietud que provoca la proximidad de 10 extrano. 

Pedro Machuca y Gonzalo Infante son dos ninos chilenos. Machuca es pobre mientras Infante 

es rico, 0 no es pobre. Digamos de Infante que es un burgues indpiente que tiene una bici

deta buenisima. De Machuca digamos 10 que dice de el, entre hipos y resaca, su propio pa

dre: Iimpiara banos. Ellos se conocen (se -saben proximos y diferentes) pero no se juntan. Es 

un parroco poco comun el que 10 consigue y nace entre ellos una amistad. Estamos en Chile 

y corre, agitado, el ano '973. Hay desabastecimiento, conflictos ideologicos, temor y esperanza. 

Esta Salvador Allende pero esta Pinochet. Hay socialismos, nacionalismos, comunismos. Y 

hay gente en las calles que no siempre parece mas buena. Machuca e Infante tienen fami

lia. Las familias tienen problemas similaresa los de nuestras familias por aquellos anos. 

Machuca vende banderitas en las manifestaciones, con Silvana. Silvana es una autentica 

tentaci6n . 

EI colegio en cuesti6n (privado y religioso) esta lIeno de tremulos muchachos en tramite de 

crecer. Mc Enroe (el cura poco comun que tiene la batuta) no confunde 10 privado con la pri

vad6n y no se priva de reunir 10 que no parece reunirse automaticamente. Introduce en el 

colegio privado y rico a unos pocos chicos pobres. 

EI film desoye la acusad6n misma de las tipicas madres ricas: no se ha de mezclar 10 -que no 

puede ser mezclado. Ricos con pobres, "peras con manzanas". En la pelkula circula uno que 

otro ejemplar escrito de EI Llanero Solitario. Y esta Toro, claro. Los blancos tam poco se jun

tan con los indios, dice alguien. 

,Y para que juntar entonces? ,Con que objetivo? Para decir no a la "guerra civil". Eso que di

cen las paredes chilenas anima al cura. Mientras tarlto, 10 civil no es objeto de una guerra si

no un trabajo. Y eso cuenta la pelkula. EI trabajo-(arduo, enorme, complejo) de practicar las 

reglas minimas necesarias para vivir (convivir) con 10 que no se comprende. 

En ese trabajo, narra la vieja economia escolar entre la hostilidad y ~I amor. Entre el des

precio y el aprecio. Uno ve 10 que uno ha visto en su trayectoria escolar: fuertes y debiles con 

el miedo de fondo. Uno ve la prepotencia que no parece variar. Los debiles, expuestos y des

nudos frente a las humillaciones de los fuertes. Los fuertes que por momentos no son tan 

fuertes. Se ven solidaridades. Infante se niega a participar en una golpiz~ colectiva a su re

ciente amigo. Mas tarde Ie hara la. prueba de ing-Ies. Machuca Ie dara a cambio un poco de 

Silvana, que ademas de deseable es valiente. 

Por momentos, 10 que sucede es bellisimo. Se puede constatar la enseiianza (irreemplazable) 

de ir por primera vez a la casa (ya la vida) de otros. Se aprende ahi otra version de sf. Resulta 

que hay gente que vive de otro modo, se viste de otro modo, come de otro modo, cree en otras 

cosas y eso no es el fin del mundo. Suena una canci6n de Neil Diamond. 

Luego vienen unos besos maravillosos y 10 que parece mezclarse es el alma. EI final no es be

lIisimo. Y eso no-esta mal. Porque no se trata tanto de 19 que esta bien 0 mal sino de 10 que 

no termina. La tarea de aprender a vivir con 10 que no se comprende, no termina. La tarea 

de lidiar con la ambigiiedad que nos habita, tampoco. Como fa educaci6n y como la demo

cracia que no son cosas hechas. Estan siempre por hacerse 0, como esta pelicula, que pare

ce estar si~mpre por verse. 

Estanislao Antelo 
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Dos srEH 

E l lllunuo 
• • en que VIVIlllOS 

La esc,uela, s~ es~ucha decir, no esta aislada del mundo que la rodea. 
Podnamos deCir que "el mundo" no solo la rodea, SinO que la atra

viesa, irrumpe y se hace presente, sin tocar a la puerta y pedir per

mise para entrar. Docentes, alumnos y alu~nas somos sujetos que vivimos 

en un espacio-tiempo que nos pone objetivos y Ifmites, nos suscita ansie

dades y miedos,y a veces nos duele mas de 10 que nos alegra. No estamos 

"afuera" del mundo cuando entramos a.la escuela; seguimos en el mun

do, aunque de otras maneras. 

lDe que espacio-tiempo se trata este mundo en el que vivimos? lSera 

que, como dice el tango, ({el mundo fue y se'ra una porqueria"? leOmO nos 

posicionamos nosotros, 
como adultos que trans- Docentes, alttmnos y alumnas somos sujetos 

miten la. cultura, en re- que ripimos en un espacio-tiempo que nos 

lacion al mundo? lQue pone objetivos y l(mites, nos suscita ansie

claves pa ra entender el dades y miedos, y a (Jeces nos due Ie mas de 
mundo les estamos dan- fa que nos a/egra.No estamos "a.fuera" 

do a nuestros alumnos? del !nundo cuando entramos a la escuela; 
lQue saberes sobre er J seguimos en el mundo, aunque ae otras 
presente y perspectivas 

maneras. 
de fu t uro les estamos 

habilitando? En las paginas que siguen, queremos abrir el debate sobre 

. nuestro presente. tl tema es amplio, y dificil de agotar en unas pocas pa

ginas. Esperamos, sin embargo, que las Ifneas de analisis que proponemos 

estimulen el debate y la reflexi6n acerca de nuestro lugar en el· mundo, y an

te todo sobre nuestro vinculo con este presente, tan complejo y diffcil co

mo otros momentos hist6ricos, pero tambien tan fascinante y con tanto 

por hacer como el que vivieron otros seres humanos. 
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Claves para pensar pedagogias para este tiem P<? 

La escuela en el mundo 

Ines Dussel y Myriam Southwell 

La escuela como institucian fue pensada, tradicional

mente, como un espacio de transformaci6n del mundo. 

En el siglo XIX, los pedagogos de las nuevas escuelas nor

males pensaron que la escuela debfa civilizar al mundo, 

formar sujetos nuevos ("los ciudadanos letrados"),y asf crear 

otras condiciones de vida para los futuros argentinos. 

Esta utopia t ransformadora nos lega muchas cosas, al

gunas generadoras de tradiciones muy democraticas en 

la educacian argentina, y otras con consecuencias menos 

alentadoras. Uno de los aspectos sobre los que conviene de

tenerse es la relaci6n con el mundo, que se establecia en 

aquel momento. Dado que se pensaba a la escuelacomo 

una institucian renovadora y transformadora de la socie

dad, no debe sorprendernos que los limites entre el afue

ra y el adentro de la escuela estuvieran rigidamente mar-
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cados,y que el adentro se percibiera como superior al afue

ra . Transponer la puerta de la escuela era entrar a "otro 

mundo", un mundo donde el conocimiento y la abstrac

cion reflexiva reinaban ... 0 as! se pretendia. EI afuera 50-

bre el que se recort6 fa escuela argentina fue planteado 

como una fuente de contaminacian, una amenaza 0 un 

problema. Es cierto que habia un mundo mejor al que se 

miraba, y era el de una Europa idealizada e inexistente, el 

mundo de las letras, y a veces el de las ciencias. La sospe

cha sobre 10 contemporaneo, y antes que nada sobre los sa

beres y sujetos que 10 anunciaban sin empacho -como el 

tango,.el futbol , el cine, los diarios, la democracia-, fue un 

elemento que persisti6 mucho mas largamente de 10 que 

persistieron los ecos de Sarmiento y sus discfpulos. 

Hoy, cuando el d~clive de las instituciones fuertes hace im

posible demarc~r el adentro y afuera en forma taxativa, y 

cuando el mundo se nos presenta como un rompecabezas 



dificil de entender, nos parece necesario 

detenernos a reflexionar sobre el mundo 

en que vivimos. No se trata de incorpo

rar todo 10 que sucede, 0 renunciar a que 

la escuela sea un lugar de mediacion y 

de transformacion de los saberes en fun

cion de logicas de mas largo plazo que 

no se agotan ni se" definen solo desde 10 
inmediato. Pensar el presente no signifi 

ca ni mas ni menos que eso: pensar, reflexionar, decidir 

como nos ubicamos frente a el, y que selecci6n hacemos 

de este presente para legar a nuestros alumnos. Conviene 

destacar que educamos para que nuestros alumnos vivan 

en el mundo, tengan mas herramientas para ser felices, y 

para que puedan hacer algo mejor con 10 que reciben de 

nosotros. Ahf es donde cobran sentido las preguntas acer

ca de que saberes sobre el mundo estamos transmitiendo, 

y con que actitud nos posicionamos frente a eI. En un epi

sodio de la serie televisiva "Los Simpson", la maestra Ie di

ce a Bart: /lEI mundo que viene sera una porqueria, y me ale

gro de no tener que compartirlo contigo".lQUe confianza 

sobre su lugar en el mundo, y sus posibilidades de accion, 

les estamos ensenando a chicas y chicos si enunciamos 

asi el presente? Y quizas, ante todo, conviene preguntarse 

acerca de nuestro propio lugar de adultos en esta vision del 

mundo, confinados a la resignaci6n y al pesimismo, que 

nos deja solo con el desasosiego (como dice Patr icia 

Redondo) y la frustracion. (EI mundo es realmente IIpura 

porquerfa".? lNo hay nada para hacer, recuperar 0 revitali

zar en este contexto? 

Eneste ejercicio de reflexion, conviene distanciarse tan 

to de la celebraci6n acrftica como de la vision total mente 

negativa y pesimista del mundo en el que vivimos. Hay 

una cita del filosofo frances Michel Foucault que nos pa

rece especia lmente pertinente para este debate. En una 

entrevista en 1978, Foucault manifestaba : U[Uno de los] 

habitos mas destructivos del pensamiento moderno ... es 

que el momenta presente es considerado en la historia 

como la ruptura, el climax, la realizaci6n total, etcetera. 

Uno deberfa encontrar la humildad de admitir que el tiem

po de fa propia vida no es el momento basico y revolucio

nario de la historia, en el cual todo comienza yen el cual 

todo se completa. ASimismo, esta humildad es necesaria 

para decir sin so lemnidad que el tiempo presente es bas

tante excitante y demanda nuestro analisis . (Que es el 
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hoy? Uno pod ria decir que la tarea de la fi losofia es expl i

car 10 que es el hoy y 10 que somos hoy, pero sin que nos 

golpeemos el pecha teatralmente diciendo que este es el 

momenta de la perdicion 0 e! amanecer de una nueva era. 

No, es un dia como cualquier otro, 0 mejor aun, es un dia 

como ningun otro."l 

Hoyes un dfa como cualquier otro, y como ningun otro. 

Pensar el presente, con humildad pero con curiosidad, es ani

marse a ver que hay de nuevo, que de 10 que tenemos y nos 

legaron nos sirve hoy para analizar este presente y para 

pensar otras polfticas y otras eticas. Pensar el presente con 

humildad y curiosidad es tambien conectarnos can aque-

110 que nos inquieta 10 suficiente como para ponerlo a ro

dar y a producir nuevas pedagogias para este tiempo. 

("EI mundo fue y sera una porqueria"? 

EI tango habla de una manera bastante extendida de 

vincularse can el mundo. Este suele ser descripto en ter

minos diferentes del que se hubiera sonado; habria que 

reconocer, tambien, que defini r con precisi6n ese "mundo 

sonado" acarrearfa muchas dificultades e insatisfacciones. 

Lo que parece resultar claro es que el tiempo que vivimos 

se nos anuncia como una superposicion de casas nuevas 

y de imagenes clasicas, tanto de incertidumbres como de 

deslumbramientos, algunos rasgos que permanecen y .. 

otros que inauguran nuevas cosas. 

Hay que detenerse en el hecho de que la mayor parte de 

las descripciones del mundo de hoy refieren al miedo, la in

seguridad 0 el peligro. Dario Pulfer, en una conferencia re

e:iente2 , repasa las formas en que se habla del mundo ac

tual. EI se pregunta, j ugando con titulos de li bros de la 

producci6n reciente de las ciencias sociales y la filosofia: 

"lQue significa educar en una epoca de terror, como dice 

Borradori, pero tambien Habermas y Derrida? lQue signi

fica educar en un mundo desbocado, como 10 nombra 



Anthony Giddens? lQue 

significa educar 'en un 

mundo incierto, al decir 

de Immanuel Wallerstein? 

,Qutfsignifica educar en 

un mundo extrano, tal co

mo 10 define Marc Auge? 

,Que significa educar en 

un mundo que fabrica 

riesgo, como 10 plantea 

Ulrich Beck? (Que signi

fica educar en un mundo 

en estado de excepcion, 

como afirma el italiano 

Giorgio Agamben?" 

Ademas del miedo y el peligro, el otro topico comun en 

las descripciones del presente son los cambios. Como de

cia Foucault en la cita mencionada, esta es una epocaque 

cree inaugurar por completo una nueva etapa. Sin em

bargo, conviene admitir que la superposicion de cambios 

y permanencias tiene una historia mucho mas larga. Por 

ejemplo, Eric Hobsbawm sostenia que ya "entre los anos 

'945 y 1990 se produce una de las transformaciones so

ciales mas intensas y rapidasde la historia de la humani

dad", entre las que destaca los "importantes cambios en las 

actitudes publicas, evidenciandose el auge de una cultura 

juvenil muy fuerte que generara un profundo cambio en " 

la relaci6n existente entre las distintas generaciones".3 

Entre los cambios mas mencionados, esta el de la omni

presencia de la tecnologia y la extensi6n de la comunica

ci6n, ambos estrechamel]te vinculados a partir de la ma

yor interconexion de las redes de TV y de computadoras. 

Esta caracteristica no debe ser analizada solo en terminos 

de la existencia de aparatos y tecnificaci6n de formas de 

informaci6n, a los que comunmente se les asigna una ca

racterfstica "des-humanizante" y anti-cultural. Debe de

cirse que para que la tecnologia exist.a, se use y forme par

te de nuestras vidas como 10 hace, la cultura -Iejos de 

perder terreno- se densifica, traduce lenguajes y forma

tos, escontinente y contenido a la veZi y produce una me

diaci6n teenol6gica, lenguajes clasicos y nuevos, sensibili

dades, aparatos, entre otras muchas cosas. En ese sentido, 

convendria mantener cierta distancia de los que creen que 

las caracteristicas de nuestra sodedad estan determinadas 

por el desarrollo tecnol6gico, lasJuentes de consumo 0 las 
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variables econ6micas y, en cambio, volver a mirar la cul

tura como un espacio potente de producci6n y creativi

dad, por ejemplo, en relaci6n con las comunicaciones y las 

tecnologias. Como 10 senala Renato Ortiz en la entrevis

ta; son las concepciones del mundo y las relaciones socia

les las que deben mirar la manera en 9ue usamos las tec

nologias, y no al reves. Aun cuando debe destacarse que las 

tecnologias plantean marcos y c;ondiciones que participan 

en la produccion de 10 social, no es 10 mismo la ,polftica en 

,el marco de las sociedades mediaticas que 10 que era en la 

epoca de la imprenta. 

Otro elemento comun a las descripciones es el de la des

estabilidad. La circulaci6n de flujos, personas y saber€s en 

que insiste esa imagen hiper~omunicacional, habla de una 

nueva concepcion del espacio y del tiempo. La des-local i

zacion y des-temporalizacion son rasgos de esta epocai 

como afirma Jesus Martin Barbero "105 saberes escapan 

de los lugares y los tiempos legitimados socialmente pa

ra la distribuci6n y aprendizaje del saber".4 ParE~ciera que 

se trata de un saber inagotable que no esta afincado de

finitivamente en ninguna parte. 

Estos intercambios reorganizan la vida laboral, cultural y 
social, de maneras 'que homogeneizan y tambien generan 

nuevas diferencias. Homogeneizan, en la medida en que 

pierden densidad las diferencias propias de los espacios 

nacionales a favor de instancias supranacionales. Y dife-

. rencian, en tanto emergen con fuerza 105 espacios y reali

dades locales. En todo caso, asistimos a la rec6nfiguraci6n 

de los espacios y al redimensionamiento de las identi

dades. Estas se organizan, siguiendo a Garcia CancHniS, 



"cada vez menos por lealtades locales 0 nacionales y mas 

por la participacion en comunidades transnacionales 0 

desterritorializadas de consumidores". 

Hay que destacar que en este mundo des-territorializa

do, donde los saberes circulan y la comunicaci6n crea nue

vos vinculos, hay re-territorializaciones que estan at rave

sadas por la desigualdad y la injusticia, donde algunas 

deudas de larga data siguen consolidandose y otras nue

\1as muestran ellimite de algunos sue nos pasados. Esas 

deudas del pasado,y el modo en que se reactualizan, han 

puesto en evidencia manifestaciones de las violencias, el 

desamparo, la culpabilizaci6n y la construccion social del 

miedo, que continuan estableciendose comb formas de 

relacion entre los seres humanos. Las relaciones interna

cionales reflejan este estado de cosas, con nuevos y vie

jos poderes hegemonicos, correlaciones de fuerza y orga

nismos mundjales en crisis, como 10 muestra el articulo 

de Juan Gabriel Tokatlian que incluimos en este dossier. 

Europa es un imperio en decadencia, Estados Unidos apa

rec~ como el poder hegemonico unico,y al mismo tiempo 

la emergencia de China e India como· nuevos polos eco

nomicos y culturales parece mostrar un corrimiento de 

ejes. En este mundo, las formas mas explicitas de violen

cia conviven con otras m~nos explicitas pero igualmente 

deva.stadoras, como son ciertas formas de "indiferencia 

tolerante", de. relaciones humanas poco dignas y poco hos

pitalarias con los otros, y con nosotros mismos. Estas di

ferenciaciones se traducen, en algunos casos, en la cons

tru·ccion de identidades plurales y pluralistasi .mientras en 

otros se posicionan a partir de la exclusion 

y la intolerancia, dando lugar a conductas 

xenofobas y expulsivas. EI analisis que provee 

Patricia Funes sobre el contexto latinoame

ricano habla de ·estas condiciones nuevas y de 

Ja pers"istencia de los viejos problemas de ex

clusion en nuestra region. 

"Vivir es <cambiar •• ~ en c~alquier 
foto vieja 10 veras ... " 

Quizas tam bien conviene reflexionar acer

ca de en que medida este mundo sigue sien

do UN mundo, es decir, en que medida sigue 

habiendo algo que conecta nuestra expe

riencia humana como globo, En un articulo 

Entre los cambios mas mencionados, esta el de la 
omnipresencia de la tecnologia y la extension de 
la comunicacion, ambos estrechamente 
vinculados a partir de la mayor interconexi6n 
de las redes de TV y de computadoras. 
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muy sugerente sobre el campeonato mundial de futbol, 

el escritor Pablo de Santis trae la imagen de Mafalda ju

gando con el globo terraqueo (esa pieza ffsica con la que 

ella dialogaba y jugaba a poner al reves, para que el sur 

estuviera arriba, 0 a taparla "para que no mire y no sufra"), 

y la confronta con la ausencia de experiencias similares en 

los chicos de hoy. Entre las pocas que nos quedan, de Santis 

destaca el Mundial como la esperanza de una lengua uni

versal, de algo en comun que nos vincule, que no sean las 

catastrofes.6 

Hay que senalar que esta imagen del mundo, del globo 

terraqueo, como bien 10 identificaba Mafalda cuando plan

teaba poner al sur arriba y al norte cabeza abajo, surgio 

de la mano de los imperios europeos,y de la busqueda de 

dominio del mundo por parte del capitalismo occidental.7 

Polemizando con de Santis, habria que preguntarse para 

quien estaba disponible esa imagen y presencia del globo 

terraqueo Quizas haya que admitir que hoy hay muchos 

mas seres humanos que perciben que somos parte de un 

mismo mundo, que los que habia hace unas decadas. Una 

imagen de la pelicula irani EI saborde la, cerezo, donde apa

rece una foto de Maradona- en un puesto petrolero aleja

do en el desierto, muestra que eSQS mundos totalmente di

ferentes del trabajador irani y del futbol argentino que 

salio de Villa Fiorito tienen sin embargo referencias co

munes, y establecen posibilidades de lazos mas alia de las 

fronteras, las lenguas y las' religiones. En otras palabras: 

cabe preguntarse si el futbol vine a reemplazar una identi

dad mundial anterior (Ia que visualizaba el globo terraqueo 



Los viejos modelos de sintesis y sus correspon

dientes matrices para la toma de decisiones no 

alcanzan para contener la pluraHdad de experien

cias y situaciones que se volvieron mucho mas 

visibles, y que plantean otras demandas. 

como representaci6n de la mundialidad), 0 mas bien esta 

contribuyendo a producirla por primera vez para amplias 

capas de la humanidad, que hasta hace poco no iban a la 

escuela, no tenfan televisi6n, ni conocian mas que la al

dea donde vivian .8 

Esa identidad mundial que se esta produciendo no solo 

se configura por el futbol. La cultura visual global de la 

que todos somos parte (vfa los canales informativos mun

diales, el cine y la televisi6n) 'nos informa y nos forma, nos 

somete a imagenes parecidas, y busca producir efectos si

milares. La imagen de Maradona se volvi6 mundial preci

samente como efecto de esa, cultura visual global. Pero 

quizas 10 mas poderoso de esa cultura es convertirnos en 

sujetos que miran el dolor de los demas, como parte del 

mismo espectaculo.9 Hoy somos todos espectadores de 

dramas que ocurren cerca ,0 lejos (el tsunami, Katrina, la 

guerra' en Irak, las 'inundaciones en el litoral argentino), 
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pero que en todo caso, al posicionarnos como espectado

res, nos eoloean "Iejos", a prudente distancia, y sin mucho 

por hacer salvo cambiar de canal. 

Sin embargo, como selialamos antes, esta cultura glo

balizant.e homogeneiza pero tambien diferencia. A.pesar 

de la estandarizaci6n de imagenes, hay que reconocer que 

el mundo aparece como unespacio pluralizado, casi ex

plotado efl multiples fragmentos, que se vinculan a partir 

de algunas referencias de biles y hasta cierto punta eff

meras (como las que provee el futbol 0 las cadenas tele

visivas, presas de buscar la ultima novedad y descartar la 

noticia de ayer). Los viejos modelos de sfntesis ,y sus co

rrespondientes matrices para la toma de'decisiones no al

canzan para contener la pluralidad de experiencias y si

tuaciones que se volvieron mucho mas visibles, y que 

plantean otras demandas. La existencia de multiples per

tenencias, la coincidencia de pequelios mundos propios y 



otros espacios colectivos que son intercambiables, aun

que no son fenomenos nuevos, tienen otro protagonismo. 

Esto tiene que ver con la deslocalizacion de las identidades 

colectivas, la crisis y transformacion de la idea de "patria", 

y la revelacion de que existen muchas pequenas patrias 

superpuestas, interconectadas e intercambiables. Hay un 

corrimiento hacia 10 domestico y 10 privado como el es

pacio' seguro y confiable. David Morley sostiene que ilia 

casali no es simplemente un lugar fiske sino tambien un 

espaeio virtual 0 retorico, el espacio en el que una perso

na se siente eomoda con la retorica de aquellos con los 

que eomparte la vida.10 Para un grupo ereeiente de hu

manos, la casa interconectada, 0 hasta el dormitorio in

tereonectado, es el espacio-mundo en el que desarrollan su 

actividad. Miran a los otros (paisajes 0 seres humanos) con 

los ojos del turista que solo tiene como referencia su pe

queno espacio, y ve siempre 10 mismo. 

Las nuevas vertientes individualistas atraviesan a todos 

los sujetos sociales, aunque mas no sea porque todos 10 ven 

por television y son influenciados por, y convo.cados a iden

tificarse con, esos modelos de desarrollo ,personal. Ef nue

vo narcisismo, "el individualismo posmoderno", se carac

teriza por el impulso de los deseos de autonomia individual, 

un repliegue de las personas sobre sf mismas en persecu

cion de sus intereses privados, a fin de lograr una mejor 

vida para elias mismas, del culto al cuerpo, a las relacio

nes y al placer, 10 que se condensa en un nuevo conjunto 

de valores.l1 Lo "privado", los sentimientos y las pasiones in

dividuales, pasan a tener una primacia que despolitiza 10 
publico y que vuelve mas dificil conversar con otros y cons

truir algo comun, como 10 senala Leonor Arfuch en su ar

ticulo. De cualquier manera, hay que destacar que la dife

renciCleion social, as! como las desigualdades en cuanto a 

riqueza y empleo, ejercen aqui tambien su peso. Es decir, 

este nuevo individualismo no encarna en terminos seme

jantes ni genera similares escenarios en los distintos sec

tores sociales, en las distintas regiones 0 incluso en los 

distintos generos. Mencionabamos antes el ejemplo de 

las casas 0 dormitorios-mundo. Hay muchos sectores de la 

poblacion, claro, donde no hay casa ni espacio cerrado que 

proteja 0 ampare de las "inclemencias" del mundo, por de

cirlo de una manera suave. Nuevamente, aparece la tension 

entre la homogeneizacion de ciertas actitudes y tendencias, 

y la diferenciacio~, ya sea en clases sociales, religiones, 

grupos de consumidores, 0 barrios. 
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Por ultimo, al mismo 

tiempo en que en 10 so

cia I se procesa n estos 

cambios, en 10 politico se

dimenta un sentimiento 

de escepticismo genera-

lizado que revela un clima de epoca para el que el estado 

de las cosas no puede ser transformado en forma signifi

cativa. Sobre este aspecto reflexiona Norbert Lechner12, 

mostrando la relacion entre los cambios estructurales y 

los cambios en las pradicas politicas. Las difieultades pa

ra procesar polltieamente los cambios, esto es, pensar so

luciones politicas para los problemas sociales, vuelven 

mas aeuciantes y dramaticos los eonflictos, ya que pare

eiera que no hay nada que podamos haeer para cambiar 

el curso de las cosas. 

Pensar pedagogias para este tiempo 
y con otros tiempos 

Volvamos al inieio. Hablamos al eomienzo de la necesidad 

de mantener la humildad y la euriosidad para pensar el 

presente y para plantear nuestras pedagogias en dialogo 

con la soeiedad en la que vivimos. Si bien con freeueneia 

nuestro mundo y nuestra epoea suelen ser mirados con 

un sentimiento de desasosiego, tam bien es importante 

reeordar que algunos de sus rasgos ofrecen potencialida

des nuevas. Podemos pensar en un ejemplo alentador. Un 

efeeto de la internacionalizacion de los sa beres, de los flu

jos de informacion y de la movilidad de ciertas fronteras es 

la internacionalizacion de los derechos humanos. EI afian

zamiento de la validez de los derechos humanos como va

lor universal, mas alia de .105 obstaculos y condiciona

mientos que pueden establecer ciertos momentos politicos 

o coyunturas, signifiea un paso adelante en la necesidad de 

velar por las garantias para todos los eiudadanos del mun

do. Claro esta que esto ha generado discusiones, dilemas 

y tensiones que no se resuelven linealmente; sin embargo, 

la posibilidad de la no sujeeion a arbitrariedades por eon

dicionamientos atados allugar de nacimiento, genera ma

yores opciones para las Iibertades, las garantias y formas 

de vida de individuos y grupos. 

Tambien es cierto que esta nueva epoea ha abierto vie

jas discusiones que incomodan. Cuando hace mas de un 

siglo se produjo una masiva circulacion de personas de 



Espacios de la pasion: 
de 10 privado a 10 politico 

Leonor Arfuch * 

Vivimos una epoca don de las pasiones -privadas, publicas, 

polfticas- son parte indisociable de nuestra cotidianidad: 

crimenes pasionales, violencias desatadas, enfrentamien

tos de creencias, fundamentalismos, sentimientos exacer

bados y una obsesiva mostracion de intimidad -cuerpos, 

gestos, pulsiones, erotismos- se despliegan cada dia en pa

labras e imagenes, de la grMica a las pantallas, dejando una 

fuerte impronta en nuestra subjetividad. 

5i la reflexion contemporanea se interroga a menudo so

bre este protagonismo de 10 subjetivo y pasional, que a la luz 

de las nuevas tecnologias de la comunicacion no parece te

ner limites, la indagacion en torno a las pas'iones, su de

sencadenamiento y su dominio, su potencia y su poder de 

destruccion es de larga data: ya los antiguos griegos habran 

descubierto su indole problematica, el dilema encerrado en 

su propia etimologia: pasion viene de un verba cuyo signi

ficado es padecer, sufrir, soportar, permitir, tiene que ver 

con la pasividad, la falta de discernimiento, el desorden, la 

confusion, es una perturbacion del animo sometido a una 

"causa externa", a la accion de un otro que, paradojicamente, 

puede provocar tanto la desdicha como la felicidad. 

5i bien la oposicion entre pasion y razon, entre padecer y 

actuar, esta inscripta en el concepto mismo, son muy di

versas las maneras en que los filos.ofos la fueron interpre

tando a 10 largo de los siglos. Para Aristoteles, por ejemplo, 

actuar y padecer son inseparables, pero cada uno pone en 

juego una potencia distinta: actuar es mejor que padecer, por

que esto ultimo supone un movimiento, un cambio de for

ma, una servidumbre (ser Ilevado, ser movido a ... ) pero al 

mismo tiempo ambos forman parte indisociable de la na-
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turaleza humana. Un ser autentico, completo, no sujeto a mo

vilidad alguna no tendria pasiones (y hasta los dioses grie

gos, como la tragedia bien 10 muestra, estaban sujetos a 

pasiones devastadoras). La pasion supone entonces movilidad 

y remite por tanto al caracter incompleto, imperfecto, de 

todo ser humano. 

Pero esa movilidad, ese ser lIevado de la pasion, con II eva un 

umbral de peligro: la insensatez, la irracionalidad, el exceso, 

'Ia enfermedad, la muerte. Sobre ese umbral incierto se es

tablecio una arquitectura de pensamiento con acentos de 

moral idad, cuyas marcas son aun reconocibles: una valora

cion preferencial de la accion en detri!.l1ento de la pasion 

(Descartes), las pasiones como tendencias acompanadas 

de placer 0 displacer que dominan la vida mental (Leibniz), 

la pasion como una fuerza que debe ser vencida por la ra

zon -y entonces 10 "virtuoso" como sinonimo de racional 

(Kant), las pasiones como pulsiones que deben ser reprimi

das 0 sublimadas, segun las 'diversas religiones. 

En la perspectiva ·~fica de Spinoza, y a partir de 10 inalie

nable del Deseo, cada pasion tiene su equivalente 0 su con

traria: hay pasiones ligadas a la Tristeza -el dolor, el miedo, 

la culpa, la indignacion, la melancolia- que disminuyen la 

potencia del individuo, y otras, ligadas a la Alegria ~el amor, 

la amistad, la fuerza de espiritu, la generosidad, la firme

za- que exaltan esa potencia, en acuerdo con la diferencia 

irreductible de cada ser humane en particular. 

Si la valoracion etica y moral de las pasiones -cuyo largo tra

yecto solo hemos puntuado muy someramente- apunta 

tanto al ser individual como a su comportamiento social, 

lque relacion pod ria establecerse entre 10 privado y 10 pu

blico? leomO aparecen las pasiones en el espacio publico? 

(De que manera participan de 10 politico? 

Una primera respuesta nos remite a la distincion misma 

entre publico y privado, espacios constitutivos de la mo

dernidad, el primero como el reino de la racionalidad -Ia 

produccion, el mercado, la politica-, el segundo como el rei

no de la domesticidad -Ia familia, los afectos, los senti

mientos. Pero esta distincion mostro de entrada su cankter 

paradojico: las pasiones nunca se resignaron a quedar co

bijadas en el hogar, por el contra rio, fueron cada vez mas 

objeto de visibilidad. Una sociedad de masas, asentada en 

la uniformidad de lasconductas, debia hacer exp/icitas sus 

reglas, y entre los modos prioritarios de construir el Qrden 

social estaba por cierto la educaci6n sentimental: cuales 

eran los sentimientos -las pasiones- "buenos" y "malos", 10 



permitido y 10 prohibido, 10 encomiable y 10 censurable. Las 

pasiones -alegres, tristes, combinadas- s,e transformaron 

asi en tematizacion, es decir, en registro obligado del dis

curso de los medios de comunicacion, la escuela, el Estado, 

la institucion medica que asumio uno de los matices se

manticos de la pasion (pathos), su costado "patologico" y 

entonces, su "medicalizaci6n". Como afirmaba un impor

tante soci610go, Norbert Elias, la mostraci6n de las pasio

nes, incluso en'su desencadenamiento -Ia violencia, la pasi6n 

del deporte, la competicion, el erotismo- al tiempo que am

plia el margen de libertad de las costumbres opera en el 

autocontrol, es deci.r, en la contenci6n individual y colectiva. 

La globalizacion ha lIevado al infinito esa mostraci6n, des

de el noticiero cotidiano con su carga de viol en cia, guerras 

y criminalidad, de pasiones "tristes" como el dolor, la frus

tracion y la venganza, pero tambien "alegres", como los 

triunfos del amor 0 la amistad -en los generos de ficci6n y 

en las insistentes biograffas de seres excepcionales 0 co

munes- haciendo de la intimidad y la sexualidad uno de 

sus platos ,fuertes. Como si la visibilidad continua atenua

ra ese umbral de peligro, que desde antiguo apareda liga

do a la pulsi6n, y que la vulgarizacion del psicoanalisis tor

no menos amenazador. 

Pero nos queda aun la pregunta sobre la politica, yaqui 

es casi obligado volver a A~istoteles, cuyo libro II de la Ret6rica 

analiza las pasiones en relacion con el orador, con el modo 

en que es posible exaltarlas 0 pacificarlas, el efecto que el 

discurso tiene sobre los hombres, consideran'do que la mo

villzaci6n de las emociones es esencial ala politica. Asf, el ob

jetivo del orador -y tambien del poeta- no sera simplemente 

convencer mediante argumentos sino utilizar los movi

mientos del alma que producen ciertas emociones, enten

diendo por pasiones "todo 10 que hace variar los juicios y 

de 10 que se sigue sufrimiento 0 placer". Si bien estos mo

vimientos son de la naturaleza humana y escapan a la elec

ci6n individual -uno no escoge sus pasiones- hay no obs

tante una responsabilidad por el modo en que pueda 

temperarlas, someterlas a su accion. Sin la posibilidad de 

dominar las pasiones no habria una escala de valores eticos. 

En esa dificil armonia que supone el temperar las pasiones, 

tanto a nivel individual como colectivo, y para los Ifderes 

politicoS en particular, el comprender y responder adecua

damente a los sentimientos y las expectativas de los ciu

dadanos -Ia salvaguarda de sus vidas, de los derechos, de 

la justicia-, y no meramente jugar el Juego racional de la 

politica en terminos de mercado, competitividad y admi

nistracion, se dirime una de las cuestiones mas urticantes 

de la escena polftica contemporimea. Una escena donde las 

pasiones -las mas "tristes", como la intolerancia, la xenofo

bia y la venganza- aparecen a menudo desatadas a nivel glo

bal, en hechos y palabras, sin que medie responsabilidad ni 

tem pera ncia. 

• Profesora e investigadora de la U.B.A. 
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~ Existe una nueva America Latina? 
:. ~ ~. 

Patricia Funes '" 

La reflexion sobre America Latina comporta no pocas di

ficultades. En principio, la propia existencia del objeto es 

problematica. Desde la ensayistica y desde las ciencias 50-

ciales ha habido tenaces defensores de la idea de una co

munidad de intereses regionales -incluso, de destinos- tan 

enfaticos como los detractores. 'En ambos casos, los analisis 

recorren un rango interpretativo que va desde esencialis

mos identitarios (regionales, nacionales 0 etnicos) hasta la 

aplicacion mecanica de categorias teoricas clasicas (positi

vismo, marxismo, funcionalismo, posmodernismo). La ten

sion entre particularismo y universalismo se cuela en cada 

aproximacion, constituyendose en un problema recurren

te y siempre revisitado. 

Ademas, esa pregunta, .historicamen,t~ consid.erada, debe 

cruzarse con los momentos de produccion de las interpre

taciones acerca de la region. En determinadas circunstancias 

historicas, las preguntas sobre America Latina afloran'con in

tensidad: las independencias, la primera posguerra, los anos 

sesenta. En otros, el Estado-nacion se pone en el centro del 

interes, momentos en los cuales la pertenencia regional se 

desdibuja 0 desaparece: el proceso de constituci6n de los 

Estados en el siglo XIX, el "desarrollo hacia adentro" poste

rior a la crisis de 1930, la "decada perdida", entre otros. 

Otra complejidad para considerar Latinoamerica guarda 

relacion con las definiciones sobre su insercion en el contexte 

_ mundial. lEs America Latina (y el Caribe) un "extremo" de 

Occidente? Es "otro Occidente"? V debe advertirse que cuan

do se dice "Occidente", en general se hace referencia a los ca

nonicos estandares de la modernidad. 

Desde los comienzos de la modernidad, las representa

ciones de esta parte del mundo marcaron la "desviacion" 

de America Latina bajo el imperio de los "sub" 0 los "pre" 

(subdesarrollo, precapitalismo) .. En algunos casos se subra

yaba lainmadurez; en otros,la grandilocuencia. Por ejemplo, 

Hegel pensaba que America era un continente sin hjstoria, 

con una geografia inmadura (sus leones, trgres y cocodri

los eran mas pequenos, mas debiles y mas impotentes; sus 

animales comestibles, menos nutritivos). 

Simon Bolivar definia la region por medio de dos nega

ciones: "No somos indios,. no somos espanoles". EI problema 

del multiculturalismo,la multietnicidad de las sociedades la

tinoamericanas se probfematizo a 10 largo del siglo XX. Para 

las elites urbanas, blancas, propietarias e hispanohablan-
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tes que construyeron los Estados Nacionales, las "taras" de 

las sociedades latinoamericanas para absorber la moder

nidad estaban en su constitucion racial. 

La generacion de la primera posguerra discutio con vehe

mencia el determinismo biologista de sus pregecesores. 

Mestizajes, "razas cosmicas", crisoles no solo no obstruian la 

modernizacion de las sociedades sino que eran la repre

sentacion de su vitalidad, su originalidad y sus posibilidades. 

Una continentalidad filiada al primer liberalismo de las ge

neraciones independentistas, al antiimperialismo y a la re

volucion. 

Esa fue una decada en que se pens9 America Latina en 

terminos de unidad. La otra fueron los anos sesenta: la re

volucion continental, el "hombre nuevo",la "teo ria de la de

pendencia", el realismo magico. En la politica, la estetica, 

los movimientos sociales y politiCOS se impuso fuertemen

te'la idea de una comunidad de destin~s y futuros. 

Las dictaduras y las lecc;ones del Consenso de Washington 

agotaron esa dinamica a fuerza de represion, exclusion, de 

violencia fisica y simbolica. 

lComo pensar America Latina hoy? lExiste una nu.eva 

America Latina? 

EI nuevo siglo parece haber reavivado'el debate sobre la re

gion. Por un lado, las polfticas integracionistas, los bloqu'es 

regionales, mas animados por el mercado que per las iden

tidades aparecieron mostrando la perentoriedad de unida

des frente ala globalizacion. Sin ~mbargo, el Estado Nacion 

tuvo un movimiento dual: si, por un lad.o las fronteras eco

nomicas se hacian mas porosas; po(otro, las sociales se en

durecieron. EI caso mas dramatico es el de Mexico. En di

ciembre del ana pasado, la Camara Baja de Estados Unidos 

aprob6 un proyecto de ley para la construccion de un mu

ro de 595 kilometros, endureciendo su polftica contra la in

migrad6n ilegal. 

Va 10 escribi6 Humboldt en 1806. L1amo al entonces vi

rreinato de la Nueva Espana "el pais de la desigualdad". Hoy 

pod ria extenderse a todo el sur del Rio Bravo. 

America Latina es la region mas desigual del planeta,. De 

los 544 millones de habitantes de America Latina, un 26,85% 

vive bajo el nivel de pobreza; ademas, es la region que ma

yor desigu.aldad presenta en el mundo. E110% mas rico de 

la poblacio~ de la regi6n percibe el 48% de los ingresos to

tales, mientras que e110% mas pobre solamente recibe 1,6%. 

En Mexico, veinticuatro familias tienen ingresos mayores que 

veinticuatro mil/ones de ciudadanos. E110% de la poblacion 



percibe el 60% del ingreso nacional brasileno. Crecimiento 

e inversion no implican distribucion.' Sin embargo, como 

cas; siempre en la historia latinoamericana, las sociedades 

recuperan, una y otra vez, su cap~cidad creativa . No ca

sualmente estas culturas resisten. 

lExiste una nueva America Latina? Si y no. Hoy sabemos 

muy bien que crecimiento no es igual que desarrollo y que 

este no es sin6nimo de distribucion. La muy instalada "te

oria del derrame", sabemos que no derrama sino lagrimas. 

las politicas neoliberalesdel "Consenso de Washington" no 

generan consenso en America Latina, ya no colonizan las 

mentes y las practicas de las djrigencias. Son impugnadas 

y revisadas. Las alternativas son menos diafanas, 10 sabe

mos. Est~n en transito"en una zona de busquedas y proce

samiento. 

Pero la novedad es que cada vez con mas intens'idad se 

advierte que las alter nativas no pueden' disociar la econo

mia de la cultura.y estas de la politica. Concretamente: la ex

clusion nuncq es unidimensiona l. 

Las sociedades, entonces, intentan traducir esas demandas, 

esos derechos y esas alternativas, en borrador, perc con fir

meza en opciones de gobierno. Por poner unos pocos ejem

plos: una mujer y un ind io. Por primera vez en la historia de 

la amanada transicion chilena, una mujer ejerce la presi

dencia de la Republica. Ruptura en la continuidad. La conti

nuidad es la de los gobierrios de la Concertaci6.n. En los no

venta, el pais "modelico" de economistas y consultores. Hoy, 

-Chile junto con Brasil son los dos pa ises mas desiguales de 
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la desigual America Latina. La actual presidenta promete 

encarar esa deuda. 

Las rupturas tienen que ver con un conjunto muy repre

sentativo de las politicas del Cono Sur. Bachelet fue mili

tante de la Juventud Socialista durante el gobierno de 

Salvador Allende. Medica, experta en cuestiones militares, 

agnostica, separada, hija de un general de la Fuerza Aerea 

que murio a consec;:uencia de las torturas sufridas durante 

el gobierno de facto del general Augusto Pinochet, fue so

metida a interrogatorios y torturas, antes de partir al exilio 

en Australia y a la entonces Republica Democratica Alemana. 

Un ind io: Evo Morales, es el primer presidente indfgena 

de la historia de Bolivia y de America Latina. Esto sf que es 

una novedad. EI nombre oficial de esta parte del mundo es 

"America Latina y el Caribe". Fue producto de varios agre

gados algo aleatorios: el invento de modernos monjes "fran

co-alemanes" que no conocieron la empresa de Colon y que 

Ie pusieron el nombre de "America", de una latinidad here

dera de Napoleon III y de genealogias romanicas (" latina"), 

y de un nombre geografico (paradojicamente indfgena, /lca-

ribe") para incorporar sociedades sajonas, no las origina

rias que estan excluidas del nombre. 

Existen en America Latina alrededor de medio millar de 

lenguas originarias y tantas 0 mas variaciones dialectales de 

elias, nO 'contempladas en el nombre oficial de la region. En 

un pais como el Peru, por ejemplo, se estima que los indf

genas de habla vernclcu la son alrededor del 25% de. la po

blacion total. Por caso, en Guatemala donde mas de la mitad 



de la poblaci6n es indfgena, se hablan veintid6s lenguas 

amerindias. Pero aun en paises donde la poblaci6n indfge

na es muy minoritaria, el multilinguisn:o es un dato im

portante. En Colombia, por ejemplo, los indfgenas repre

sentan menDs del 2% de la poblaci6n total, pero ese 

porcentaje habla entre sesenta y cuatro y sesenta y ocho 

idiomas diferentes. 

Esa polifonfa linguistica Ileva impresos multiples sa beres, 

sentires y fTliradas. Maneras y sentidos que en su origen (ya 

no, probablemente) no pertenecian a los canones de occi

dente: la cultu ra comunitaria, otra relaci6n con la naturaleza, 

sobre todo con la tierra, formas de solidaridades y recipro

cidades, maneras de amar, sentir, trabajar, que nO 'estan en 

el pasado sino que son muy presentes y rara vez se tradu

cen mas alia del espacio local. Siempre dependientes, siem

pre subalternas, siempre postergadas. 

Esas dependencias y subalternidades muestran no solo 

las dificultades que tuvo (ytiene) esta parte del mundo pa

ra entrar en el mapa, sino tambien (0 quizas, por eso) de 

pensarse desde adentro del mapa. 

De alii que la lIegada de 'un representante de los pueblos 

originarios a la presidencia de Bolivia sea no solo un hito en 

la historia de las comunidades de ese pais (quechuas, ay

maras, guaranies) sino tambien un justa lIamado de atenci6n 

para toda la region. En este sentido, la ceremonia de Tiwanaku, 

el mismo lugar en el que las tropas de la Revoluci6n de Mayo 

de 1810, lideradas por Castelli anunciaron el fin de la servi

dumbre indfgena, que se concret6 solo en parte recien en 

1952, serfa objeto de un analisis pormenorizado que no des

plegamosaqui por razones de espado. 

Uno de los desaffos de sociedades multiculturales y plu

rilingues es la consideraci6n holfstica de las varias subal

ternidades': la etnica, la social y la nacional. Los pueblos ori

ginarios son cultura·lmente d'iversos, diversidad que 

diffcilmente es incorporada a las culturas nacionales, pero 

tambien (y sobre todo) son pobres. En la mayorfa de los ca-

50S sus derechos de ciudadania estan conculeados. Porque 

la ciudadania por excelencia del camp.esinado latinoame

rieano es el acceso a la tierra . 

EI gobierno de Evo Morales Ayme y del MAS, propone un 
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conjunto de novedades y originalidades. Algunas retoman 

las demandas y las luchas el pueblo boliviano en el pasado: 

el mayor control del Estado sobre los hidrocarburos reto

ma la nacionalizaci6n del estafio de la" Revoluci6n del 52 y las 

politicas de Torres. La reforma agraria, realizada de hecho 

por las propias comunidadesindfgenas sobre todo en el va

Ile de Cochabamba, que fue desvirtuada y frustrada tiem

po despues. 

Pero hay otras busquedas en sintonia con 10 que el soci6-

logo brasilefio Florestan Fernandez defini6 como uno de 

los movimientos mas caracteristicos de las sociedades la

tinoamericanas: la arcaizaci6n de 10 moderno y la moder

nizacioh de 10 arcaico. Esas formas detor:ljugar 10 univer

sal y 10 particular sobre la que nos debemos mas reflexi6n, 

ya que, a nuestro juicio, es una clave de b6veda para inter

pretar nuestras sociedades. Por ejemplo, en el caso de BoliVia, 

la propuesta de construir un "capitalismo andino amaz6-

nico" don de las potencialidades familiares, indfgenas, cam

pesinas, comunitarias (de hecho una importante porci6n 

de la economia real de la mayoria de los bolivianos) sean 

equilibradas, articuladas, en torno a un proyecto de desarrollo 

nacional y de modernizaci6n productiva.lUna alternativa?, 

lviable? No 10 sabemos. Pero sugiere busquedas que arrai

gan en 10 social-especifico pero que toman muy en cuenta 

el mundo en que vivimos. 

No se si hay una "nueva" America Latina. America ~atina no 

es tan joven como los discursos europeocentricos pretenden. 

Y no es mas antigua porque no la conocemos. Tenemos en 

la experiencia com partida por nuestra cultura pensadores 

que en cada momento de crisis propusieron preguntas y res

puestas originales. No los conocemos. Quizas por eso la his

toria de America Latina hace mucho que recien comienza. 

En 1828, Sim6n Rodriguez, apenas finalizadas las guerras 

de la independeneia, lanzaba una exhortaci6n: "La America 

Espanola es Orijinal = ORfJlNALES han de ser sus Instituciones 

i su gobierno = I ORIJINALES sus medios de fundar uno i otro. 

o Inventamos 0 Erramos'~ 

• Investigadora del CONICET y docente de la U.B.A. 

1 Por ejemplo: en Peru durante el ano 2005 credo alrededor del 6% del 
PIB, registro un alza de 10% en la inversion privada y una mejora en su 

ca/ificacion de la deuda en los mercados financieros internaciona/es. 

Sin embargo, el pais tiene a mas de la mitad de /a pob/acion en pobre
za (51,6%), ocupa el puesto 79 (de 177) en desarrollo humane segun e/ 
PNUD.y e/10% de la sociedad peruana con mas riqueza acumula casi 

40% de los ingresos 0 consumo. 



Entrevista con el sociologo brasileiio Renato Ortiz 

La mundializacion de la cultura 
Por Ines Dussel 

Renato Ortiz nacio en San Pablo, Brasil, en '947. Es uno de los es

pecialistas en analisis cultural mas reconocidos de America 

Latina. Se desempena como profesor titular en el Departamento 

de Sociologfa de la Universidad de Campinhas, Brasil. Egresado 

de la Universidad de Paris VIII, se doctoro en la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales de Paris. Fue investigador de la 

Universidad de Columbia y del Kellog's Institute de la 

Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Ha escrito 

varios ensayos acerca de los alcances culturales de la globali

zacion. Entre otros, se publicaron en nuestro pais: Ofro ferrito

rio (Universidad Nacional de Quilmes)j Mundializaci6n y cultu

ra (AIJanza); Los artifices de una cultura mundializada (Siglo del 

Hombre); Mundializaci6n: saberes y creencias (Gedisa); Lo pr6-

ximo y 10 distante, Jap6n y la modernidad-mundo (lnterzona). 

- Usted dice en sus ultimos trabajos que seria convenien

te hablar de IImundiaUzaci6n de la cultura" y no de IIgloba

Iizaci6nlt
• lPor que hace esta distinci6n? lQUe elementos 

nuevos encuentra en los procesos actuales de "ihternacio

nalizaci6nlt de la cultura? 
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La idea de globalizaci6n 

nos remite a una dimen

sion de unicidad. Se habla 

de mercado global y de 

teenologia global asu

miendo una connotacion 

de que existiria una "uni

ca" economia y una "uni

ca"tecnologia. Dificilmente 

podrfamos calificar al universo de la cultura de esta mane

ra. No existe, ni eXistira, una cultura global. La euesti6n en 

esta esfera no es la de la homogeneizaci6n sino la de la di

versidad; por ejemplo, las lenguas diferentes (pesea la he

gemonia del ingles). E~ este sentido, prefiero hablar de mun

dializaci6n de la cultura. EI termino nos remite a la nocion 

de concepci6n del mundo, que es diversa y diferenciada en 

funci6n de los paises, los grupos sociales y los intereses. 

La mundializacion cultural se encuentra evidentemente 

asociada con el proeeso de globalizaci6n economica y tee

niea, pero no coincide de manera integra con el. Par eso los 

temas de las identidades naeionales y etnicas siguen 



estando presentes en el contexto d~ la globalizaci6n. 

Tal vez el elemento mas caracteristico del proceso de mun

dializaci6n de la cultura sea la desterritorializaci6n de deter-' 

minados patrones culturales, que se distancian de sus rakes 

nacionales 0 regionales, para volverse mundializados. En es

te caso, ocurre una gran transformaci6n de nuestras catego

rJas espaciales. AI lade de nuestra concepci6n de una reali

dad local nacional, hay otra -transnacional- que las atraviesa, 

redefiniendo el propio mundo en el cual estamos insertos. 

-(Que efectos producen los ',medios de comunicaci6n de 

masas~crecientemente mundializados? 

No ~xisten medias de comunicaci6n de masas propia

mente dichos en escala mundial. La idea de una sociedad de 

masas presupone la de homogene.izaci6n y la de integra

ci6n. Eso ocurre en el ambito nacional, y' fue en este con

texto donde emergi61a idea de cultura de masas. En la es

fera transnacional, los medios son de alcance mundial sin 

necesariamente ser de masas. Por ejemplo, la MTVelige 

cierto sector del publico de j6venes, no todos los j6venes 

del planeta, y opera en esa franja. Lo que sucede con la cul

tura transnaC;ional, mediada por los diversos medios de co-. 

municaci6n, es que ella genera y legitima patrones que se 

toman como referencia en la comprensi6n del mundo y en 

la orientaci6n de las conductas. Por ejemplo, el universo del 

consumo se generaliza; "p~ro aqui diffcUmente podria ser 

asimilada a la nocion de masas. 
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Conocemos en la actualidad una diversificaci6n del mer

cado de bienes culturales que opera en diferentes capas: 

grupos etnicos, adolescentes de una "clase media mundia

lizada", etcetera. 

Se cree normalmente que una eventual cultura de masas 

vehiculizada por los medios de comunicaci6n integraria al 

planeta en un unico sistema. Sin embargo, descopfio de es

ta idea. Los medios de comunicacion tienen la capacidad 

de conectar a las personas pero no necesar,iamente de in

tegrarlas en un mismo patr6n. Puedo escuchar una radio 

de Croacia en internet, pero si no se serbio-croata entiendo 

poco de 10 que se habla. Los militantes fundamentalistas 

islamicos utilizan los medias de com~n lcacj6n para reali

zar sus actividades, pero 10 que los aproxima no es la com

putadora, sino una concepdon de mundo espedfica, rela

tiva al papel de la religi6n junto al Estado islam ico. 

Justamente, son esas concepciones las que los separan de los 

musulmanes tradicionales, de los cat6licos, de los protes

tantes, de los pentecostales, y del universe laico. 

-lCual cree que tendria que ser ellugar de la escuela en es

tos nuevos territorios de la cultura? (Cree que deberia afir

mar su lugar de transmisi6n del saber letrado como unico 

saber valido, oque deberia sum~r otros saberes vinculados 

con las nuevas tecnologias 0 con la cultura audiovisual? 

-Como instituci6n, la escuela ?e encuentra en una encru

cijada . Ella ya no es mas la gran referencia de. socializaci6n 

de las personas, y debe converger, 0 competir, con las ins~ 

tancias de entretenimiento, ahora articuladas en dimen

sion mundial. Esta escuela, calcada del modelo tradicional, 

se ve obligada a revisar los principios de su organizacion y 

de sus objetivos. No observo problemas en la asimilaci6n 

de elementos del universo digital en la educaci6n, ya sea 

de los chicos 0 de los adultos. EI problema es no caer en la 

trampa de transformar ala escuela en un lugar mas de en

tretenimiento. 

Muchas veces me preguntan si no serra necesario trans

formar a la escuela en una actividad "menos aborrecida/, 

"menos aburrida". EI problema es que se olvidan de que el 

objetivo escolar no es el entretenimiento, y mucho menDs 

el fomento de una cultura hedonista de consumo. La cues

ti6n es saber en que sentido 10 ludico se puede combinar con 

10 pedagogico, pero seria insensate tomar almundo del 

shopping y de la televisior:J como una soluci6n para la crisis 

del sistema escolar. 



breves 

Auditoria ciudadana sobre 
las practicas democraticas 

La Subsecretaria para la Reforma Institucional y 
Fortalecim iento de la Democracia, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nacion, invita a partic ipar de 
la Auditoria Ciudadana sobre la calidad de las pract icas 
democraticas en mun icipios. La propuesta es conformar 
un Foro clvico en el que cada comunidad y gobierno lo
cal acuerden sus aspiraciones democraticas, las compa
ren con la realida d y busquen los caminos para mejorar
la. Hay distintas maneras de pa rtici par: acercandose al 
foro civico local, aport ando datos e informacion sobre los 
temas planteados, conociendo los resultados de la 
Audit oria Ciudadana y/o planteando propuestas en una au-
diencia publica. Para mas informacion, lIamar al 
(011) 4342-3921 0 enviar email a info@auditoriaciudadana.gov.ar. 

EDcuentrosobre educaci6n en 
C'ontextos de ef:'lcierro 

Del 5 ai g. de sept iembre en la sede de InstitutcyNadoflal 
de Educacion Tecnologf~ [ INET) del ME<;¥;r,Saave<iJra 
789,: C1 udad Automoma de Buenos Aire~, se desarrollara 
,el terceJ encuentro del Trayec:t o formabvo 20 0 6-2007; en ' 
-el marco del PrJ0grama Nacional de t:ducacjQ[il eM ' 
E~t1tMtQS de Encierro. 
La pmpu~stC!J del Trayecto Formativo esta. dfrjgida a equi
pos tecni,G0s proviflciales, supervisot €$. directivos '1Jo do
centes de tflstitucio-nes educativas en e:s~able[imielf1i1;0s 

peniteI1Gi~f i @B' e institutos de menores. Este di~poS)itivo , " 
se propone generar espacios de reflexion, intercambio y 
capacitacion desde un nuevo lugar, en ambitos donde 
las com.p l~idades y contrad icdoll€S se agudizan, y se ha
cen m a? ylsibles los efectos de la des igllal~ad y de la ex

.. pulsion. 
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Seminario regional en _Misiones 

EI 3 Y 4 de agosto se desarrollara el semina rio Los profe
sores y la escuela contempordnea. EI encuentro tiene co
mo proposito fortalecer la formacion de profesores y 
profesoras de Institutos de Formacion Docente en temas 
relacionados con las actua les condiciones de escolari
dad: nuevas identidades inf antiles y j uven iles, escuela e 
igualdad, intercultural idad, entre otras. Esta destinado a 
docentes que ensefian en las areas pedagogicas 0 de 
pr;kticas y resid encia de los inst itutos formadores, a pro
fes ionales que formaron parte del programa FordeCap 
lIevado adelante en los afios 2000 y 2001, Y a capacita
dores que se desempefian en proyedos jurisdiccionales. 

, O;mvo€~dbS p6r /a U:nes(o ,:del:iva'113 de ma'yo pasados
. : 15 vic~mjnistrds y 25 esped~li$tas. de 27 paises d~ la re

gi6n, ade'ni-·as de Espafi(i;, s~. lReuni~,t0rl ,en Santiago de 
(hUe-para debat.ir?lcerc;a' a~1 disefio y""desarmllo del cu- _ 

. ~ ~;- rriculo en sus poHticas educ.ativas. El-s.~m-inario comenzo 
con 'un debat e,,?obre tres qs.ped,?s: selecdon Qe conteni
aos, competencias y las r~ladqn:e5 entre curriculo y es
tandares. Luego s-e disc.utio s-6b~e' ta implementacion del 
cu r:ricuto-en la region, para conocer sus prir:l~jpales forta-
lezas y debilidades. , . 

, -Esta fue la s--egunoa reG.nion del Comi~e Interguberna

mental d.~i Proye,cto ,Regional de Educacionpara America 
tatir::ta y el Caribe (Pre/ae}. Bt e!')cuentro tambier:l funcio
no ,torno preparatorio· de·la'proxima reuni6n€le 
minist ros de Educacion de America Latina y el· 
Caribe, que se rea'j"Lzara en la Arger;r~i ,n~,en marzo de 

"G,rg~,Jiy",',n Tecnica eflla Rioja 

Del7 aim de agosto, en /a provir,lda de La Rioja, se reali 
zara la Tercera Jornada de Cooper-acion Tecnica. ba inten-
<cion de esta, I :e tra bajo de la Direccion Nacional de 
Formaci6n"ID e es abrir un espac:ie conjunto de irt-
tercambio y reflexvon entre los @q\iJfp>()s t ecnicos de ges
tion provincial, que en' ~zca n y profundicen la inter-
13f'€tacion: el diagn:6st1e los escenari6S educativos 
j urisdiCci0mal!es y la discusion de posibles alternativas de 
i ntervencion. 

EL MONITOR 



Entrevista a la escritora Graciela Montes 

"La verdadera 
ed,ucaci6n se da solo 
perso a a pers'o a" 

"(Quien dijo que leer es facil? 
(Quien dijo que leer es contentura 
siempre y no riesgo y esfuerzo? 
Precisamente porque no es Hcil, es 
que convertirse en lector resulta 
una conquista", advierte la escri
tora Graciela Montes en uno de sus 
ensayos. Y es esa premisa la que 
guia su experiencia de vida desde 
que se hizo lectora, el primer" gra
do" que dice haber alcanzado. 
Autora de ficciones para chicos y 

La relaci6n entre la escuela y la lectura es el eje de 

esta charla con una de las mejores escritoras de 

literatura infantil de la Argentina. La autora rescata el 

rol esencial que los docentes deben tener en 'ese 

cont acto inicial -y a veces unico- que los alumnos y las 

alumnas estab lecen con los libros. IILos maestros t ienen 

que hacerse cargo de que la c/ase es la gran ocasi6n de 

lectura para la mayoria de los chicos", asegura. 

chicas, y de novelas para adultos, 
ensayista, traductora y editora, en su paglna 
www.gracielamontes.com estan albergadas muchas de sus 
obras y sus reflexiones. La invitaci6n que hace alli, vale 
tambien para esta nota: "Pase y sientase como en casa". 

-~Por, que las palabras deben domiciliarse en 10 
que llama la "frontera ind6mita"? 

-No es que deban domiciliarse, porque las pala
bras atraviesan toda la actividad del ser humano, cual
quiera sea ellugar donde este colocado. Pero sf me 
parece que es in teres ante ensanchar esa zona de in
tercambio con el mundo donde uno construye sus 
propios sentidos, sus sentidos personales: la frontera 
ind6mita, justamente. La idea de esta tercera zona, 
donde uno construye su mundo personal, la tomo del 
psicoanalista Winnicott y la utilizo de otras maneras. 
Hay una zona que es de pura subjetividad, don de uno 
responde a sus necesidades, a sus impulsos y a sus pa
siones; y hay otra que es el poder externo, el sistema 
tal como es , las relaciones de dominaci6n 0 las con
diciones materiales. Entre esos dos territorio,s existe 
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una frontera , que es la de la construcci6n personal. 
Alli hay un mont6n de decisiones y de libertades que 
uno puede tomar, aunque parezcan muy pequefias. Mi 
convicci6n, tal vez un poco optimista, es que siempre 
-aun cuando se est a muy acorralado- existe un margen 
de hacer las cosas porque s1, « como a mt me gustan". 

-~Las palabras posibilitan ese margen de libertad? 
-Justamente: la palabra personal. Si 10 unico que 

uno puede hacer con su palabra es reproducir las fra
ses que se dicen en el noticiero 0 gritar, 0 auliar, eso no 
construye un lenguaje personal. Ellenguaje personal 
se debe constituir en esa tercera zona de la que ha
bhibamos, porque tiene que ver con la reflexi6n y la ne
gociaci6n con las palabras, donde cada uno toma un 
papel protag6nico. Piensa con su cabeza, por decido 
de la manera mas tradicional. Por eso, si se obliga a al
guien a repetir un discurso tal cual fue dicho por otro, 
nunca se va a llegar a esa zona. En cambio, si uno 
elige recordar un poema, por ejemplo, estaria en ese 
lugar. 



-~ Que rela~i6n establece la escuela con esa fron
tera? 

-El trabajo de la educacion es ensanchar esa fron
tera. A pesar de los lazos que muchas veces tiene con 
el poder, y de su funcion domesticadora, la educacion 
esta centrad a en esa zona privilegiada del individuo, de 
su construe cion personal. En este sentido, el maestro 
es una figura clave, porque la verdadera educacion se 
da solo persona a persona, cuando el educador tiene 
enfrente a alguien que Ie importa como persona, que 
no es un apendice de otras casas. Eso Ie da una posi
bilidad {mica al que recibe esa relaci6n personal. Ahora, 
si el maestro es un burocrata que no es mas que un 
engranaje de una maquina de poder, nada de 10 que po
damos dedr aqui, ni 1a revista El A1onitor, ni mis tex
tos, ni que man den cantidades de libros en paquetes a 
todas las escuelas , sirve de nada. 

-2 Le parece que los textos teoricos, las conferen
cias 0 las visitas a los colegios tambien sirven para 
ensanchar esa frontera? 

- A veces me resulta grato vet como 10 que yo dije 
dialoga con 1a praxis de algunos maestros. Pero otras 
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veces me preocupa que se repita como leccion, que se 
recite 1a teo ria y se discutsee, pero no se enganche ge
nuinamente can la practica. Sierripre me preocupa que 
pasa con eso que yo puse ahi, como es leido y como es 
criticado. Porque en realidad 10 dialectico, 10 que fun
ciona, es que el docente que recibio mis palabras las ha
ga jugar con su praxis y diga si eso es efectivamente as! 
o no. Este tipo de reflexion es 10 que hay que instalar, 
no se trata de ser mansas ovejas, ni de gente que en lu
gar de un discurso, responda a otro. Nome gustaria 
que mis textos se convirtieran en una cartilla de me
morizadon obligatoria. Ya se, por supuesto, que nada 
es tan sencilJo, que yo hablo desde afuera, que des
pues van a venir las maestras a decirme: « Ah, si, 2Y 
como hago, eh? Tengo 45 chicos, 'que ademas no co
mieron , y yo no cobro, mientras usted esta ah1 tan 
tranquila, con sus libros". Pero, de todas formas, espero 
que mis palabras se hagan cuestion y despues me de
vuelvan todos los rep roches que quieran. 

-~ Como debe hacer la escuela para formar lectores? 
-De 10 que se trata, me parece, es de darle allector 

la oportunidad de ejercer su lectura. Por supuesto que 

E, I. \ir () '-liTO II. 



tambien hay que ensenar contenidos y conocimientos 
utiles, eso la escuela 10 tiene que hacer. Pero el eje es 
siempre e1 individuo, 1a relaci6n personal. El1ector no 
es una persona a la que hay que llenarle la cabeza) si
no alguien que debe pensar con su cabeza y que, de 10 
que el maestro Ie ofrezca, pueda tomar 10 que crea 
que Ie sirve para su lectura. Es una actitud bastante 
diferente a 10 que tradiciona!mente se ha concebido 
como 1a fund 6n de 1a escuela: un entrenamiento para 
no caer fuera de la sociedad. Hoy tenemos po cas ilu
siones respecto a 1a sociedad actual. Ya sabemos que 
no es la sociedad en la que creia Sarmiento, la "civili-

zaci6n" . Sabemos que hay corruptos, que hay grupos 
de enorn1e poder, que las organizaciones internacio
nales nos llevan y nos traen de las narices, y que ni si
quiera conocemos con exactitud quienes las integran. 
De modo que no po demos ser ingenuos y pasarles a los 
alumnos una concepci6n del siglo XIX. Tener la con
vicci6n que tenia Sarmiento es muy dificil. (Que es 
hoy bueno para el otro? Hay que abrir fisuras en un 
pensamiento que ha sido muy compacto, aunque 1a 
gente extrafie esa solidez, y a .veces diga que antes era 
mejor. En fin: antes era como era antes y ahora hay 
que pensar algo nuevo . 

.,....Cuando habla de la lectura, ~ se refiere solo a los 
libros? 

-Me refiero a la lectura en general, del mundo, pe
ro tambien a los libros. Creo que 1a lectura de textos, 
y en particular 1a li~eratura, es una forma de cons
trucci6n de pensamiento libre especialmente intere-
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sante. Apoyo ITlUcho la lectura literaria porque abre a 
otras maneras del conocim.iento, ademas del aspecto go-
20S0 . En los ultimos arios se ha insistido Dlucho en 1a 
idea de 1a lectura placentera, de que leer es un placer, 
y eso esta bien. Hay una er6tica en 1a literatura, tanto 
para el que escribe como para el que lee. Pero, ademas, 
1a literatura siempre es una forma de conocimiento del 
mundo, es una lectura del mundo. Si un maestro co
loca esa alternativa en el aula, esta ayudando a construir 
un pensamiento personal que se va a revertir en el mo
do en que ese chico 0 esa chica que· sale de la escuela 
y camina hacia su casa -sea cua! fuere su casa- mire 

ese mundo. Porque la literatura alerta, 
sacude la modorra y la actitud rutinaria 
de mirar y no ver. 

-~ La relacion entre la escuela y la H
teratura es conflictiva? 

-Es que si 1a litet'atura se domestic a 
demasiado, como a veces se hace en la 
escuela, muere como -literatura. Existe 
una instancia, que es el encuentro del 
lector con el texto, que hay que tratar de 
no perturbar demasiado. Debe darse 1a 
oportilllidad de que se produzca ese en
cuentro, que.es el que tenemos los lec
tores cuando leemos sin que nadie se in
terponga. El maestro tiene alli un papel 
que cumplir, per.o debe cuidarse de no 
ser un taxidermist a, de no matar al tex
to y empaquetarlo. Eso no quiere decir 

que despues no pueda hacer comentarios, 0 ligar ese 
texto con otros. Una de las cos as para mi mas preo
cupantes en la educaci6n es la falta de un contexto 
cultural. Ahara, la cuesti6n es c6mo se retoma eso 
cuando el maestro no tiene un contexto. Lo ideal se
ria que un maestro vaya a! erne, al teatro, comente una 
peHcula, \lna musica. Hacer cosas mas gratificantes 
para el tambien, no solo para los chicos que tiene ade
lante. El mundo es ancho, grande, complejo e intere
santisimo. 

-~Todos los libros promueven la lectura? 
-Algunos mas que otros. No creo que todos los libros 

sean igualmente interesantes, ni que todos lleven a mas 
lectura. Un libro con un pensamiento detras, que tiene 
muchos sentidos, con imagenes contundentes, deja 
una huella mas profunda. Pero algunos textos casi no 
propician lectura. Digamos as!: en el mundo cada uno 
hara su camino con las ocasiones de lectura que se Ie 



presenten. Pero pensemos en la escuela. Si la ocasi6n 
sera que un chico lea diez libros, yo dirfa que sean 
diez que valgan la pena potque, 2 dande y cuando va 
a tener otra ocasi6n? La escuela tiene ciertas obliga
ciones, entre otras, hacerse cargo de que es la gran 
ocasi6n de lectura para la mayor parte de los chicos. 
Ahora, para eso, el maestro tiene que estar COl1venci .. 
do de la importancia de esos diez libros, no que se los 
bajen en forma automatica a los chicos y ya esta. Por 
genial que sea cualquier metodo, por puntillosa que 
sea la selecci6n de libros, por eficaz que sea la dis
tribuci6n, si no entramos al universo personal del 
maestro y el alumno, no va a ser sufi
ciente. 

-En 1983, con un grupo de escri
tores tomaron Ia decision politica de 
darIe "existencia" a Ia literatura in
fantil y Ia escuela fue un escenario 
central ... 

de otro tipo. Muchas dieen: "Yo quiero ser como us
ted». A veces me pregunto que vidas van a tenet esos 
chieos, y me asusto mucho y me deprimo tremenda
mente. Pero, aun as!, pienso que no esta mal que en ese 
encuentro se haya producido una fisurita, una espe
ranza. Haber entreabierto una puerta, aunque despues 
se cierre. Como Ie pasa a Alicia en el Pais de las 
Maravillas, sea fiUY grande 0 muy chica, es mejor que 
no haber visto ninguna. Eso me tranquiliza la con
dencia porque son muchas las veces en que me pre
gunto que hago yo alli; que 1uego me vuelvo a mi ca
sa, que esta ca1entita, con mis libros. Otra cosa que 

me provQea mucha angustia es que 
los chieos me preguntan: (( ~Pero us
ted va a volver?". Y yo se que no 
siempre voy a volver. Por eso cteo 
que tampoco hay que poner tanto 
enfasis en la vlsita del escritor. Ella-
20 principal es el que estableee ese 
edueador con sus chicos, esa rela
ci6n de aula 0 de biblioteca. Eso es 
10 que tiene que importar. 

-En aquel momento, nosotros re
tomamos ciertas experiencias que ya 
se habian realizado en ese sentido en 
1a decada del 60, a partir de unos se
minatios de literatura infantil en Ia 
Universidad de C6rdoba. Por su
puesto, nuestra experienda se debi6 al '. 
momento de apertura que supuso el 
regreso a Ia democrada. En ese en
tonces, ademas, todavfa no estaba ins-

"Es que si la literatura -En el83, escribi6: "Tuvimos Is 
convicci6n de que no se saldrla de] 
desierto intelectual y de una sode
dad desigual si ]0 nifios n.o lefant', 
~ sigue convencida de 10 mismo? 

se domestica demasiado, 
como a veces se hace en 

la escuela, muere, como 
Uteraturatt

• -Luego de la dietadura, nosotros 
retomamos nuestras viejas ideas de 
fines de los 60 y comienzos de los 

70, las del Centro Editor de America Latina, sello del 
que todos habfamos sido Ieetores y algunos, incluso,. ha
bfamos trabajado alli. !Iabia una esperanza y tamhien 
un derto voluntarismo. Sigo pensando que se pueden 
ha.cer muchas cosas, que 1a euItura es un bien comlin, 
que es finalmente 1a eosa de todos. Pero tambien me di 
euenta de que no alcanzaba con tirar hbros en e1 mun-
do. Nosotros crdamos que si estaban los libros, ya bas
taba. Y no es tan seneillo .. Tiene que haber una me
diaci6n, un lector que convoque a otro lector. El enfasis 
tiene que estar puesto en ellector adulto, porque es la 
garantla de que haya lectores nifios. Hay que acrecell
tar el interes de los maestros; su curiosidad y su 1ectu
ra. En el momento en el que nos empezamos a aburrir 
de 10 que haeemos, es cuando todo se muere. Y much as 
veees la escuela funciona en piloto automarieo. 

titudonalizada la visita ofidal de los 
escritores a las escue1as, y las grandes editoria1es no 
se habian interesado por ese territorio. Todo era muy 
espontaneo. 
-~Como evalua ahora esa experiencia? 
-Ahora ese encuentro esta mas formalizado, y no 

siempre es _tan genuino. Yo no entiendo exaetamente 
como es la curricula, pero a veces me invitan a visitar 
una escuela y me dicen: "Usted esta en nuestro pro
grama"'. Y a 1nl me da un miedo barbaro, me suena a 
"Hay que agotar a un escritor" 0 algo as! (risas). 

-~ Como es Ia respuesta de chicas y chicos en esas 
visitas? 

-Hace un tiempo estuve en una escuela de Lugano, 
que es la que atiende a la villa. Los ehicos me dieron 
una caja con cartas, unas 600 cartas. Algunas son muy 
formales, 0 dicen, un poco escolarmente: "Me gustan 
mucho sus cuentos, siga escribiendo"; pero otras me 
ponen: "Hola escritora", y eso ya entabla una relacion 
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Programa Nacional de Alfabetizaci6n 

Una condicion de ciud'adania 

adie renuncia ala palabra por propia voluntad" . 
La re.flexi6n, que encabeza el Cuaderno de Apoyo 
para Al/abetizadores, puede parecer obvia, pe-

ro no 10 es: 10 prueban los miles de j6venes y adultos que 
ella a dia se suman al Programa Nacional de Alfabetizaci6n 
y Educaci6n Basica, para obtener finalmente esos sabe
res primarios que algw1a vez les fueron negados. 

Ariel-un preso que cumple su condena en la Unidad 

Penitenciaria N° 24 de Florertcio Varela- Io explica a 
la perfecci6n: "Hoy, gracias ala educaci6n que recibi
mos, estamos ensefiando a pibes que no pudieron ejer
cer ese derecho, 0 no supieron que la educaci6n es al
go que tenemos que reclamar, que es nuestro; y nadie 
nos puede ni nos tiene que arrebatar ese derecho". 

En mas de una oportunidad, el ministro de 
Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, Daniel Filmus, ha se
fialado: "Saber leer y escribir es condici6n de ciudada
nia. Quien no sabe leer ni escribir no puede participar 
en la toma de decisiones". Tal como 10 plantea el docu
mento base de la Decada de 1a Alfabetizaci6n de las 
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Naciones Unidas (2003-2012) , "es la base del aprendi
zaje de toda 1a vida, dentro y fuera de la escuela. Es el re
quisito esencial para alcanzar la <Educaci6n para todos.' '' 

Son 65,000 alumnos. La mayoria de elios ya recibi6 su 
constancia de alfabetizaci6n basica; algunos otros estan 
en camino de conseguirla. Los alfabetizadores que los 
acompafian en ese trayecto -voluntarios todos- traba
jan en villas, clubes, iglesias, comedores, carceles, casas 

propias 0 prestadas. Hasta el momento, la cartera edu
cativa nacional -coordinadora general del Program a
ha firmado convenios de implementaci6n con 158 enti
dades public-as y privadas de 21 jurisdicciones, que pue
den agruparse de acuerdo con las siguientes categorfas: 

Estados municipales. 

Organismos del Estado Nacional. 

Estados provinciales. 

Universidades. 

. Organizaciones de la comunidad. 

, Organizaciones gremiales. 



Progra ma Nac(ona I de Alfa betizaci6n 

Una condicion de ciudadania 

adie renuncia a la palabra par propia voluntad". 

La reflexi6n, que encabeza el Cuaderno de Apoyo 
para A l/a betizadoreI , puede parecer obvia, pe-

fO no 10 es: 10 prueban los miles de j6venes yadultos que 

dia a dia se suman al Programa Nacional de Alfabetizaci6n 

y Educaci6n Basica, para obtener finalmente esos sabe

res primarios que alguna vez les fueron negados. 

Ariel-un preso que cum pIe su condena en la Unidad 

Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela-Io explica a 
la perfecci6n: "Hoy, gracias ala educaci6n que recibi

mos, estamos ensefiando a pibes que no pudieron ejer

cer ese derecho, 0 no supieron que la educaci6n es al
go que tenemos que reclamar, que es nuestro; y nadie 

nos puede ni nos tiene que arrebatar ese derecho". 

En mas de una oportunidad, el ministro de 

Educad6n, Ciencia y Tecnologfa, Daniel Filmus, ha se

nalado: "Saber leer y escribir es condici6n de ciudada

nia. Quien no sabe leer ni escribir no puede participar 

en la toma de decisiones". Tal como 10 plantea el docu

mento base de la Decada de la Alfabetizad6n de las 

4G 

Naciones Unidas (2003-2012), "es la base del aprendi

zaje de toda la vida, dentro y fuera de la escuela. Es el re

quisito esencial para alcanzar la 'Educaci6n para todos.'" 

Son 65.000 alW11nos. La mayoria de elios ya recibi6 su 

constancia de alfabetizaci6n hlsica; algunos otros estan 

en camino de conseguirla. Los alfabetizadores que los 

acompafian en ese trayecto -voluntarios to dos- traba

jan en villas, clubes, iglesias, comedores, d.rceles, casas 

propias 0 prestadas. Basta el momeiito, la cartera edu
cativa nacional-coordinadora general del Programa

ha firmado convenios de imp1ementaci6n con 158 enti

dades public-as y privadas de 21 jurisdicciones, que pue

den agruparse de acuerdo con las siguientes categorias: 

Estados munidpales. 

Organismos del Estado N adonal. 

. Estados provindales. 

U niversidades. 

, Organizaciones de la comunidad. 

Organizaciones gremiales. 



El convenio habilita a las organizaciones par
ticipantes a convocar y seleccionar a los alfabe
tizadores, y a inscribir a las personas interesadas 
en alfabetizarse. El Ministerio tiene a su cargo 
la provisi6n de los materiales de apoyo para los 
do centes y de los utiles escolares que los alunmos 
necesitan para llevar adelante la tarea; ademas 
de realizar jornadas de capacitaci6n, y encuentros 
regionales para recoger inquietudes y conocer 
los avances del Programa en cada provincia. 

Por otra parte, el acuerdo compromete a las 
entidades a pres tar los espacios necesarios para 
que funcionen los centros de alfabetizaci6n, a 
equiparlos adecuadamente y distribuir el material 
y los viaticos que otorga el Ministerio. Cada tri
mestre, las organizaciones participantes deben 
entregar una nomina de las personas inscriptas en 
el Programa, con el objetivo de facilitar su pos
terior inclusi6n en el sistema educativo formal 
para j6venes y adultos, y completar aSl su edu
cadon basica . 

.Durante el primer semestre de 2006 se capa
citaron 2.910 alfabetizadores, y se abrieron 1.010 
centros de alfabetizad6n. A fines de junio, se 
iniciaron los segundos encuentros regionales en 
el noroeste argentino y en las provincias· de Entre 
Rios, Santa Fe y C6rdoba. 

Silvina Seijas 
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Nueva musica ciudadana 

Tango en zapatillas 

"l 0 del tango es una ide~ qu~ 
me toea aunque no qUlera , 
canta Fho Paez en el tema 

Carabelas Nada. La frase resume el 
sentimiento de una parte impor
tante de la generacion rockera ha-

EI tango y el rock siempre mantuvieron una estrecha 

relaci6n en las tematicas de sus letras. Pero en los 

ultimos afios, las, fronteras se acortaron para dar forma 

a una nueva musica contemporanea. Un tango joven y 

renovado que adopta modelos de construc;.ci6n rockeros. 

cia el 2 x 4: mezcla de admiracion 
y contagio por osmosis. Desde sus 
comienzos, una gran cantidad de letras del rock ar
gentino transitaron topicos instalados por el tango. 
(0 acaso aquella "via muerta calle con asfalto siem
pre destrozado" que describe el tema Avellaneda 
Blues de Manal no es una herencia directa de la plu
rna de Hornero Manzi? La mirada siernpre puesta en 
la caile, el desamor, la nostalgia, los amigos, la figura 
materna y los bares son parte dellegado poetico que 
la guardia del tango entrego a los rockeros. 

El reconocimiento continua. Algunos ejemplos son la 
version electrica de Los Piojos del tango Yira Yi'ra de 
Discepolo, las interpreta~iones de clasicos como Valver 
o Malena en el disco «El Cantante" de Andres 
Calamaro, y hasta la adopcion de Osvaldo Pugliese co
mo santo protector por parte de varios grupos de rock. 

Ahora bien: hasta hace poco tiempo, la actitud de 
las nue~as generaciones para con el tango no pareda 
superar el respeto y la admiracion. Este factor incidi6 
en que las melodfas de arrabal empiecen a tomar for
ma de piezas de museo. Las bateas dedicadas al tan
go se redudan para dejar lugar a propuestas mas co
merciales. Cada vez menos espacios mantenian esas 
viejas orquestas en sus parlantes modernos. 

Sin embargo, la devaluaci6n de 2001 facilit61a llegada 
de turistas extranjeros. Por entonces, la cumbia villera 
era el reflejo social de la debacle argentina. E1 tango, a 
un paso de quedar embalsamado, rompiola vidriera y 

MEDIOS 
48 

se transform6 en atracci6n tunstica y material de ex
portaci6n. La Argentina volvi6 a ser la meca del tango 
para eJ resto def mundo. El auge puede verse en dece
nas de festivales, espectaculos y apertura de nuevas mi
longas. 

Por suerte, la moda no logra transformar ala cultu
ra del tango en souvenir. Dentro del abanico de posi
bilidades, se dieron a conocer nuevas tendencias mu
sicales que renuevan el aire. Mas cerca de la nece
sidad y la intuici6n que del oportunismo economico, 
los nuevos grupos comienzan a dade forma a una 
nueva musica contemporanea. 

La esencia arrabalera es el denominador comun de 
estos proyectos con estilos diferentes. Los ejemplos 
que se mencionan a continuaci6n son solo algunos 
exponentes de una tendencia emergente mucho mas 
amplia. Bajo Fondo Tango Club y Gotan Project pre
sentan la fusion entre el tango y la electronica. Carla 
Pugliese, la nieta de Osvaldo, busca su identidad so
nora desde el sintetizador. La Orquesta Tfpica 
Fernandez Fierro interpreta clasicos con actitud ro
ckera y sus musicos sacuden en escena sus «raros 
peinados nuevos". Romina y Los Urbanos, La 
Chicana y Buenos Aires Negro aportan composicio
nes propias sin temor a mezclar la distorsion y el 
bandoneon. En sus letras aparecen cartoneros don
de antes habra un farol, trenes devastados donde 



chirriaba un tranvfa y gigantes marquesinas donde 
antes alumbraba una luz de almacen. 

Hugo "Peche" Estevez, cantante y letrista de 
Buenos Aires Negro, hace visible en su poesia a los 
personajes urbanos agazapados: "Buenos dias a los 
pibes que duermen en los rincones / como perros va
gabundos / sin mas madre que Retiro", entona en 
Buenos Dias Buenos Aires. La descripcion escapa de 
la postal turistica y se transforma en denunda. 

Por su parte, Romina Grosso, vocalista de Los 
U rbanos, lucha por no aferrarse a la "nostalgia carac
teristica del tango tradicional: "No dejes que me 
abandone en la mueca de 10 que podria ser", implora 
en El cielo aca, dandole credito a la esperanza. 

Sin dejar de reconocer las experiencias pasadas que 
influencian sus proyectos, los referentes de 1a rel1ova
cion del tango eluden las comparadones, esquivan los 
rotulos, no negocian su libertad artistica y buscan 
una identidad propia. La actitud y la cofradia entre 
sus integrantes muchas veces estan por sobre los co
nocin1ientos tecnicos. Esta es una caracteristica mas 
emparentada a1 rock que al tango. Dice Julio 
Coviello, bandoneonista de la Orquesta Tipica 
Fernandez Fierro: ((No nos interesa bajarnos los pan
talelic3 per un cure. Para nesetros el tango es de 
dientes apretados, pero no vamos a caminar por la 
calle como si fuesemos tangueros de la decada del 
40". Por su parte, «Peche" Estevez seriala su falta de 
interes en definir a Buenos Aires Negro: "No me im
porta si es tango 0 es rock. A veces digo que es tango 
para enojar a los que se creen sus duenos, pero elijo 
que mi disco este en una batea de rock. Ahi van los 
jovenes, que son los que me interesan". 
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Esta nueva cultura no se limit a solo a cuestiones 
musicales 0 esteticas. La mayoria de los grupos to
man la autogestion como modelo de construcdon pa
ra sus proyectos. Intentan organizar sus propios con
dertos, financiar sus discos y crear 10gicas propias de 
relacionarse con el medio. De esta forma adoptan el 
lema ((Hacelo vos mismo", una sintesis de la cultura 
punk sobre viejas consign as anarquistas. Dentro de la 
music a argentina, esta manera de organizacion se ase-

La Orquesta Tipica Fernandez Fierro 

meja mas a la experiencia de Los Redonditos de 
Ricota que al modo de las antiguas orquestas. Ya sea 
por convicci6n ideologica 0 falta de interes de los 
productores en nuevas propuestas, en estos grupos 
asoma 1a necesidad de crear formas rehovadoras de 
entender y hacer politica. 

Si la irrupcion de Astor Piazzolla dividio las aguas 
entre aquellos que 10 consideraban parte del tango y 
aquellos que no, el crecimiento de estas agrupaciones 
l1evaria al duelo directo a los guapos de antano. 
Ahora el tango se puede bailar en zapatillas. Los se
guidores manejan c6digos rockeros y prefieren la 
cresta ala gomina. Estas nuevas tendencias dan a1 
genero una chance de renovaci6n, desarrollo, evolu
cion y crecimiento. Sus propuestas aportan al bagaje 
cultural del pais. Convocan a los j6venes, incentivan a 
repasar la historia y continuan en 1a busqueda de sen
timientos comunes que identifiquen a los habitantes 
de todo el pais. 

Diego Skliar 

Periodista, editor de !a revista Unisono y conductor en PM La Tribu. 
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EL CUENTO ", 

Cab~Moel salit 
POR ANTONIO DI BENEDETTO 

Agosto de 1924 
El aeroplano viene toreando el aire. 
Cuando pasa sobre los ranchos que se Ie arriman a 

la estaCi6n, los chicos se desbandan y los hombres 
envaran las piernas para aguantar el cimbr6n. 

Ya esta de la otra mano, perdiendose a ras del 
monte. Los niiios y las madres asoman como des
pues de la lluvia. Vuelven las voces de los hombres:. 
-(Sera Zanni ... , el volador? 
-No puede. Si Zanni Ie esta dando la vuelta al 

mundo. 
-( Y que, acaso no estamos en el mundo? 
-As! es; pero eso no 10 sabe nadie, aparte de noso-

tros. 
Pedro Pascual oye y se guia por los mas enterados: 

tiene que ser que el aeroplano Ie sale al paso al «tren 
del rey". 

Humberto de Saboya, principe de Piamonte, no es 
rey; pero 10 sera, dicen, cuando se Ie muera el pa
dre, que es rey de veras. 

Esa misma tarde, dicen, el principe de Europa es
tara alii, en esa pobrecita tierra de los medanales. 

Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. 
Mejor si estuviera ad .. A Pedro Pascual Ie gusta 
compartir con ella, aunque sea el mate 0 la risa. Y no 
Ie agrada estar solo, como agregado ala visita, delan
te del corral6n. No es hosco; no esta asentado, no 
mas: los mendocinos se tien de su ton ada cordobesa. 

Antonio Di Benedetto naci6 en Mendoza en 1922. Periodista y escritor, 

sus novelas Zama, EI silenciero y Los suicidas constituyen, al decir de Juan 

Jose Saer, "uno de los momentos culminantes de la narrativa en len

gua castellana de nuestro siglo". En 1976 fue secuestrado par el ejer

cito; 10 liberaron en 1977- Se exili6 en EE.UU., Francia y Espana. Otras 

obras: Annabella, NoveJa en forma de wento (1974), Cuentos claros 
(1969) . En 1984 regreso a la Argentina, donde muri6 en 1986. 
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Se refugia en el acomodo de los fardos de pienso. 
Tanta tierra, la del patr6n que eI cuida, y tener que 
cargar pasto prensado y alambrado para quitarles el 
hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan 
dan con los yuyos que han segado en. el camino: pre
visi6n medicinal para Ia casa. Perlilla, tabaquillo, te 
de burro, arrayan, atamisque ... Mueve y ordena los 
manojos y la mezcla de fragancias Ie compone el ho
gar, resumido en una taza aromatica. Pero se aduefia 
del olEato la int~nsidad del tornillo y Pedro Pascual 
qui ere cor:npararlo con algo y no acierta, hasta que 
piensa, seguro: " ... este es el rey, porque Ie da olor al 
campo". 

(Eso, el tren del rey? (Una maquinita y un vag6n 
dandose humo ? No puede ser; sin embargo, la gen
te dice ... 

Pedro Pascual desatiende. Lo llama esa carga de 
nubes azuladas, bajonas, que est an tapando el cielo. 
Se siente como traicionado , como si 10 hubieran 
distraido con un juguete zampandole por la espalda 
la tormenta. No obstante, (por que ese disgusto y 
esa preocupaci6n? (No es agua 10 que precis a el 
campo? SI, pero ... su campo esta mas aHa de la 
Lorna de los Sapos. 

La maquinita pita al dejar de lado la estaci6n y a 
Pedro Pascual Ie parece que na asustado las nubes. 
Se arremolinan, cambian de.rumbo, se abren, como 
rajadas, como pechadas por un soplido formidable. 
El sol recae en la arena gris y amarronada y Pedro 
Pascual siente como si 10 iluminara por dentro, por
que el frente de nubes semeja haber reculado para 
llevarle el agua adonde ella precisa. 

Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde es
ta parado. Ahora 10 entiende todo: la maquinita era 



algo as! como un rastreador, 0 como un payaso que 
encabeza el desfile del circo. EI '(tren del rey", el 
tren que debe ser distinto de todos los trenes que se 
escapan por los rieles, viene mas serio, alIa al fondo. 

Es distinto, se dice Pedro Pascual. Se da razones; 
porque en el mirifiaque tiene unos escudos, y dos 
banderas .. . ~y por que mas? Porque pareee desha
bitado, con las ventanillas cafdas, y nadie que se 
asome, nadie que baje 0 suba. El maquinista, alia, y 

un guarda, aca, yen las losetas de portland de la es
tacion un milico cuadrado haciendo el saludo, ~a 
quien? 

La poblada, que no se animaba, se euela en el an
den y nadie la ataja. Los ehicos estan como chupa
dos por 10 que no ocutre. Los hombres caminan, 
largo a largo, pisan con vigor y arrogancia, y harian 
ruido si pudieran, pero las alpargatas no suenan. Se 
hablan alto, por mostrar eoraje, mas ni uno solo mi
ra al tren, como si no estuviera. 

Despues, cuando se va, sl, se quedan mirandole la 
cola y a los comentarios: "i Sera! .. . ". 

Antes que el tren sea una memoria, Uega de atras 
el avioncito obsequioso, dispuesto a no perderle los 
pasos. 
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Tendra que arrepentirse, Pedro Pascual, de la cu
riosidad y de la demora; aunque poco tiempo Ie se
ra dado para su atrepentimiento. 

A una hora de marcha deja estaci6n, donde ya no 
hay puestos de cabras, 10 recibe y 10 acosa, 10 ciega 
el agua del cielo. Lo achica,' 10 voltea, como si qui
siera tirarlo a un pozo. Lo acobarda, Ie mete miedo, 
trenzada con los refusilos que son de una pureza 
como la de la hoja del mas peligroso acero. 

Pedro Pascual deja el pescante. No quiere abando
nar el caballito; pero el monte es achaparrado y 
apenas cabe el, en cudillas. El animal humilde, obe
diente a una orden no pronunciada, se queda en la 
huella con el chaparr6n en los lomos. 

Entonces sucede. El rayo se desgarra como una 
llamarada blanca y prende en el alpataco de ramas 
curvas que daban amparo al hombre. Pedro Pascual 
alcanza a gritar, mientras se achicharra. Ruido hace, 
de achicharrarse. 

El caballo, a unos metros, relincha de pavor, ciego 
de luz, y se desemboca a la noche con ellastre del 
carro yel pasto que Ie hunde las ruedas en la arena 
y en el agua, pero no 10 frena. 

Clarea en el baja, mas no en los ojos del animal. 

EL MO\lTOn 



Ha huido toda la noche. Afloja el paso, somnolien
to y vencido, y se detiene. EI carro Ie pesa como un 
tiron a 10 largo de las varas; sin embargo, 10 aguanta. 
Cabecea un sueno. La pititorra picotea la superficie 
del pasto y a saltitos lleva su osadia por todo el dor
so del caballo, hasta la cabeza. EI animal despierta y 
se sacude y el pajarito Ie vuela en torno y deja a 1a 
vista las plumas blancas del pecho, adorno de su rna
sa gris pardusca. Despues 10 abandona. 

E1 cuadrupedo obedece a1 hambre, mas que a la fa
tiga. E1 pienso mojado de su carga Ie alerta las nari
ces. Hunde el casco, afirma el remo, para darse im
pulso, y sale a buscar. 

Huele, tras de orientarse, si bien don de esta ya no 
hay ni la huella que ayuda y el silencio es tan irnpe
rioso que el animal ni relincha, como si participara 
de una mudez y una sordera universales. . 

El sol golpea en la arena, rebota y se Ie mete en la 
garganta. 

No es dificil-todavia- beber, porque la lluvia re
ciente se ha aposentado al pie de los algarrobos y el 
ramaje la defiende de una rapida evaporaci6n. 

El olor de las vain as Ie remueve el instinto, por la 
experiencia de otro dia de hambre desesperada, pero 
el algarrobo, con sus espinas, Ie acuchilla los labios. 

EI atardecer calma el dia y concede un descanso al 
animal. 

La nueva luz revela una huella triple, que viene al 
carro, se enmaraiia y se devuelve. La formaron las 
patitas, que apenas se levantan, del pichiciego, el 
Juan Calado, el del vestido trunco de algod6n de vi-
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drio . EI pasta enfardado pudo ser su golosina de 
una noche; estacionado, su eterno almacen. Muy ele
vado, sin embargo, para sus cortas piernas. 

Muy feo, ademas, como indicio del desamparo y la 
pasividad del caballo de los ojos impedidos. Ahi es
ta, debil, consumiendose, incapaz de responder a las 
urgencias de su estomago. 

Una perdiz se desanuda del monte y levant a con 
sus pitidos el miedo que empieza a gobernar, mas 
que el hambre, al animal uncido al carro. Es que vie
nen volteando los yaguarondies. La perdiz 10 sabe; el 
caballo no 10 sabe, pero se Ie avisa, por dentro. 

Los dos gatazos, moro el uno, canela el otro, se 
tumban par juego, ruedan empelotados y con las 
manos afelpadas' se amagan y se sacuden aunque sin 
dano, reservadas las unas para la presa incauta 0 ler
da que ya vendri 

El caballo se moja repentinamente los ijares y dis
para. El ruido excesivo, ese ruido que no es del de
sierto, ahuyenta a los yaguarondies, si bien eso no 
esta. en los alcances del carguero y el tira al medano. 

La arena es blanda y blandas son las curvas de sus 
lomadas. Otra, de rectas precisas, es la s6lida geome
tria del carro que se esfuerza por montarlas. 

Sin embargo, en esa guerra de arena tiene un re
sueHo el animal. Of usc ado y resoplante, tupidas las 
fosas nasales, no ha sondeado en largo rato en bus
ca de alimento, pero el pie, como bola loca, ha da
do con una mancha aspera de solupe. La cabeza, 
por fin, puede inclinarse por algo que no sea el 
cansancio. Los labios rastrean codiciosos hasta que 
dan con los tallos rigidos . Es como tragarse unos 



palos; no obstante, el estomago los recibe con ru
mores de bienvenida. 

EI rami11ete de finas hojas del coiron se ampara 
en la reciedumbre del solupe y, para prolongar las 
horas mansas del des quite de tanta hambruna, el 
coiron comestible se enlaza mas abajo con los ta-
110s tiernos del telqul de las ramitas decumbentes. 

EI olor de una planta ha denunciado la otra, mas 
nada revela el agua, y el animal retorna, con otro 
dia, hacia las "islas" de monte que suelen enco-

. frarla. 
Un bafiado turbio, que no refleja la luz, un bafiado 

decadente que morini con tres soles, 10 retiene como 
un querido corral. 

Las Islas y las jsletas se pueblan de sedientos ani
males en tnlnsito; disminuye su poblacion cuando 
unos se daiian a otros, sin llegar a vaciarse. 

El caballo se perturba con la vecindad vocinglera y 
refiidora, aunque nadie, todavia, se ha metido con 
el. Un dia guarda distancia, condenandose.al sol del 
arenal; al otro se arriesga y puede roer la miseria de 
la corteza del retamo. 

De las Islas se suelta la liebre. Ahonda su refugio el 
CUL EI zorro prescinde de su odio a la luz solar y de
ja ver a campo abierto su cola ampulosa detras del 
cuerpo pobrete. Unicamenta en el ramaje queda vi
da, la de los pajaros; pero ellos tambien se silencian: 
viene el puma, el bandido rapado, el taimado que 
parece chiquito addante y crece en su tren trasero 
para ayudar el salto. 

No busca el agua, no comera conejos. Desde lejos 
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ha oteado en descubierto el caballo sin hombre. Se 
adelanta en contra del viento. 

A favor, en cambio, dene el aire una yegua guacha, 
libre, que no conocio jamas montura ni arreo algu
no. Acude a las islas, por agua. 

La inesperada presencia del macho la hace relin
char de gozo y el caballo en las varas vuelca la cabe
za como si pudiera ver, armando solo un revuelo de 
moscas. En los ultimos metros, la yegua presume 
con un trotecito y al final se exhibe, delante, cejada, 
con sus largas crines y su cuerpo sano . 

En el caballo resucita el ansia carnal. Si ella poster- . 
go la sed, eI puede supetar la declinacion ffsica. 

Se arrima, se arriman el y su carro. La hembra des
conBa de ese desplazamiento monstruoso, no en
dende como se mueve el carro cuando se mueve el 
macho. Corcovea, se escurre al acercainiento de las 

cabezas que el intenta, como un extrafio y atavico 
parlamento previo. 

Brinca ella, excitada y recelosa; se aturde por el im
petu calido que la recorre. Y aturdida, conmovida, 
descuidada, depone su guardia montaraz y rueda 
con un relincho de panico al primer salto y el pri
mer zarpazo del puma. 

Como herido en sus carnes, como perseguido por 
la fiera que esta sangrando a la hembra, el caballo 
enloquece en una disparada que es traqueteo penoso 
rumbo adentro del arenal. 

Corta fue la arena para el terror. La una pisa ya la 
cienaga salitrosa. Es una adherencia, un arrastre que 
pareciera chuparlo hacia el fonda del suelo. Tiene 



que salir, pero sale a la planicie blanca, apenas de 
c'uando en cuando moteada por la arenilla. 

Gana fuerzas para otro empujoncito mascando vi
driera, la hija solitaria del salitral, una hoja como de 
papel que envuelve el tallo alto de dos metros igual 
que si apafiara un bast6n. 

Mas adelante persigue los olores. Huele con avidez. 
Capta algo en el aire y se empefia tras de esto, con su 
paso de enfermo, hasta que 10 pierde y se pierde. 

Ahora percibe el olor de pasto, de pasto pastoso, 
jugoso, de corral. Lo ventea y mastica el freno como 
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si mascara pasto . Masca, huele y gira para alcanzar 
10 que imagina que masca. Esta oliendo el pienso de 
su carro, persiguiendo enfebrecido 10 que carga de
tras. Ronda una ronda mortal. El carro hace huella, 
se atasca y ya no puede, el caballejo, salir adelante. 
Tira, saca pecho y patina. Su ultima vida se gasta. 

Tan sequito esta, tan flaco, que luego, a1 otro 0 al 
otro dial como ya no gravita nada, el peso de los fardos 
echa el carro hacia atras , las varas apuntan a1 firma
mento y el cuerpo vencido queda colgado en el aire. 

Por alIa, entretanto, acude con su oscura vestimen
ta el jote, el que no come solo. 

Un setiembre 
Lavado esta el carro, lavados los huesos, mas que 

de lluvia, por las emanaciones corrosivas y purifica
doras del salitre. 

Ruina son los huesos, caidos y dispersos, perdida 
la jaula del pellejo. Pero en una punta de vara enre
do sus cueros el cabezal del arreo y se ha hecho bol
sa que contiene, boca arriba, ellargo craneo medio 
pelado. 

Sobre la ruin(t t.ranscurre la vida, a la busqueda de 
la segurid~d de subsistencia: una bandada de catitas 
celestes, casi azules los machos, de un blanco apenas 
bafiado de ciela las hembras. 

Con ellas, una pareja de palomas torcazas emigra 
de la sequra puntana. Ya descubren, desde el vuelo, 
1a excitante .f1oraci6n del chanar brea, que ancha
mente pinta de amarillo los montes del oeste. 

Sin embargo, la palomita del fresco plup1aje 'pardo 
comprende que no podra llegar con su carga de ma
dre. Se Ie revela, abajo, en medio de 1a tensa 'aridez 
del salitral, el carro que puede ser apoyo y refugio. 
Hace dos drculos en el aire, para descender. Zurea, 
para advertir al palomo que no 1a sigue. Pero el ma
cho no se detiene y la familia se deshace. 

No importa, porque 1a madre ha encontrado nido 
hecho donde alumbrar sus huevos. Como una mano 
combada, para recibir el agua 0 la semilla, la cabeza 
invertida del caballito ciego acoge en el fondo a la 
dulcisima ave. Despues, cuando se abran los huevos, 
sera una caja de trinos. 

De: EI cardio de los tontos, de Antonio Di Benedetto , 196 1. 

© Herederos de Antonio Di Benedetto. 

Gentileza Adriana Hidalgo Editora. 

lIustraciones: Daniela Kantor 



correo de lectores . 

Maestra de Jose Pekerman 

Quiero expresarles mi agradecimiento por la nota que Ie hi

cieron a Jose Pekerman en EI Monitor noviembre-diciembre 

de 2005. Refleja, en forma clara y sencilla , los principios que 

sustenta mi querido ex alumno. 

lComo lIego a mis manos? Es que tengo una hija, la mayor, 

en la lejana Ushuaia, que tambien es maestra y se preocupo 

por mandarme la revista. 

lQuien soy? Solo ljna docente jubilada, de 7' anos, que me 

senti profundamente emocionada alleer la menci6n de mi 

nombre en el reportaje. 

Es un raro placer comprobar que aun me recuerda porque -si 

bien es cierto que nos hemos en~ontrado- no crei que tuvie
ra presente mi nombre, idespues de tantos anos! Una de las 

mayores satisfacciones que podemos tener los maestros es 

la de ser reconocidos a pesar del paso del tiempo (y no hablo 

de meritos sino de afedos). 

Josecito fue alumno mio en sexto grado (el septimo de hoy) 

y su nombre me quedo grabado, no solo porque fue abande
rado en la escuela de Martin Coronado sino tambien por sus 

cualidades de honestidad y solidaridad . Tambien Matilde -su 

esposa- fue alumna mia (otro encanto de persona, es maes

tra). 

Tengo el privilegio de continuar vivien do en la zona, 10 que 

me permite cruzarme de vez en cuando con ex alumnos que 

me emocionan diciendome "Senorita Alida". Ellos son los 

que me cuentan que Jose Pekerman -que no ha renegado de 

sus companeros- sigue siendo tan " buen chico" comocuan

do iba a la escuela. 

Por supuesto que soy consciente de que mi contribucion es

colar fue tan importante como la que hicieron las otras seis 

maestras que tuvo, pero que no tuvieron la suerte 

-como yo- de volver a cruzarse en su camino. 

Agradezco a los periodistas que 10 entrevistaron y me despi

do afectuosamente. 

Alicia Beatriz Berdier 
Docente ju bilada 

Ciudad Jardin Lomas del Palomar, Provo de Buenos Aires 

Ese pequeno aparato que todo 10 puede 

Somos de la Escuela de Educacion Media N° 2/Gral. 

Bartolome Mitre" de la ciudad de Tapalque, un Polimodal en 

Ciencias Naturales con un Proyecto Integral de Produccion e 

Investigacion orientado a los plantines florales, aromaticas y 

a la huerta. La institudon publica mensualmente en los me

dios de comunicacion locales, producciones textuales que no 

solo se refieren al ambito cientifico, sino tambien ficciones 

literarias, recomendaciones de films y novelas, proclamas y 
otros temas de interes general de los alumnos y de la comu-
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nidad. Estas adividades se producen en el taller de redaccion 

que posee la institucion. 

A partir de la lectura del texto Ese pequeno aparato que todo 

10 puede de Luis Alberto Quevedo, publicado en la Revista 

Monitor N° 5, los alumnos reflexionaron sobre el uso del ce

lular e investigaron entre familiares, amigos y vecinos sobre 

los limites de la tecnologia y acerca del lugar que ocupa en 

sus vidas. Luego, produjeron textos que fueron compartidos 

en clase y comentados con el fin de seleccionar algunos de 

ellos para su publ icacion. Es importante destacar que esta 

propuesta didactica resulto muy util para reglamentar el uso 

del celular en la Escuela a traves del Codigo de Convivencia. 

Algunos de los trabajos aparecieron en los periodicos locales 

La Palabra y EI Camino. 

Natalia Fittipaldi Mirta S. Casanas 

Prof. de Lengua y Literatura Bibliotecaria 

mml03002@abc.gov.ar 

La escuela y la memoria 

Desde ellnstituto de Formacion Docente N° 20 de Bandera, 

prOVincia de Santiago del Estero, estamos trabajando en ac

tividades relacionadas con el tema publicado enel numero 

6: La escuela y la memoria, en el marco de los 30 a nos del 

golpe militar del 76. 
Hace poco, undocente de este establecimiento -Julio 

Roberto Antinori- ha presentado el proyecto de cambiar el 

nombre de la escuela que, como resabio de la ultima dicta

dura, /leva el nombre "Teniente General Juan Carlos 

Sanchez", militar que fue comandante en jefe del 2° cuerpo 

del Ejercito en Rosario, provincia de Santa Fe y que esta acu 

sado de secuestrar y torturar a mas de cien estudiantes y mi

litantes cristianos en '97' y '972. Se propone en su lugar po
nerle el nombre de una docente -Nelida Sosa de Forti- que 

fue secuestrada y asesinada por los militares en la ultima 

didadura. 

La otra actividad de la misma tematica es la investigacion 

que ·estamos realizando del Reglamento General de -Escuelas 

que esta vigente en la provincia de Santiago del Estero des

de 1981, en plena dictadura militar, y que se sigue aplicando, 

ya que nunca se 10 cambio. Se intenta analizar si el regla

mento de la epoca militar contiene sesgos represivos y auto

ritarios que deberian ser modificados. 

Bety Mananes 
Rectora dellnstituto de Formaci6n Docente N° 20 

Bandera, Sa ntiago del Este[ o 

Por cualquier consulta relacionada ~on la distribuci6n 
de la revista, escribir a distribucion@me.gov.ar 
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Programa Nacional de Ajedrez Educativo 

Aprender entre alfiles y peones 

uestos a pensar en un lugar 
donde un grupo de chicos 
pasa buena parte de su tiem

La experiencia del Taller de Ajedrez de la Escuela de 

Educaci6n Media y PC?limodal N° 2 de Guernica, provincia 

de Buenos Aires, es Lin buen ejemplo del potencial peda-
po libre, tal vez la escuela no sea la 
primera idea que viene a nuestra 
mente. Mucho menos si el plan in

volucra un juego en el que la refle

xion, la paciencia y la serenidad de 
movimientos son premisas basicas. 

g6gi,co que puede ofrecer la ensena~za del Ilamado juego 

ciencia en las aulas, en el contexte del Programa Nacional 

auspiciada par el Ministeria de Educaci6n. -

Sin embargo, algo muy parecido a 

eso es 10 que esta pasando en la Escuela de Educacion 
Media y Polimodal N° 2 de Guernica, provincia de 

Buenos Aires, donde mas de 110 alumnos y alumnas 
asisten al Taller de Ajedrez que dicta Felix Fernandez, 
junto a otros docentes de la institucion. 

Felix, que ensefia ajedre~ desde 1980 en la 

Municipalidad de Presidente Peron, cuenta que en un 
comienzo los chicos hadan tablas en los recreos 0 en las 
horas libres, compartiendo terreno con otros juegos de 
mesa como el truco y el domino. Un ambiente bulli
cioso poco favorable para el despliegue adecuado del 
juego-ciencia. Hasta que Fernandez, de briosos 75 mos, 
le propuso a la directora de la escuela formar un Taller 
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de Ajedrez, en el contexto del Programa Nacional de 
Ajedrez Educativo del Ministerio de Educacion. 

El taller se SUInO a las otras propuestas extracurri
culares que ofrece la institucion, que funciona en doble 
turno -desde las 7.30 hasta las 18.30- y que recibe dia

riamente a 580 j6venes. Los do centes coinciden en se
iialar que los cambios comenzaron a notarse en sus 
alumnos: "Yo veo cambios muy gran des en chicos que, 

de otra' manera, 'nunca hubiesen accedido al ajedrez; 
esos chicos cambiaron la cabeza", dice Ernesto 
Francovich, docente del Taller de Ajedrez de la E . E. M. 

N° 2 y profesor de apoyo en materias como Ffsica y 
Quimica. Y explica: "La capacidad de razonamiento 
necesita ejercitarse porque si no, queda limitada. Tengo 
alumnos a los que les costaba mucho Iii matematica, y 

cuando empezaron a jugar ajedrez les resulto mas Hcil, 
porque el juego estimula directamente la agilidad para 

" razonar . 

El profesor de Matematicas del establecimiento, 
Rodolfo Gutierrez, tambien utilizo el juego para los 

propositos de su c1ase. Sobre 1a base de una capacita
cion organizada por el Programa Nacional de Ajedrez 
Educativo, sugirio a sus alumnos abordar el tablero 
desde la geometria y el algebra. "La propuesta es que 

piensen que pasaria con el tablero si estuviese cons
truido con otras medidas, 0 con otros materiales -dice 
Gutierrez-. Es util, porque les permite observar que a 



partir de formulas y metodos diferentes se puede lle
gar a un mismo resultado. En ese sentido, les da con
fianza en su tarea, porque desarrollan variantes que no 
estan en ningun libro, con una orientacion minima del 
docente". 

Ariel Moreno, alumno de ultimo ano del polimodal, 
y Guillermo Avalos, recien egresado de la E . E. M. 
N° 2, coinciden en que aprender el juego les dio una vi
si6n mas amplia para resolver los problemas, sobre to
do los que in\rolucran numeros. "Te hace pensar mucho 
y tambien desarrollas la pacienaa, porque tenes que 
esperar a que dotro jugador haga su movimiento" , se
nala Guillermo. £1 y Ariel participaron, el ano pasado, 
del ii ajedrez viviente" que se organizo en la escuela pa
ra celebrar la visita del Gran Maestro Oscar Panno. La 
representacion, .,coordinada por la profesora Elizabeth 
Burgos -que dicta Lengua y Literatura y conduce el 
Taller de Teatro-, reprodujo a la perfeccion el tramo 
final de una partida que el ajedrecista ruso Alexander 
Alekhine Ie gano a un coronel aleman . 

Pero sobre todas las cuestiones, los docentes y las 
autoridades de la escuela valoran el espacio de encuentro 
para los alumnos y para la comunidad, que se genero a 
partir del Taller de Ajedrez: "Ad. los chicos se sienten 
contenidos; muchos vienen a contraturno, a participar 
en los talleres. La escuela funciona como lugar de en
cuentro, donde los chicos vienen a aprender otras co
sas", explica Marcela Le?z, la vicedirectora. Tal como 
dice Felix Fernandez: (lEI ajedrez, adem as de construir 
un intelecto m~is elevado, construye la amistad". 

Silvina Seijas 
Fotos: Roberto Azcarate 

57 

~ja que inteR al pais 

• Desde 2004, el I'f'Ogfama Nacional 

Educative> provee a;Jq~e.scuelas de j 
bleros murales (titarrones magnetjcos~ 

eniSe19anza, y libl'os I'ara profesores 'J 
disciplina y para maestros y maestr:a~ 

·Dicta semlnarios destinados a 

Certificacion para profesores 

Sanitarias 

La Resoluci6n 162.del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Tecnologia, del 1° de marzQ de 2006, establece que la 

carte ra educativa nacicmal otorgara un reconocimiento 

de gestion "a todas las personas que acred iten haber 

ejercido por tres 0 mas anos como profesores de 

AJedrez, en establecimientos educativos de gestion pu

blica 0 privada de todo el pais". La certificaci6n se exten

dera a quienes hayan sido evaluados por las di recciones 

de las escuelasccufl c:alificaci6n "muy buena" 0 superior; 

t engal'l titulo sec:Lltldario 0 equivalente; y acrediten un 

minima de 3 amos, en el ejercicio de la docencia. 



( CONVERSACIONES I 

Jaime Torres, musico 

"Lo que uno hace, lIega al alma" 

J
aime Torres, charanguero -co
mo se define a S1 mismo-, es hi
jo de padres bolivianos, naci6 

en Tucuman, vive en Buenos Aires, 

tiene parte de su fah1ilia radicada 
en la Quebrada de Humahuaca y 
toc6 su instrumento en los pueblos 
de la Puna, en el Teatro Co16n, en 
el Lincoln Center y con la 

A los cuatro anos tuvo par primera vez un charango en sus 

manos y fue amor a primera vista. A los 15 supo que iba a 

tocar el instrumento toda la vida. Hoy, Jaime Torres es reco

nocido en todo el mundo como un maestro "charanguero", 

como Ie gusta definirse, y continua luchando como el pri-

mer dfa en defensa de la cultura de los pueblos originarios. 

Filarm6nica de Berlin. Es evidente 
que la musica es una regi6n mucho 
mas amplia que los limites geograficos, un derrotero 
impredecible y desbordante como esta entrevista, don

de las respuestas se independizan de las preguntas y 
arman su propio itinerario. 
-~Por que sus padres vinieron de Bolivia a Ia 

Argentina? 
-Mi padre adoraba este pais. Por entonces la Argentina 

representaba alga importante en la vida de America 
del Sur, a traves del cine, del deporte. Siempre me 
acuerdo de que mi padre contaba que habia esta
do en la Guerra del Chaco y un dia estaba yendo 
por el monte, medio con cui dado) vio delante de el 
una metralla de balas y qued6 paralizado; 10 pri
mero que pens6 fue: "Ahora no voy a poder viajar 
a conocer la Argentina, carajo". Yo nad en Tucuman 
en 1938 y ese mismo ana estabamos ya en Buenos 
Aires . Aqui aprend1 a tocar y a conocer las cosas 
elementales. Y cree que una de las pocas cosas in
teligentes que he hecho en mi vida fue quedarme a 
vivir en la Argentina. Tuve y tengo posibilidades 
de radicarme en Europa pero) de haberme ido, hu
biera pensado solamente en mL 

-~Por que se mudaron de Tucuman a Buenos Aires? 

~ .- r#=t" 
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-E1 destino era un poco Buenos Aires. Cuando uno se 
refiere a la Argentina, para el 90 por ciento de la 
gente, el pais empieza en Buenos Aires. I--Iemos re
cibido una educaci6n donde todo 10 de afuera es 10 
mejor, hemos cometido la taradez de decir siem
pre: "Ia Argentina es un pais europeo"., Centralizada 
como esta la cosa, todo se habla desde Buenos 
Aires: "Hayes un dia radiante" y uno esta en 
Ushuaia y graniza; 0 ' "Hay muc~o trafico esta ma
nana') y uno est a en Humahuaca. La historia nues

tra esta escrita asl. Una vez, en Ia escuela primaria, 
pregunte que se celebraba el 12 de octubre. "La 
llegada de la civilizaci6n", me dijeron. Es como si 
hubieran querido hacerme sentir verguenza de mi 
origen. No hay libros que traten el momento de la 
Independencia, par ejemplo, que muestren tipos 
tocando charango, ni por casualidad: aca todos ~ai
laban el minue en el Cabildo. Es por todo esto que 
en los setenta hicimos un liamamiento para nuclear 
esta suerte de musica can magia, que tiene misterio, 
que es la musica del Altiplano. Yo veia que en 
Humahuaca los crucos estaban mirando para otro la
do y que para elios toear esa musica era retroceder, 



volver a 10 viejo, porque el mundo este te imp rime 
ese vertigo: "llame ya", "triunfe ya", "gane ya ... ". 
Pero, ipor favor! ... vayanse ala mierda, ya. 

-~Organizaron entonces los Tantanakuy? 
-Cumplimos con un ritual. Tantanakuy significa, en 

quechua, congregaci6n de unos con otros por mu
tua citaci6n. Y eso fue 10 que hicimos. Porqile pa
ra mi una de las cosas mas importantes que exis
ten son las reuniones, los encuentros, las 
posibilidades del diilogo, de la discusi6n, de las 
propuestas. AI principio, todos interpretaban que 
se trataba de un festival, pero el Tantanakuy no de
bra ser nada de eso. Primero, por el desastre que son 
la mayoria de los festivales. Cuando preguntas co
mo anduvo el festival en tal pueblo, te contestan: 
"Fantastico, se vendieron 50 mil chorizos, varias 
olias de locro". Es parte del negocio de la musica. 
Lo que decidimos es que para acercar a los chicos 
a su cultura, 10 que habra que hacer era dar el ejem
plo 0 tratar de mostrar las cosas como uno cree 
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que pueden ser. Esto no 10 digo yo, sino un mon
ton de gente que ahora es un simbolo dellugar y 
que antes lucia otras cosas: tocaba musica tropi
cal, estaba mas cerca de la cumbia, por ejemplo. 
Hoy son representantes artisticos culturales de la 
zona. Y eso a mf me hace 111UY feliz. Ver a los jo
venes tocar quenas, chatangos, sikus~'~. Me parece 
bellisima esa identidad con 10 nuestro, ademas se 
que a1go he tenido que ver. No hay que esperar que 
Uegue EI condor pasa grab ado en ingles para darse 
cuenta del valor de 10 propio. Tengo la absoluta se
guridad de que en una cantidad de lugares del mun
do no se conoce el himno argentino, pero se cono
ce EI humahuaqueiio. 

-~Los Tantanakuy se mantienen? 
-El infantil, S1. Se hace en octubre de cada ano. En al-

guna oportunidad el Ministro de Educaci6n estu
vo presente, asistio, sorprendido, conmovido. 
Hemos construido una casa, como hemos podido, 
con 10 que hemos tenido, con ayuda, sin ayuda. Alii 



funciona un cine; una bandita de sikuris, que son 
permanentemente convo~ados para las fiestas pa
tronales; una biblioteca que lleva el nombre del es
critor Jorge Calvetti. Pero no tenemos elementos 
para el mantenimiento de la casa: no hay quienlim
pie, quien corte 10 que brota de la piedra, quien 
atienda la biblioteca, por eso no podemos abrirla 
todos los dias. No tenemos cargos para poder ha
cerla funcionar como escuela de musica ni como 
nada. Lo digo bien, pero con dolor, como algo que 
lastima. Porque nosotros no entramos nunca en nin
guno de los proyectos que tienen para la educaci6n, 
para la ensefianza, para la cultura. Pero servimos 
para mantener la conciencia sobre esas cuestiones, 
y eso no me 10 puede negar nadie. Entiendo que 
este no es el unico problema de un ministerio 0 de 
un ministro. Solo pido que nos anoten en la listita 
de las necesidades. 

-~ Usted por que vivio siempre en Buenos Aires? ' 
-Yo ando con el alma por los cenos, pero con los pies 

en Buenos Aires. De vetdad, se neces,iran algunos de 

los espacios que existen aqul. Tengo todavia cos as 
que hacer ad .. Suefio con tener un lugar donde po
der exhibit al publico to~os los objetos que fui reu
niendo en estos mas de 60 afios con la musical pien
so que quiz~ de repetirlo, de enojatThe, de cabrearme, 
algu.n ilia tendnm que 'decir: "Bueno, sl". Ademas no 
existe una bibliografia de la musica del Altiplano, ni 
trabajos personalizados sobre el charango. Desde 
el Fondo Nacional de las Artes, desde el Ministetio 
de Educaci6n 0 desde el de Cultura, tendriamos 
que preocuparnos por estas cosas. Existen algunos 
libros, pero parecen ttatados matemaricos de la mu
sica: do, y medio tono mas es do sostenido, y luego 
re y as! sucesivamente. Falta el coIidiment~ del al-

' ma. Y en cuanto a la histotia del charango, todo 10 
que se sabe es muy ambiguo, a tal punto que el pte
sidente de Chile se equivoc6 y Ie regal6 allider de 
U2 un charango como insttumento aut6ctono de 
Chile, y luego Evo Morales Ie dijo que no, que el 
charango es boliviano y Ie mand6 ottO can unas ho
jas de coca. Yo creo que, en realidad, deberia haberle 

Charangos con historia 
-La pucha, pero esta es una fabrica de charangos -dice el fot6grafo apenas se asoma en el altillo 

donde Jaime Torres se dispone a empezar la entrevista. 

-Una fabrica, no. (ada uno de esos charangos tiene su historia, puedo decirte su nombre y su ape

/lido y fueron construidos a mana -corrige de inmediato el musico. 

La parte alta de la casa de Torres, en San Telmo, es un universo 

aparte. Sobre una pared hay una veintena de charangos colgados. 

-Este 10 construy6 mi padre. Este, mi maestro. Este me 10 regal6 un 

muchacho despues de un recital. Este ... 

De las otras paredes cuelgan mas partes de su vida: un erke ubica

do detras de su silla preferida; un poster de La deuda intern a -Ia 

pelicula de la que fue director musical-; tapas de discos; las graba

ciones de la Misa eriolla; una foto del primer Tantanakuy, en la que 

aparecen sus propios hijos de pequenos; una imagen de su primer 

recital, cuando el mismo era un nino y su mama Ie cosia el poncho 

para actuar. Suena con conseguir el modo de poner todos esos 

objetos en exposicion publica. 

EI musico tiene un charango consigo, en la mano, y durante la charla completara sus palabras -su 

entusiasmo, su enojo- con el rasgar de las cuerdas, Sonidos tan penetrantes como el que se escu

cha de fondo: un trabajo de musica electr6nica que prepara junto a un compositor aleman. 

Torres no se ancla en el pasado, ni Ie teme a la profesionalizaci6n. Dice que hay que correr el ries

go, pero sin dejar el alma. Por eso 10 suyo no es una fabrica. 

C () :VVEIfSA CIOJVA',')' 
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regalado un pufiado de arena del mar que S1 es de 
Bolivia, que si Ie pertenece. Entonces, al menos 
hubiera habido una reacci6n para pensar. No de
ne sentido discutir ellugar exacto en clonde naci6 
el charango, el dia, la hora y la direcd6n. 
Seguramente el charango tiene un lugar de origen 
pero es mucho mejor pensar, como en la poesia, 
que pertenece a la gente del pueblo, que es un te
rritorio mucho mas grande que un lfmite geografi
co. Creo que, en este aspecto, la Argentina ha sido 
tan generosa, porque el charango tuvo aqu'i los pri
meros espaldarazos y repercusiones, mucho mas 
que en Bolivia 0 en el Peru. 

-~Cuando escucho 'por primera vez el sonido del cha
rango? 

-Tenia cuatro afios cuando lieg6 una compania de ar
te peruano y latinoamericano, y dentro de ella ve
nia Mauro Nunez, que es el primero al que vi to
car el instrumento. Y tuve la sensad6n de que 
podia, de que 10 podia hacer, quizas porque uno 
se Ie anima mas a1 charango, porque es chiquito. 
Dicen que el charango es bullicioso, trasnochador, 
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e~cantador. A1guna vez lei que es algo aSl como el 
seductor de la orquesta, el que juega, el de la voz 
aguda que se hace notar. Comence a practicar con 
Mauro y resultaba muy duro, potque era un apren
dizaje auditivo visual de algo que no tenia mas mun
do que el momento en el que llegaba este hombre, 
despues se terminaba. Cuando yo empece a tocat, 
no se conseguian cuerdas para el ~strumento. Para 
mi era un orgulio ser ~usico de charango, pero en 
la familia no querian que 10 tocara porque no era 
oficio ni profesi6n. Salvo mis padres, que S1 querian. 
Mi madre era la que me hacia 1a top a y 10 contaba 
con orguilo, y mi padre me acompafi6 en todo mo
mento. Un dia, a mis 15 anos, Ie dije que s610 que
ria dedicarme a la mLlsica, que no queria estudiar, 
ni ninguna otta ~osa. Entonces me dijo: "Bueno, 
pero hacelo bien". Mis padres sabian sentir orgu-
110 de lo que realmente hay que sentir: los odgenes, 
10 propio, ellugar. Uno se asombra cuando el 
chiquito de un vedno, Don Otto, que tiene cin
co anos, habla aleman; causa una gran admira
ci6n. Y que va a hablar si los padres son alemanes. 

EL\'I ( ) \ ! Ton 



Ahora, si 10 que los chicos hablan es guarani 0 que
chua, no existen. 

-~C6mo hizo para .que ese primer aprendizaje tuvie
ra "mas mundo"? 

COl'l VEHSACIONES 
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-Cuando yo tenia nueve, diez ailos, mis pa
dres decidieron volver a Bolivia y alIi me en
contre con todo ese universo . Tambien me 
encontre con 10 que es sentir verguenza por 
algunas cosas:. el que tiene mas, el que tiene 
menos, el que se parece mas al hombre eu
fopeo, el que no. Yo iba a un colegio priva
do y, como todo nmo, respond! a ese medio. 
Cuando preguntaban por las profesiones de 
los padres, me di cuenta de que no habia 
ningun hijo de albanil, as! que yo tampoco 
pO'dia ser el hijo de un carpintero, entonces 
dije que mi padre era comerciante. Despues 
me dolio a mf mismo. Tanto como ahora me 
duele escuchar a un periodista decir: 
"Mataron a dos personas y a un boliviano". 
En cambio, S1 hay algo que me hace feliz en 
Buenos Aires es ver a las paisanas exten
diendo las manos, pero no para pedir sino 
para dar los ajos, las arvejas. Porque, ade
mas, han tenido la suficiente picardia como 
para darse cuenta de que a la senora no Ie 
gusta .pelar, que prefiere todo ya hecho. As!, 

_la hija de 1a tierra, la que tiene mas rakes en 
ella, ofrece las verdu'ras peladas. Hasta me 
rio de m! mismo por este aspecto de jarron 
incaico q~e tengo: gordito, negrito y chiqui
to. 
-~EI charango suena igual en todos los am
bitos y frente a todos los piiblicos? 
-Una vez fui a tocar a un concierto de rock 
al aire libre. Me invitaron los muchachos de 
Divididos y, al momento de entrar, dijeron 
una serie de calificativos que no se si yo era 
merecedor, realmente. Apared can mi cha
ranguito y mi poncho. El primer recibimiento 
fue "Ole, ole, ole, Jaime, Jaime", y al rato, 
dijeron "el que no salta es un ingles", y al 
minuto: "Argentina, Argentina". Entonees 
entendi que parte de 10 que uno haee, llega al 
alma y ala conciencia de muchos. 

*Se ha elegido la grafia "sikus" y "sikuris", respetando el uso 
del vocablo. E1 Diecionario de la Real Academia.Espa.i101a re
gistra: "sicu", voz de origen aimara, para referirse al instru
mento musical de viento; y "sieuri" como "taiiedor de sicu". 

Judith Gociol 

Fetos: Roberto Azcarate 



a senorita Silvia se pregunto, 

como todos los dias, si 10 que 

estaba haciendo era correcto. 

Ella era una maestra, una simple 

mortal, debia enfrentarse a sus pro

pias inseguridades, y por si esto fuera 

poco, sostener la educacion de trein- . 

ta nin~s, de treinta pequeiios crfticos 

cuestionadores implacables, de trein

ta maneras distintas de preguntarse 

por el futuro, por el presente, por el 

pasado. 

No pudo evitar evocar a su propia 

maestra ... tan segura de si misma, 

tan firme en sus convicciones, que 

por otra parte sus alum nos no se 

atrevian a poner en duda, ni siquiera 

a averiguar. Pero ella es una mas de 

la generacion de los que Ilegaron de

masiado tarde a los huevos fritos y 

demasiado temprano a la computa

dora. Valla va, entre el colesterol y la 

informatica, manteniendo mientras 

pueda una imagen actitudinal, com

portamental y presencial acorde con 

las coyunturas, 0 sea "haciendo 10 

que puede". V como siempre, entr~ al 

aula. No sin antes recordar que en 

tiempos de su maestrC) ni siquiera 

existfan las palabras "actitud inal, 

comportamental y presencial". 

Alii estaban ellos. Todos, 0 casi to

dos. Vella . Toda. 0 casi toda . 

-Buenos dias, chicos ... , hoy vamos a 

hablar del mundo que nos rodea. 

-jAy, seno! -Ia dulce Julieta rompio 

Hegemonia 

porRudy 

el fuego- . lEI mundo no~ tiene rodea

dos? ien cualquier momento nos 

atrapa, entonces! 

-Si -se sumo Joaquin- y nos dice: 

(tiRind~:mse y tendran un juicio jus

to!", como vi ayer en una pelicula por 

la tele. 

-iA mr eso me 10 dice mi papa cuan

do se enoja porque no quiero comer! 

-esta es Monica Juanayelen- y no se 

, da cuenta de que yo no como, para 

ser linda como las chicas de la tele! 

-j j JVOS no entendes nada, nada de 

nada!!! Esas chicas no comen mien

tras estan en la tele, pero apenas las 

camaras se alejan, se morfan una va 

ca enteral!! -este fue Joaquin. 

-lV las que son vegetarianas? -pre

gunto Lucas, siempre ecologista. 

-jUna soja enteral 

-jV entonces, lcomo hacen pa'ra ser 

flaquitas? 

-jEso es puro truco!!! Hoy, con una 

camara de tele podes hacer cualquier 

cosa: que un flaco se vea gordo, que 

un negro se vea blanco, que un hue

sito de carne parezca un asado com

pleto, que un corrupto -se ve~ hones

to ... ! 

-Si, jhasta pueden hacer que 10 que 

gana mi papa parezca un sueldo! 
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HUMOR 

-jRindanse y tendran un sueldo jus

to! -dijo Javier. 

-lV eso, que tiene que ver? 

-Nada, 10 dije por sumarme a la ma-

yorra hegemonica -otra vez Javi. 

-lA 10 que "deje Monica"? iDejala 

tranquila, que coma 10 que qUiera; y 

10 que no quiera, 10 tiran! 

-iNo, la comida no se tira, porque 

contamina, ensucia y, ademas, en el 

mundo hay muchas personas que 

tienen hambre! 

-jV si tienen hambre, lpor que no 

comen? iTodos quieren ser flaquitos 

como las modelos? -otra vez Monica. 

-ilAy, nena, 10 unico que pensas es 

en las modelos? 

-No, totalmente no, en realidad en 

10 que mas pienso es en "los" mo

delos. 

-Bueno, en estos ultimos tiempos 

cambiaron los modelos economicos, 

culturales, sociales -atino a decir la 

senorita Silvia. 

-Ay, seno -otra vez Monica-, j me en

cantaria ver a los modelos mientras 

se cambian! 

La senorita Silvia se agarro la cabe

za con las dos manos y se pregunto 

que podian aprender los chicos en 

una escuela, cuando tenian tanta 

informacion a su alcance en la tele y 

en internet. V la respuesta se Ie apa

recio clara, concisa y simple: A pre

guntar, en la escuela pueden aprender 

a pregunta'r.-G 

E L lVIONITOR 
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Par@ educ.ar 
Aportes para la Enseiianza en el Nivel Media 

Par@ educ.ar. Aportes para la Enseiianza en el Nivel Medio es una herramienta de actualizaci6n docente en 
las disciplinas basicas del Nivel Media: Matematica. Lengua. Literatura, Geografia. Historia, Ffsica. Quimica y 
Bialogia. y un espacia de intercambio y construcci6n de conocimiento. 

Los materiales fueron elaborados por destacados especialistas. Cada espacio virtual esta compuesto por un 
Nuc!eo teorico y un Nucleo de herramientas. 

Par@ educar es una experiencia im!dita en la Argentina T que combina diferentes instancias: 

J Amilisis de materiales de actualizaci6n de las distintas disciplinas elaborados por destacados especialistas. 
• Discusion V evaluacion de los materiales a traves de un foro con colegas y expertos. en el marco de una 

comunidad pedag6gica virtual. 
• Desarrollo de proyectos para el aula sobre la base de los contenidos adquiridos. proyectos que a partir de 

agosto de 2006 participaran en un concurso que premiara a los 100 mejores. 
• Orientaclon de los especialistas para la elabcraci6n de las propuestas y la inclusion de herramientas 

innovadoras. 
• En noviembre de 2006 se realizara el reconocimiento y publicacion de las mejores propuestas. 

EI Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la nacion, Educ.ar S.E. y Alianza por la Educaclon invitan a 
todos los docentes a participar de esta experiencia, comenzando con la lectura y analisis de los materiales de 
la disciplina de interes, y a presentarse en el foro de debates. 

• ••••••• 
los materiales estan disponibles en 

http://aportes.educ.ar 
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  Dossier: El mundo en que vivimos


La escuela, se escucha decir, no está aislada del mundo
que la rodea. Podríamos decir que "el mundo" no solo la
rodea, sino que la atraviesa, irrumpe y se hace presente,
sin tocar a la puerta y pedir permiso para entrar. Docentes,
alumnos  y  alumnas  somos  sujetos  que  vivimos  en  un
espacio-tiempo  que  nos  pone  objetivos  y  límites,  nos
suscita ansiedades y miedos, y a veces nos duele más de
lo que nos alegra. No estamos "afuera" del mundo cuando
entramos a la escuela; seguimos en el mundo, aunque de
otras maneras.Ver dossier


 El seleccionado de los maestros
Quince  personajes  de  la
educación,  que  dedicaron  su
larga vida a enseñar y transmitir
conocimientos  en  las  aulas,
narran  anécdotas  y  brindan
sabias  definiciones  en  un
documental que indaga sobre lo
que  significa  ser  un  buen
maestro,  tanto  en  la  docencia
como en la vida.Ir a la nota...


Adolescentes: tienen la palabra
Muchas veces los adultos hablamos por  los jóvenes,  o
nos quejamos de sus actitudes. Sin embargo, no siempre
nos detenemos a escucharlos. ¿Qué opinan del mundo?
¿Cómo  ven  sus  propias  vidas?  ¿Qué  problemas
enfrentan?  ¿Qué  problemas  enfrentan?  El  Monitor
conversó con un grupo de chicos y chicas de Bariloche
y Dina Huapi sobre esos y otros temas. Sus respuestas
contienen análisis y percepciones que pueden gustarnos
más,  o menos;  y  con las que podemos estar  o no de
acuerdo. .Ir a la nota...


 
 Un lugar en el fin del mundo


En Río Grande, Tierra del Fuego, una de las ciudades
más  australes  de  la  Argentina,  funciona  el  Colegio
Provincial Haspen, un ejemplo de integración de alumnos
excluidos  del  sistema  escolar.  De  los  escasos  60
estudiantes de sus inicios, Haspen tiene en la actualidad
alrededor de 700 jóvenes que cursan en tres turnos, y se
convirtió  en  una  de  las  instituciones  educativas  más
reconocidas de la provincia. Ver nota


 Conversaciones: Jaime Torres


A los  4  años  tuvo  por  primera  vez  un
charango en sus manos y  fue  amor  a
primera  vista.  Hoy,  Jaime  Torres  es
reconocido en todo el mundo como un
maestro  "charanguero",  como  le  gusta
definirse,  y  continúa luchando  como el
primer día en defensa de la cultura de los
pueblos originarios.Ver nota


  


 Este sitio está diseñado para ser visualizado en 1024 x 768 píxeles


  


El Monitor de la educación http://www.me.gov.ar/monitor/nro8/index.htm


1 de 1 20/05/2015 03:02 p.m.







 


   Ediciones Anteriores   |   Staff  |  Inicio


 


Número 8 - Carta de Lectores  
  


 


Debatir nuestro futuro


Los argentinos nos acercamos al Bicentenario en el marco de un proceso de transformación social, económica y política
que abre nuevas esperanzas: estamos saliendo de la crisis al mismo tiempo que recreamos las bases de una sociedad
capaz de incluir a todos sus habitantes en los beneficios del crecimiento y de garantizar el ejercicio de sus derechos
cívicos y sociales.


Ya hemos visto en la década pasada cómo el crecimiento pudo estar combinado con mayores niveles de exclusión y de
pobreza.  En ese contexto,  la educación fue concebida como un espacio de contención social y  vio disminuida su
capacidad igualadora. Reafirmar un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la producción, el trabajo, la ciencia y la
tecnología, con una distribución justa de la riqueza, supone contar con una educación acorde, que garantice a todos los
habitantes el acceso a los saberes necesarios para ejercer la ciudadanía plena, continuar estudiando y participar en el
mundo del trabajo y en las oportunidades que abre el desarrollo tecnológico y científico. Una educación que se convierta
en un factor clave de la estrategia de desarrollo nacional.


Por  eso,  discutir  una nueva ley  de educación es discutir  el rumbo del país para las próximas décadas.  Debemos
interpretar con realismo el punto de partida y trazar una política educativa que sea la base de una Argentina más justa,
igualitaria y democrática.


Los avances logrados con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica son fundamentales. Pero
necesitamos superar la fragmentación entre diferentes subsistemas hoy desarticulados, cuyas desigualdades tienden a
reproducir la brecha social y regional. La nueva ley debe sentar las bases para reconstruir un sistema homogéneo e
igualitario, con altos niveles de calidad, que asegure la inclusión universal y ofrezca una formación a la altura de los
desafíos de la sociedad del conocimiento.  Un sistema capaz de actualizar  regularmente los contenidos y  concretar
cambios pedagógicos que estimulen la pasión de aprender.


Hablamos de contemplar los desafíos que plantea educar en un contexto de fuertes cambios culturales y tecnológicos,
que impone nuevas demandas curriculares y  de infraestructura.  Hablamos de avanzar  en la  obligatoriedad de la
educación media y en la universalización del nivel inicial desde las edades más tempranas.


Necesitamos un proyecto educativo que preserve la diversidad como valor; la solidaridad y el compromiso democrático,
como fundamentos de una ciudadanía responsable.


Debatir la nueva ley es debatir cómo garantizamos el derecho de todos a ingresar, permanecer y egresar de una buena
escuela,  el derecho a aprender  y  a enseñar  en condiciones dignas,  el derecho de las familias a participar  en la
educación de sus hijos, el derecho de los docentes a una formación permanente, a buenas condiciones de trabajo y
retribuciones justas,  el derecho de las personas con necesidades especiales a contar  con propuestas educativas
integradoras.


Para ser legítima y convertirse en política de Estado, una norma que debe marcar un horizonte en el que se juegan
cuestiones de tal envergadura, tiene que expresarnos a todos. Por eso, debe ser objeto de un debate franco, amplio y
plural en todo el país, y en el que intervengan todos los sectores. Muy especialmente, queremos que la participación de
los docentes sea el rasgo distintivo de la discusión que iniciamos. El debate en las escuelas deberá incluir  tanto el
documento inicial como el proyecto que llegará en el mes de septiembre. Contamos con ustedes.


Lic. Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología


  Subir   
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La escuela, se escucha decir, no está aislada del mundo que la rodea. Podríamos decir que "el mundo" no solo la rodea,
sino que la atraviesa, irrumpe y se hace presente, sin tocar a la puerta y pedir permiso para entrar. Docentes, alumnos y
alumnas somos sujetos que vivimos en un espacio-tiempo que nos pone objetivos y límites, nos suscita ansiedades y
miedos, y a veces nos duele más de lo que nos alegra. No estamos "afuera" del mundo cuando entramos a la escuela;
seguimos en el mundo, aunque de otras maneras.


¿De qué espacio-tiempo se trata este mundo en el que vivimos? ¿Será que, como dice el tango,"el mundo fue y será una
porquería"? ¿Cómo nos posicionamos nosotros, como adultos que transmiten la cultura, en relación al mundo? ¿Qué
claves para entender el mundo les estamos dando a nuestros alumnos? ¿Qué saberes sobre el presente y perspectivas
de futuro les estamos habilitando? En las páginas que siguen, queremos abrir el debate sobre nuestro presente. El tema
es amplio,  y  difícil  de  agotar  en  unas pocas páginas.  Esperamos,  sin  embargo,  que las  líneas de análisis  que
proponemos estimulen el debate y la reflexión acerca de nuestro lugar en el mundo, y ante todo sobre nuestro vínculo
con este presente, tan complejo y difícil como otros momentos históricos, pero también tan fascinante y con tanto por
hacer como el que vivieron otros seres humanos.


La escuela en el mundo
Inés Dussel y Myriam Southwell


¿Adiós a la ONU?
Juan Gabriel Tokatlian


Espacios de la pasión: de lo privado a lo político
Leonor Arfuch


¿Existe una nueva América Latina?
Patricia Funes


La mundialización de la cultura
Inés Dussel
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Claves para pensar pedagogías para este tiempo


Inés Dussel
Myriam Southwell / dossier@me.gov.ar


La escuela como institución fue pensada, tradicionalmente, como un espacio de transformación del mundo. En el siglo
XIX, los pedagogos de las nuevas escuelas normales pensaron que la escuela debía civilizar al mundo, formar sujetos
nuevos ("los ciudadanos letrados"),y así crear otras condiciones de vida para los futuros argentinos.


Esta utopía transformadora nos legó muchas cosas,  algunas generadoras de tradiciones muy  democráticas en la
educación argentina,  y  otras con consecuencias menos alentadoras.  Uno de los aspectos sobre los que conviene
detenerse es la relación con el mundo, que se estableció en aquel momento. Dado que se pensaba a la escuela como
una institución renovadora y transformadora de la sociedad, no debe sorprendernos que los límites entre el afuera y el
adentro de la escuela estuvieran rígidamente marcados,  y  que el adentro se percibiera como superior  al afuera.
Transponer la puerta de la escuela era entrar a "otro mundo", un mundo donde el conocimiento y la abstracción reflexiva
reinaban. o así se pretendía. El afuera sobre el que se recortó la escuela argentina fue planteado como una fuente de
contaminación, una amenaza o un problema. Es cierto que había un mundo mejor al que se miraba, y era el de una
Europa  idealizada  e  inexistente,  el  mundo  de  las  letras,  y  a  veces  el  de  las  ciencias.  La  sospecha  sobre  lo
contemporáneo, y antes que nada sobre los saberes y sujetos que lo anunciaban sin empacho -como el tango, el fútbol,
el cine, los diarios, la democracia-, fue un elemento que persistió mucho más largamente de lo que persistieron los ecos
de Sarmiento y sus discípulos.


Hoy, cuando el declive de las instituciones fuertes hace imposible demarcar el adentro y afuera en forma taxativa, y
cuando el mundo se nos presenta como un rompecabezas difícil de entender,  nos parece necesario detenernos a
reflexionar sobre el mundo en que vivimos. No se trata de incorporar todo lo que sucede, o renunciar a que la escuela
sea un lugar de mediación y de transformación de los saberes en función de lógicas de más largo plazo que no se
agotan ni  se definen solo desde lo inmediato.  Pensar  el presente no significa ni  más ni  menos que eso:  pensar,
reflexionar, decidir cómo nos ubicamos frente a él, y qué selección hacemos de este presente para legar a nuestros
alumnos. Conviene destacar que educamos para que nuestros alumnos vivan en el mundo, tengan más herramientas
para ser felices, y para que puedan hacer algo mejor con lo que reciben de nosotros. Ahí es donde cobran sentido las
preguntas acerca de qué saberes sobre el mundo estamos transmitiendo, y con qué actitud nos posicionamos frente a él.
En un episodio de la serie televisiva "Los Simpson", la maestra le dice a Bart: "El mundo que viene será una porquería, y
me alegro de no tener que compartirlo contigo". ¿Qué confianza sobre su lugar en el mundo, y sus posibilidades de
acción,  les estamos enseñando a chicas y  chicos si  enunciamos así  el presente? Y quizás,  ante todo,  conviene
preguntarse acerca de nuestro propio lugar  de adultos en esta visión del mundo,  confinados a la resignación y  al
pesimismo, que nos deja solo con el desasosiego (como dice Patricia Redondo) y la frustración. ¿El mundo es realmente
"pura porquería"? ¿No hay nada para hacer, recuperar o revitalizar en este contexto?


En  este  ejercicio  de  reflexión,  conviene
distanciarse  tanto  de  la  celebración  acrítica
como  de  la  visión  totalmente  negativa  y
pesimista del mundo en el que vivimos.  Hay
una cita del filósofo francés Michel Foucault
que nos parece especialmente pertinente para
este  debate.  En  una  entrevista  en  1978,
Foucault  manifestaba:  "[Uno  de  los]  hábitos
más destructivos del pensamiento moderno...
es que el momento presente es considerado en
la  historia  como  la  ruptura,  el  climax,  la
realización  total,  etcétera.  Uno  debería
encontrar la humildad de admitir que el tiempo
de la propia vida no es el momento básico y
revolucionario de la historia,  en el cual todo
comienza y en el cual todo se completa.


Asimismo,  esta humildad es necesaria para decir  sin solemnidad que el tiempo presente es bastante excitante y
demanda nuestro análisis. ¿Qué es el hoy? Uno podría decir que la tarea de la filosofía es explicar lo que es el hoy y lo
que somos hoy, pero sin que nos golpeemos el pecho teatralmente diciendo que este es el momento de la perdición o el
amanecer de una nueva era. No, es un día como cualquier otro, o mejor aún, es un día como ningún otro."1.


Hoy es un día como cualquier otro,  y  como ningún otro. Pensar el presente, con humildad pero con curiosidad, es
animarse a ver qué hay de nuevo, qué de lo que tenemos y nos legaron nos sirve hoy para analizar este presente y para
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pensar otras políticas y otras éticas. Pensar el presente con humildad y curiosidad es también conectarnos con aquello
que nos inquieta lo suficiente como para ponerlo a rodar y a producir nuevas pedagogías para este tiempo.


¿"El mundo fue y será una porquería"?


El tango habla de una manera bastante extendida de vincularse con el mundo. Este suele ser descripto en términos
diferentes del que se hubiera soñado; habría que reconocer, también, que definir con precisión ese "mundo soñado"
acarrearía muchas dificultades e insatisfacciones. Lo que parece resultar claro es que el tiempo que vivimos se nos
anuncia  como  una  superposición  de  cosas  nuevas  y  de  imágenes  clásicas,  tanto  de  incertidumbres  como  de
deslumbramientos, algunos rasgos que permanecen y otros que inauguran nuevas cosas.


Hay que detenerse en el hecho de que la mayor parte de las descripciones del mundo de hoy refieren al miedo, la
inseguridad o el peligro. Darío Pulfer,  en una conferencia reciente2,  repasa las formas en que se habla del mundo
actual. Él se pregunta, jugando con títulos de libros de la producción reciente de las ciencias sociales y la filosofía:
"¿Que significa educar en una época de terror, como dice Borradori, pero también Habermas y Derrida? ¿Qué significa
educar en un mundo desbocado, como lo nombra Anthony Giddens? ¿Que significa educar en un mundo incierto, al
decir  de Immanuel Wallerstein? ¿Qué significa educar  en un mundo extraño,  tal como lo define Marc  Augé? ¿Qué
significa educar en un mundo que fabrica riesgo, como lo plantea Ulrich Beck? ¿Qué significa educar en un mundo en
estado de excepción, como afirma el italiano Giorgio Agamben?"


Además  del  miedo  y  el  peligro,  el  otro  tópico
común en las descripciones del presente son los
cambios.  Como  decía  Foucault  en  la  cita
mencionada,  esta  es  una  época  que  cree
inaugurar  por  completo  una  nueva  etapa.  Sin
embargo, conviene admitir que la superposición de
cambios y permanencias tiene una historia mucho
más larga.  Por  ejemplo,  Eric  Hobsbawm sostenía
que ya "entre los años 1945 y  1990 se produce
una de las transformaciones sociales más intensas
y rápidas de la historia de la humanidad", entre las
que  destaca  los  "importantes  cambios  en  las
actitudes públicas, evidenciándose el auge de una
cultura  juvenil  muy  fuerte  que  generará  un
profundo cambio en la relación existente entre las
distintas generaciones".3


Entre los cambios más mencionados, está el de la omnipresencia de la tecnología y la extensión de la comunicación,
ambos estrechamente vinculados a partir  de la mayor  interconexión de las redes de TV y  de computadoras.  Esta
característica no debe ser  analizada solo en términos de la existencia de aparatos y  tecnificación de formas de
información, a los que comúnmente se les asigna una característica "des-humanizante" y anti-cultural. Debe decirse que
para que la tecnología exista, se use y forme parte de nuestras vidas como lo hace, la cultura -lejos de perder terreno- se
densifica,  traduce lenguajes y  formatos,  es continente y  contenido a la vez;  y  produce una mediación tecnológica,
lenguajes clásicos y nuevos, sensibilidades, aparatos, entre otras muchas cosas. En ese sentido, convendría mantener
cierta distancia de los que creen que las características de nuestra sociedad están determinadas por  el desarrollo
tecnológico, las fuentes de consumo o las variables económicas y, en cambio, volver a mirar la cultura como un espacio
potente de producción y creatividad, por ejemplo, en relación con las comunicaciones y las tecnologías. Como lo señala
Renato Ortiz en la entrevista, son las concepciones del mundo y las relaciones sociales las que deben mirar la manera en
que usamos las tecnologías,  y  no al revés.  Aun cuando debe destacarse que las tecnologías plantean marcos y
condiciones que participan en la producción de lo social,  no es lo mismo la política en el marco de las sociedades
mediáticas que lo que era en la época de la imprenta.


Otro elemento común a las descripciones es el de la desestabilidad. La circulación de flujos, personas y saberes en que
insiste esa imagen hipercomunicacional, habla de una nueva concepción del espacio y del tiempo. La des-localización y
des-temporalización son rasgos de esta época; como afirma Jesús Martín Barbero "los saberes escapan de los lugares y
los tiempos legitimados socialmente para la distribución y aprendizaje del saber".4 Pareciera que se trata de un saber
inagotable que no está afincado definitivamente en ninguna parte.


Estos intercambios reorganizan la vida laboral,  cultural y  social,  de maneras que homogeneizan y  también generan
nuevas diferencias.  Homogeneizan,  en la medida en que pierden densidad las diferencias propias de los espacios
nacionales a favor de instancias supranacionales. Y diferencian, en tanto emergen con fuerza los espacios y realidades
locales. En todo caso, asistimos a la reconfiguración de los espacios y al redimensionamiento de las identidades. Estas
se  organizan,  siguiendo  a  García  Canclini5,  "cada  vez  menos  por  lealtades  locales  o  nacionales  y  más  por  la
participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores".


Hay  que destacar  que este mundo des-territorializado,  donde los saberes circulan y  la comunicación crea nuevos
vínculos, hay re-territorializaciones que están atravesadas por la desigualdad y la injusticia, donde algunas deudas de
larga data siguen consolidándose y  otras nuevas muestran el límite de algunos sueños pasados.  Esas deudas del
pasado, y el modo en que se reactualizan, han puesto en evidencia manifestaciones de las violencias, el desamparo, la
culpabilización y la construcción social del miedo, que continúan estableciéndose como formas de relación entre los
seres humanos. Las relaciones internacionales reflejan este estado de cosas, con nuevos y viejos poderes hegemónicos,
correlaciones de fuerza y organismos mundiales en crisis, como lo muestra el artículo de Juan Gabriel Tokatlián que
incluimos en este dossier. Europa es un imperio en decadencia, Estados Unidos aparece como el poder hegemónico
único, y al mismo tiempo la emergencia de China e India como nuevos polos económicos y culturales parece mostrar un
corrimiento de ejes. En este mundo, las formas más explícitas de violencia conviven con otras menos explícitas pero
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igualmente devastadoras, como son ciertas formas de "indiferencia tolerante", de relaciones humanas poco dignas y
poco hospitalarias con los otros, y con nosotros mismos. Estas diferenciaciones se traducen, en algunos casos, en la
construcción  de identidades  plurales  y  pluralistas;  mientras  en otros  se  posicionan a  partir  de  la  exclusión  y  la
intolerancia, dando lugar a conductas xenófobas y expulsivas. El análisis que provee Patricia Funes sobre el contexto
latinoamericano habla de estas condiciones nuevas y de la persistencia de los viejos problemas de exclusión en nuestra
región.


"Vivir es cambiar... en cualquier foto vieja lo verás..."


Quizás también conviene reflexionar  acerca de
en  qué  medida  este  mundo  sigue  siendo  UN
mundo, es decir, en qué medida sigue habiendo
algo que conecta nuestra experiencia  humana
como globo. En un artículo muy sugerente sobre
el  campeonato  mundial  de  fútbol,  el  escritor
Pablo  de  Santis  trae  la  imagen  de  Mafalda
jugando con el globo terráqueo (esa pieza física
con la que ella dialogaba y  jugaba a poner  al
revés,  para  que  el  sur  estuviera  arriba,  o  a
taparla  "para  que  no  mire  y  no  sufra"),  y  la
confronta  con  la  ausencia  de  experiencias
similares en los chicos de hoy. Entre las pocas
que nos quedan,  de Santis destaca el Mundial
como la esperanza de una lengua universal, de
algo en común que nos vincule, que no sean las
catástrofes.6


Hay que señalar que esta imagen del mundo, del globo terráqueo, como bien lo identificaba Mafalda cuando planteaba
poner al sur arriba y al norte cabeza abajo, surgió de la mano de los imperios europeos, y de la búsqueda de dominio del
mundo por parte del capitalismo occidental.7
Polemizando con de Santis, habría que preguntarse para quién estaba disponible esa imagen y presencia del globo
terráqueo Quizás haya que admitir  que hoy hay muchos más seres humanos que perciben que somos parte de un
mismo mundo, que los que había hace unas décadas. Una imagen de la película iraní El sabor de la cereza, donde
aparece una foto de Maradona en un puesto petrolero alejado en el desierto,  muestra que esos mundos totalmente
diferentes del trabajador iraní y del fútbol argentino que salió de Villa Fiorito tienen sin embargo referencias comunes, y
establecen posibilidades de lazos más allá de las fronteras,  las lenguas y  las religiones.  En otras palabras:  cabe
preguntarse si el fútbol vino a reemplazar una identidad mundial anterior (la que visualizaba el globo terráqueo como
representación de la mundialidad), o más bien está contribuyendo a producirla por primera vez para amplias capas de la
humanidad, que hasta hace poco no iban a la escuela, no tenían televisión, ni conocían más que la aldea donde vivían.8


Esa identidad mundial que se está produciendo no solo se configura por el fútbol. La cultura visual global de la que todos
somos parte (vía los canales informativos mundiales, el cine y la televisión) nos informa y nos forma, nos somete a
imágenes parecidas, y busca producir efectos similares. La imagen de Maradona se volvió mundial precisamente como
efecto de esa cultura visual global. Pero quizás lo más poderoso de esa cultura es convertirnos en sujetos que miran el
dolor de los demás, como parte del mismo espectáculo.9 Hoy somos todos espectadores de dramas que ocurren cerca o
lejos (el tsunami,  Katrina,  la guerra en Irak,  las inundaciones en el litoral argentino),  pero que en todo caso,  al
posicionarnos como espectadores, nos colocan "lejos", a prudente distancia, y sin mucho por hacer salvo cambiar de
canal.


Sin embargo, como señalamos antes,  esta cultura globalizante homogeneiza pero también diferencia.  A pesar de la
estandarización de imágenes, hay que reconocer que el mundo aparece como un espacio pluralizado, casi explotado en
múltiples fragmentos, que se vinculan a partir de algunas referencias débiles y hasta cierto punto efímeras (como las que
provee el fútbol o las cadenas televisivas, presas de buscar la última novedad y descartar la noticia de ayer). Los viejos
modelos de síntesis y sus correspondientes matrices para la toma de decisiones no alcanzan para contener la pluralidad
de experiencias y situaciones que se volvieron mucho más visibles, y que plantean otras demandas. La existencia de
múltiples  pertenencias,  la  coincidencia  de  pequeños  mundos  propios  y  otros  espacios  colectivos  que  son
intercambiables, aunque no son fenómenos nuevos, tienen otro protagonismo.
Esto tiene que ver con la deslocalización de las identidades colectivas, la crisis y transformación de la idea de "patria", y
la  revelación  de  que  existen  muchas  pequeñas  patrias  superpuestas,  interconectadas  e  intercambiables.  Hay  un
corrimiento hacia lo doméstico y lo privado como el espacio seguro y confiable. David Morley sostiene que "la casa" no
es simplemente un lugar físico sino también un espacio virtual o retórico, el espacio en el que una persona se siente
cómoda con la retórica de aquellos con los que comparte la vida.10  Para un grupo creciente de humanos,  la casa
interconectada, o hasta el dormitorio interconectado, es el espacio-mundo en el que desarrollan su actividad. Miran a los
otros (paisajes o seres humanos) con los ojos del turista que solo tiene como referencia su pequeño espacio, y  ve
siempre lo mismo.


Las nuevas vertientes individualistas atraviesan a todos los sujetos sociales, aunque más no sea porque todos lo ven por
televisión y  son influenciados por,  y  convocados a identificarse con, esos modelos de desarrollo personal.  El nuevo
narcisismo, "el individualismo posmoderno",  se caracteriza por el impulso de los deseos de autonomía individual,  un
repliegue de las personas sobre sí mismas en persecución de sus intereses privados, a fin de lograr una mejor vida para
ellas mismas, del culto al cuerpo, a las relaciones y al placer, lo que se condensa en un nuevo conjunto de valores.11 Lo
"privado", los sentimientos y las pasiones individuales, pasan a tener una primacía que despolitiza lo público y que vuelve
más difícil conversar con otros y  construir  algo común, como lo señala Leonor Arfuch en su artículo.  De cualquier
manera,  hay que destacar  que la diferenciación social,  así  como las desigualdades en cuanto a riqueza y  empleo,
ejercen aquí  también su peso.  Es decir,  este nuevo individualismo no encarna en términos semejantes ni  genera
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similares escenarios en los distintos sectores sociales,  en las distintas regiones o incluso en los distintos géneros.
Mencionábamos antes el ejemplo de las casas o dormitorios-mundo.Hay muchos sectores de la población, claro, donde
no hay casa ni  espacio cerrado que proteja o ampare de las "inclemencias" del mundo, por decirlo de una manera
suave. Nuevamente, aparece la tensión entre la homogeneización de ciertas actitudes y tendencias, y la diferenciación,
ya sea en clases sociales, religiones, grupos de consumidores, o barrios.


Por último, al mismo tiempo en que en lo social
se  procesan  estos  cambios,  en  lo  político
sedimenta  un  sentimiento  de  escepticismo
generalizado  que  revela  un  clima  de  época
para el que el estado de las cosas no puede
ser transformado en forma significativa. Sobre
este  aspecto  reflexiona  Norbert  Lechner12,
mostrando  la  relación  entre  los  cambios
estructurales y  los  cambios en las  prácticas
políticas.  Las  dificultades  para  procesar
políticamente  los  cambios,  esto  es,  pensar
soluciones  políticas  para  los  problemas
sociales, vuelven más acuciantes y dramáticos
los conflictos,  ya que pareciera que no hay
nada  que  podamos  hacer  para  cambiar  el
curso de las cosas.


Pensar pedagogías para este tiempo y con otros tiempos


Volvamos al inicio.  Hablamos al comienzo de la necesidad de mantener  la humildad y  la curiosidad para pensar  el
presente y para plantear nuestras pedagogías en diálogo con la sociedad en la que vivimos. Si bien con frecuencia
nuestro mundo y nuestra época suelen ser mirados con un sentimiento de desasosiego, también es importante recordar
que algunos de sus rasgos ofrecen potencialidades nuevas. Podemos pensar en un ejemplo alentador. Un efecto de la
internacionalización  de  los  saberes,  de  los  flujos  de  información  y  de  la  movilidad  de  ciertas  fronteras  es  la
internacionalización de los derechos humanos.  El afianzamiento de la validez de los derechos humanos como valor
universal,  más  allá  de  los  obstáculos  y  condicionamientos  que  pueden  establecer  ciertos  momentos  políticos  o
coyunturas, significa un paso adelante en la necesidad de velar por las garantías para todos los ciudadanos del mundo.
Claro está que esto ha generado discusiones, dilemas y tensiones que no se resuelven linealmente; sin embargo, la
posibilidad de la no sujeción a arbitrariedades por condicionamientos atados al lugar de nacimiento, genera mayores
opciones para las libertades, las garantías y formas de vida de individuos y grupos.


También es cierto que esta nueva época ha abierto viejas discusiones que incomodan. Cuando hace más de un siglo se
produjo una masiva circulación de personas de distintas nacionalidades, credos y tradiciones, no se conformaron por
ello sociedades cosmopolitas; en el caso de la Argentina -y aun de otros países del Cono Sur- la inmigración masiva no
redundó en un nacionalismo plural sino que,  por  el contrario,  se acallaron las diversidades bajo el imperativo de la
unificación. En los días que corren, el cosmopolitismo vuelve a ponerse sobre la mesa. La emergencia de una opinión
pública mundial, de una justicia internacional y de movimientos sociales que concitan simpatías y apoyos más allá de las
fronteras,  señalan que la  cultura,  la  información,  la  creatividad y  las energías  sociales están configurando otros
territorios. No es que no haya fronteras -lejos estamos de la presunción de "la sociedad transparente" o de que internet
es una comunidad totalmente  abierta  e igualitaria-;  lo  que sí  parece evidenciarse es  que tales fronteras no son
inmutables, y que se trastocan con frecuencia.


¿Qué posibilidades tiene hoy la escuela de dar claves para interpretar este mundo, de dejar menos en la intemperie y de
no transmitir  imágenes de desencanto? ¿Qué opciones habilita, por la vía del acceso a la cultura, a fin de construir
referencias para un mundo distinto a como ha sido en el pasado y al que vale la pena explorar, con sus misterios, sus
deudas y sus rasgos promisorios? ¿Cómo los adultos que trabajamos en la escuela, nos podemos constituir en puentes
entre épocas,  traduciendo,  articulando y  ayudando a construir  referencias nuevas? Algunas de esas preguntas y
muchas otras se juegan en esas batallas cotidianas por construir un mundo que pueda ser en común, de reciprocidad,
pero que a la vez pueda ser plural y que pueda albergar distintas experiencias de pertenencia. Estas preguntas surgen
desde la premisa de que la escuela sigue siendo un puente valiosísimo para configurar este y otros mundos posibles.
Para ello, como decíamos, no se trata de incorporar todo renunciando a la escuela como mediadora, sino que su rol de
traductora permite salir de ese lugar poco atractivo de que "futuros eran los de antes" o de su anverso, la celebración
acrítica del futuro de la sociedad de redes. Pensar el presente nos invita nuevamente a decidir  cómo nos ubicamos
frente a él, y qué selección hacemos de este presente para legar a nuestros alumnos saliéndonos de la sospecha de que
fue, es o será una porquería, y confirmando que hay un lugar en él que vale la pena vivir de modo compartido. Los seres
humanos hemos sido y somos capaces de cometer grandes crímenes y de hacer cosas horrorosas, pero también fuimos
y somos capaces de crear belleza, de producir conocimientos, de dar generosamente, y de apostar a una vida mejor. No
lo olvidemos en la transmisión.


1 Foucault, M.,"How Much Does It Cost to Tell the Truth", en: Foucault Live (editado por S. Lotringer), New York,
Semiotext(e), 1978/1996, pág. 359.
2 Darío Pulfer,"Educación y mundo(s) contemporáneo(s)", Conferencia pronunciada en el Congreso del Consudec, Buenos
Aires, 2006.
3 Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX. Barcelona, España, Crítica, Grijalbo, Mondadori, 1997.
4 Martín-Barbero, J.,"Las brujas pusieron en jaque a la cultura moderna". En Diario Clarín, Buenos Aires, 14 de octubre de
1990.
5 García Canclini, Néstor, Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, México D.F., Ed.
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6 De Santis, Pablo,. "El fútbol es lo único mundial que nos queda", Clarín, 6 de junio de 2006, en: http://www.clarin.com
/diario/2006/06/06/opinion/ o-02902.htm
7 Sería muy interesante enseñar cómo fueron cambiando los mapas de acuerdo con las configuraciones políticas y las
políticas de conocimiento. Por ejemplo, habría que interrogar la centralidad de Europa, confrontar los mapas de los
cartógrafos chinos versus los de los cartógrafos venecianos o portugueses (e identificar sus similitudes y diferencias), hasta
pensar en nuevas formas de representación cartográfica de los flujos y redes actuales. La representación del mundo impone
también visiones sobre el mundo, jerarquiza y ordena; no es nunca una representación neutra u objetiva.
8 También podemos preguntarnos: ¿cuántos argentinos reparaban en el África, la China, Bolivia, Irak o Chechenia hace
cuarenta años? El mundo se reducía a Europa occidental y a Norteamérica.
9 Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás, Buenos Aires, Alfaguara, 2003. 10 Morley, David,"Pertenencias. Lugar, espacio
e identidad en un mundo mediatizado" en Arfuch L. (Comp.), Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias, Buenos
Aires, Paidós, 2005.
11 "Entrevista a Gilles Lipovetsky. Un pensador sobre la posmodernidad. El vacío lo causa la falta de proyectos". Diario
Página/12, 18 de abril de 1999. 12 Lechner,N.,"Nuevas Ciudadanías", publicado por Revista Estudios Sociales de la
Universidad de los Andes, Colombia, N°. 5, 2000.
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El sistema internacional y los organismos internacionales


Juan Gabriel Tokatlian *


Un dato imprescindible para analizar la evolución del sistema internacional es distinguir con cierta claridad el tipo de
(des)equilibrio de poder  interestatal predominante y  su vínculo con el foro principal de la diplomacia multilateral:  la
Organización de Naciones Unidas; en especial en momentos que, por un lado, se proclama la necesidad de su reforma
y, por el otro, se observa su creciente déficit institucional. El principal interrogante a formularse tiene que ver con la
existencia (o no) de una sincronía entre la distribución de poder mundial y la institucionalidad (formal o informal) vigente
en cada momento histórico. Así, en Occidente durante el siglo XIX el locus del poderío político, militar y material se
ubicaba en Europa, mientras el llamado Concierto de Europa -un esquema de consulta y negociación entre las mayores
potencias europeas de la época- instituido después del Congreso de Viena de 1815, contribuía a la preservación de una
relativa paz en el viejo mundo mediante conferencias, compromisos y acuerdos.


Después de la Primera Guerra Mundial se instituyó la Liga de las Naciones con el objetivo explícito de lograr  una
seguridad colectiva y evitar nuevas confrontaciones entre naciones. Su fracaso obedeció, en buena medida, al hecho de
que este organismo no reflejaba la ecuación de fuerzas en ciernes: el declive de Gran Bretaña, el auge nacionalista en
Europa, el estallido de la Revolución Rusa y la ausencia del principal poder ascendente, Estados Unidos, impidió que
esta nueva institución tuviera la capacidad y legitimidad suficientes para garantizar la paz internacional.


Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, que combinaba una estructura democrática
(la Asamblea General con cada país un voto)  y  otra oligárquica (el Consejo de Seguridad con el veto para dos
superpotencias -Estados Unidos y  la Unión Soviética-  y  tres grandes potencias:  China,  Francia y  Gran Bretaña)
respondía  más cabalmente  al  reparto  de poderío  tangible  en  el  sistema mundial.  La  bipolaridad Este-Oeste  y  la
reconfiguración de nuevas y viejas potencias, en medio de un activo proceso de descolonización y de la irrupción de un
Tercer  Mundo  cada  vez  más  asertivo  se  conjugaron,  muy  delicadamente,  para  evitar  una  gran  conflagración
internacional.


Culminada la Guerra Fría con la implosión de la Unión Soviética y, más aún, después de la guerra a Irak de 2003, la
ONU no parece traducir la distribución de poder internacional. De hecho, Estados Unidos parece disfrutar de una suerte
de superveto; esto es, su mezcla de hiperpotencia y prepotencia ha hecho que Naciones Unidas no le haya pedido
rendir cuentas a tres años de la cruenta ocupación de Irak. Dado que no se han hallado las armas de destrucción masiva
-motivo invocado para  lanzar  la  guerra  punitiva contra  Bagdad-  la  ONU podría  imponer  sanciones a quien haya
emprendido un acto de agresión contra un miembro de la organización. Sin embargo, ningún país con veto en el Consejo
de Seguridad ha pedido evaluar el comportamiento de Washington y sus aliados en relación a Irak.


En este contexto,  existen distintos escenarios alternativos que se pueden contemplar.  Es altamente probable que,  al
menos en el corto plazo,  se mantenga un contexto mixto con fuerzas y  tensiones diversas y  divergentes que no se
cristalicen, necesariamente, en un cambio hondo de Naciones Unidas. Es probable que Estados Unidos pretenda, en el
mediano plazo, afirmar aún más su condición unipolar convirtiendo a la ONU (actual o reformulada) en una institución
dócil  y  subordinada  a  su  poderío  militar.  Es  potencialmente  probable  que,  en  el  largo  plazo,  se  produzca  un
reordenamiento profundo del sistema mundial que lleve a que Naciones Unidas -u otro órgano de alcance planetario-
inicie un proceso de reforma de envergadura en el que la variedad y heterogeneidad existentes (tanto material como
culturalmente) en el ámbito estatal y no estatal facilitan el tránsito hacia una estructura más plural.


En el primer escenario, estaríamos en presencia de un orden híbrido, con elementos claros de un patrón unipolar y con
fenómenos que insinúan cierta gradual multipolaridad.  En el segundo escenario,  asistiríamos a un orden imperial,
notoriamente  encabezado  por  Estados  Unidos.  Y  en  el  tercer  escenario,  observaríamos  la  gestación  de  una
heteropolaridad; es decir, un orden de polaridades múltiples, tanto en el plano estatal como en el no estatal, que combina
niveles intrincados y coetáneos de cooperación y conflicto.


En cualquiera de los tres escenarios habrá que recordar que a las naciones más pequeñas, a los países intermedios, a
las potencias medias o a los poderes regionales les conviene un mundo en el que prime una distribución y difusión del
poder,  y  no una concentración y  centralización del poder,  en el que los regímenes internacionales y  los espacios
multilaterales resulten sólidos, legítimos y eficaces.


* Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.
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Leonor Arfuch*


Vivimos una época donde las pasiones -privadas, públicas,  políticas-  son parte indisociable de nuestra cotidianidad:
crímenes pasionales, violencias desatadas, enfrentamientos de creencias, fundamentalismos, sentimientos exacerbados
y una obsesiva mostración de intimidad -cuerpos, gestos, pulsiones, erotismos- se despliegan cada día en palabras e
imágenes, de la gráfica a las pantallas, dejando una fuerte impronta en nuestra subjetividad.


Si la reflexión contemporánea se interroga a menudo sobre este protagonismo de lo subjetivo y pasional, que a la luz de
las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  no  parece  tener  límites,  la  indagación  en  torno  a  las  pasiones,  su
desencadenamiento y  su dominio, su potencia y  su poder de destrucción es de larga data: ya los antiguos griegos
habían descubierto su índole problemática, el dilema encerrado en su propia etimología: pasión viene de un verbo cuyo
significado es padecer, sufrir, soportar, permitir, tiene que ver con la pasividad, la falta de discernimiento, el desorden, la
confusión, es una perturbación del ánimo sometido a una "causa externa", a la acción de un otro que, paradójicamente,
puede provocar tanto la desdicha como la felicidad.


Si bien la oposición entre pasión y razón, entre padecer y actuar, está inscripta en el concepto mismo, son muy diversas
las maneras en que los filósofos la fueron interpretando a lo largo de los siglos. Para Aristóteles, por ejemplo, actuar y
padecer son inseparables, pero cada uno pone en juego una potencia distinta: actuar es mejor que padecer, porque esto
último supone un movimiento, un cambio de forma, una servidumbre (ser llevado, ser movido a.) pero al mismo tiempo
ambos forman parte indisociable de la naturaleza humana. Un ser auténtico, completo, no sujeto a movilidad alguna no
tendría  pasiones  (y  hasta  los  dioses  griegos,  como  la  tragedia  bien  lo  muestra,  estaban  sujetos  a  pasiones
devastadoras). La pasión supone entonces movilidad y remite por tanto al carácter incompleto, imperfecto, de todo ser
humano.


Pero esa movilidad, ese ser llevado de la pasión, conlleva un umbral de peligro: la insensatez, la irracionalidad, el exceso,
la enfermedad, la muerte.  Sobre ese umbral incierto se estableció una arquitectura de pensamiento con acentos de
moralidad, cuyas marcas son aún reconocibles: una valoración preferencial de la acción en detrimento de la pasión
(Descartes), las pasiones como tendencias acompañadas de placer o displacer que dominan la vida mental (Leibniz), la
pasión como una fuerza que debe ser vencida por la razón -y entonces lo "virtuoso" como sinónimo de racional (Kant),
las pasiones como pulsiones que deben ser reprimidas o sublimadas, según las diversas religiones.


En la perspectiva ética de Spinoza,  y  a partir  de lo inalienable del Deseo,  cada pasión tiene su equivalente o su
contraria: hay pasiones ligadas a la Tristeza -el dolor, el miedo, la culpa, la indignación, la melancolía- que disminuyen la
potencia del individuo,  y  otras,  ligadas a la Alegría -el amor,  la amistad,  la fuerza de espíritu,  la generosidad,  la
firmezaque exaltan esa potencia, en acuerdo con la diferencia irreductible de cada ser humano en particular.


En la perspectiva ética de Spinoza, y a partir de lo inalienable
del Deseo, cada pasión tiene su equivalente o su contraria:
hay pasiones ligadas a la Tristeza -el dolor, el miedo, la culpa,
la indignación, la melancolía- que disminuyen la potencia del
individuo, y otras, ligadas a la Alegría -el amor, la amistad, la
fuerza de espíritu, la generosidad, la firmezaque exaltan esa
potencia, en acuerdo con la diferencia irreductible de cada
ser humano en particular.


Si  la valoración ética y  moral de las pasiones -cuyo largo
trayecto  solo  hemos  puntuado  muy  someramente-  apunta
tanto al ser individual como a su comportamiento social, ¿qué
relación podría establecerse entre lo privado y  lo público?
¿Cómo aparecen las pasiones en el espacio público? ¿De
qué manera participan de lo político?


Una primera respuesta nos remite a la distinción misma entre público y privado, espacios constitutivos de la modernidad,
el primero como el reino de la racionalidad -la producción, el mercado, la política-, el segundo como el reino de la
domesticidad -la familia, los afectos, los sentimientos. Pero esta distinción mostró de entrada su carácter paradójico: las
pasiones nunca se resignaron a quedar cobijadas en el hogar, por el contrario, fueron cada vez más objeto de visibilidad.
Una sociedad de masas, asentada en la uniformidad de las conductas, debía hacer explícitas sus reglas, y entre los
modos prioritarios de construir el orden social estaba por cierto la educación sentimental: cuáles eran los sentimientos
-las pasiones- "buenos" y "malos", lo permitido y lo prohibido, lo encomiable y lo censurable. Las pasiones -alegres,
tristes, combinadas- se transformaron así en tematización, es decir, en registro obligado del discurso de los medios de
comunicación, la escuela, el Estado, la institución médica que asumió uno de los matices semánticos de la pasión
(pathos), su costado "patológico" y entonces, su "medicalización". Como afirmaba un importante sociólogo, Norbert
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Elías, la mostración de las pasiones, incluso en su desencadenamiento -la violencia, la pasión del deporte, la
competición, el erotismo- al tiempo que amplía el margen de libertad de las costumbres opera en el autocontrol, es decir,
en la contención individual y colectiva.


La globalización ha llevado al infinito esa mostración, desde el noticiero cotidiano con su carga de violencia, guerras y
criminalidad, de pasiones "tristes" como el dolor, la frustración y la venganza, pero también "alegres", como los triunfos
del amor o la amistad -en los géneros de ficción y en las insistentes biografías de seres excepcionales o comunes-
haciendo de la intimidad y la sexualidad uno de sus platos fuertes. Como si la visibilidad continua atenuara ese umbral de
peligro, que desde antiguo aparecía ligado a la pulsión, y que la vulgarización del psicoanálisis tornó menos amenazador.


Pero nos queda aún la pregunta sobre la política, y aquí es casi obligado volver a Aristóteles, cuyo libro II de la Retórica
analiza las pasiones en relación con el orador, con el modo en que es posible exaltarlas o pacificarlas, el efecto que el
discurso tiene sobre los hombres, considerando que la movilización de las emociones es esencial a la política. Así, el
objetivo del orador -y también del poeta- no será simplemente convencer mediante argumentos sino utilizar los
movimientos del alma que producen ciertas emociones, entendiendo por pasiones "todo lo que hace variar los juicios y
de lo que se sigue sufrimiento o placer". Si bien estos movimientos son de la naturaleza humana y escapan a la elección
individual -uno no escoge sus pasiones- hay no obstante una responsabilidad por el modo en que pueda temperarlas,
someterlas a su acción. Sin la posibilidad de dominar las pasiones no habría una escala de valores éticos.


En esa difícil armonía que supone el temperar las pasiones, tanto a nivel individual como colectivo, y para los líderes
políticos en particular, el comprender y responder adecuadamente a los sentimientos y las expectativas de los
ciudadanos -la salvaguarda de sus vidas, de los derechos, de la justicia-, y no meramente jugar el juego racional de la
política en términos de mercado, competitividad y administración, se dirime una de las cuestiones más urticantes de la
escena política contemporánea. Una escena donde las pasiones -las más "tristes", como la intolerancia, la xenofobia y la
venganza- aparecen a menudo desatadas a nivel global, en hechos y palabras, sin que medie responsabilidad ni
temperancia.


* Profesora e investigadora de la U.B.A.
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Patricia Funes*


La reflexión sobre América Latina comporta no pocas dificultades.  En principio,  la propia existencia del objeto es
problemática.  Desde la ensayística y  desde las ciencias sociales ha habido tenaces defensores de la idea de una
comunidad de intereses regionales -incluso,  de destinos-  tan enfáticos como los detractores.  En ambos casos,  los
análisis recorren un rango interpretativo que va desde esencialismos identitarios (regionales, nacionales o étnicos) hasta
la aplicación mecánica de categorías teóricas clásicas (positivismo,  marxismo,  funcionalismo,  posmodernismo).  La
tensión entre particularismo y universalismo se cuela en cada aproximación, constituyéndose en un problema recurrente
y siempre revisitado.


Además,  esa  pregunta,  históricamente  considerada,  debe  cruzarse  con  los  momentos  de  producción  de  las
interpretaciones acerca de la región. En determinadas circunstancias históricas, las preguntas sobre América Latina
afloran con intensidad: las independencias, la primera posguerra, los años sesenta. En otros, el Estado-nación se pone
en el centro del interés,  momentos en los cuales la pertenencia regional se desdibuja o desaparece:  el proceso de
constitución de los Estados en el siglo XIX,  el "desarrollo hacia adentro"  posterior  a la crisis de 1930,  la "década
perdida", entre otros.


Otra complejidad para considerar Latinoamérica guarda relación con las definiciones sobre su inserción en el contexto
mundial.  ¿Es América Latina (y  el Caribe) un "extremo" de Occidente? Es "otro Occidente"? Y debe advertirse que
cuando se dice "Occidente", en general se hace referencia a los canónicos estándares de la modernidad.


Desde los comienzos de la modernidad,  las representaciones de esta parte del mundo marcaron la "desviación" de
América Latina bajo el imperio de los "sub" o los "pre" (subdesarrollo, precapitalismo). En algunos casos se subrayaba la
inmadurez; en otros, la grandilocuencia. Por ejemplo, Hegel pensaba que América era un continente sin historia, con una
geografía inmadura (sus leones, tigres y cocodrilos eran más pequeños, más débiles y más impotentes; sus animales
comestibles,menos nutritivos).


Simón Bolívar definía la región por medio de dos negaciones:" No somos indios, no somos españoles". El problema del
multiculturalismo, la multietnicidad de las sociedades latinoamericanas se problematizó a lo largo del siglo XX. Para las
elites urbanas, blancas, propietarias e hispanohablantes que construyeron los Estados Nacionales, las "taras" de las
sociedades latinoamericanas para absorber la modernidad estaban en su constitución racial.
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La generación de la primera posguerra discutió con vehemencia el determinismo biologista de sus predecesores.
Mestizajes,"razas cósmicas", crisoles no solo no obstruían la modernización de las sociedades sino que eran la
representación de su vitalidad, su originalidad y sus posibilidades.
Una continentalidad filiada al primer liberalismo de las generaciones independentistas, al antiimperialismo y a la
revolución.


Esa fue una década en que se pensó América Latina en términos de unidad. La otra fueron los años sesenta: la
revolución continental, el "hombre nuevo", la "teoría de la dependencia", el realismo mágico. En la política, la estética, los
movimientos sociales y políticos se impuso fuertemente la idea de una comunidad de destinos y futuros.


Las dictaduras y las lecciones del Consenso de Washington agotaron esa dinámica a fuerza de represión, exclusión, de
violencia física y simbólica.


¿Cómo pensar América Latina hoy? ¿Existe una nueva América Latina?


El nuevo siglo parece haber reavivado el debate sobre la región. Por un lado, las políticas integracionistas, los bloques
regionales, más animados por el mercado que por las identidades aparecieron mostrando la perentoriedad de unidades
frente a la globalización. Sin embargo, el Estado Nación tuvo un movimiento dual: si, por un lado las fronteras
económicas se hacían más porosas; por otro, las sociales se endurecieron. El caso más dramático es el de México. En
diciembre del año pasado, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para la construcción de un
muro de 595 kilómetros, endureciendo su política contra la inmigración ilegal.


Ya lo escribió Humboldt en 1806. Llamó al entonces virreinato de la Nueva España "el país de la desigualdad".Hoy podría
extenderse a todo el sur del Río Bravo.


América Latina es la región más desigual del planeta. De los 544 millones de habitantes de América Latina, un 26,85%
vive bajo el nivel de pobreza; además, es la región que mayor desigualdad presenta en el mundo. El 10% más rico de la
población de la región percibe el 48% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre solamente recibe 1,6%. En
México, veinticuatro familias tienen ingresos mayores que veinticuatro millones de ciudadanos. El 10% de la población
percibe el 60% del ingreso nacional brasileño. Crecimiento e inversión no implican distribución.1 Sin embargo, como
casi siempre en la historia latinoamericana, las sociedades recuperan, una y otra vez, su capacidad creativa. No
casualmente estas culturas resisten.


¿Existe una nueva América Latina? Sí y no. Hoy sabemos muy bien que crecimiento no es igual que desarrollo y que
éste no es sinónimo de distribución. La muy instalada "teoría del derrame", sabemos que no derrama sino lágrimas. Las
políticas neoliberales del "Consenso de Washington" no generan consenso en América Latina, ya no colonizan las
mentes y las prácticas de las dirigencias. Son impugnadas y revisadas. Las alternativas son menos diáfanas, lo
sabemos. Están en tránsito, en una zona de búsquedas y procesamiento.


Pero la novedad es que cada vez con más intensidad se advierte que las alternativas no pueden disociar la economía de
la cultura y éstas de la política. Concretamente: la exclusión nunca es unidimensional.


Las sociedades, entonces, intentan traducir esas demandas, esos derechos y esas alternativas, en borrador, pero con
firmeza en opciones de gobierno. Por poner unos pocos ejemplos: una mujer y un indio. Por primera vez en la historia
de la amañada transición chilena, una mujer ejerce la presidencia de la República. Ruptura en la continuidad. La
continuidad es la de los gobiernos de la Concertación. En los noventa, el país "modélico" de economistas y consultores.
Hoy, Chile junto con Brasil son los dos países más desiguales de la desigual América Latina. La actual presidenta
promete encarar esa deuda.


Las rupturas tienen que ver con un conjunto muy representativo de las políticas del Cono Sur. Bachelet fue militante de la
Juventud Socialista durante el gobierno de Salvador Allende. Médica, experta en cuestiones militares, agnóstica,
separada, hija de un general de la Fuerza Aérea que murió a consecuencia de las torturas sufridas durante el gobierno
de facto del general Augusto Pinochet, fue sometida a interrogatorios y torturas, antes de partir al exilio en Australia y a
la entonces República Democrática Alemana. Un indio: Evo Morales, es el primer presidente indígena de la historia de
Bolivia y de América Latina. Esto sí que es una novedad. El nombre oficial de esta parte del mundo es "América Latina y
el Caribe". Fue producto de varios agregados algo aleatorios: el invento de modernos monjes "franco- alemanes" que no
conocieron la empresa de Colón y que le pusieron el nombre de "América", de una latinidad heredera de Napoleón III y
de genealogías románicas ("latina"), y de un nombre geográfico (paradójicamente indígena,"caribe") para incorporar
sociedades sajonas, no las originarias que están excluidas del nombre.


Existen en América Latina alrededor de medio millar de lenguas originarias y tantas o más variaciones dialectales de
ellas, no contempladas en el nombre oficial de la región. En un país como el Perú, por ejemplo, se estima que los
indígenas de habla vernácula son alrededor del 25% de la población total. Por caso, en Guatemala donde más de la
mitad de la población es indígena, se hablan veintidós lenguas amerindias. Pero aun en países donde la población
indígena es muy minoritaria, el multilinguismo es un dato importante. En Colombia, por ejemplo, los indígenas
representan menos del 2% de la población total, pero ese porcentaje habla entre sesenta y cuatro y sesenta y ocho
idiomas diferentes.


Esa polifonía lingüística lleva impresos múltiples saberes, sentires y miradas. Maneras y sentidos que en su origen (ya
no, probablemente) no pertenecían a los cánones de occidente: la cultura comunitaria, otra relación con la naturaleza,
sobre todo con la tierra, formas de solidaridades y reciprocidades, maneras de amar, sentir, trabajar, que no están en el
pasado sino que son muy presentes y rara vez se traducen más allá del espacio local. Siempre dependientes, siempre
subalternas, siempre postergadas.


Esas dependencias y subalternidades muestran no solo las dificultades que tuvo (y tiene) esta parte del mundo para
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entrar en el mapa, sino también (o quizás, por eso) de pensarse desde adentro del mapa.


De allí que la llegada de un representante de los pueblos originarios a la presidencia de Bolivia sea no solo un hito en la
historia de las comunidades de ese país (quechuas, aymaras, guaraníes) sino también un justo llamado de atención para
toda la región. En este sentido, la ceremonia de Tiwanaku, el mismo lugar en el que las tropas de la Revolución de Mayo
de 1810, lideradas por Castelli anunciaron el fin de la servidumbre indígena, que se concretó solo en parte recién en
1952, sería objeto de un análisis pormenorizado que no desplegamos aquí por razones de espacio.


Uno de los desafíos de sociedades multiculturales y plurilingües es la consideración holística de las varias
subalternidades: la étnica, la social y la nacional. Los pueblos originarios son culturalmente diversos, diversidad que
difícilmente es incorporada a las culturas nacionales, pero también (y sobre todo) son pobres. En la mayoría de los
casos sus derechos de ciudadanía están conculcados. Porque la ciudadanía por excelencia del campesinado
latinoamericano es el acceso a la tierra.


El gobierno de Evo Morales Ayme y del MAS, propone un conjunto de novedades y originalidades. Algunas retoman las
demandas y las luchas el pueblo boliviano en el pasado: el mayor control del Estado sobre los hidrocarburos retoma la
nacionalización del estaño de la Revolución del 52 y las políticas de Torres. La reforma agraria, realizada de hecho por
las propias comunidades indígenas sobre todo en el valle de Cochabamba, que fue desvirtuada y frustrada tiempo
después.


Pero hay otras búsquedas en sintonía con lo que el sociólogo brasileño Florestán Fernández definió como uno de los
movimientos más característicos de las sociedades latinoamericanas: la arcaización de lo moderno y la modernización
de lo arcaico. Esas formas de conjugar lo universal y lo particular sobre la que nos debemos más reflexión, ya que, a
nuestro juicio, es una clave de bóveda para interpretar nuestras sociedades. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la
propuesta de construir un "capitalismo andino amazónico" donde las potencialidades familiares, indígenas, campesinas,
comunitarias (de hecho una importante porción de la economía real de la mayoría de los bolivianos) sean equilibradas,
articuladas, en torno a un proyecto de desarrollo nacional y de modernización productiva. ¿Una alternativa?, ¿viable? No
lo sabemos. Pero sugiere búsquedas que arraigan en lo social-específico pero que toman muy en cuenta el mundo en
que vivimos.


No sé si hay una "nueva"América Latina. América Latina no es tan joven como los discursos europeocéntricos
pretenden. Y no es más antigua porque no la conocemos. Tenemos en la experiencia compartida por nuestra cultura
pensadores que en cada momento de crisis propusieron preguntas y respuestas originales. No los conocemos. Quizás
por eso la historia de América Latina hace mucho que recién comienza.
En 1828, Simón Rodríguez, apenas finalizadas las guerras de la independencia, lanzaba una exhortación: "La América
Española es Orijinal = ORIJINALES han de ser sus Instituciones i su gobierno = I ORIJINALES sus medios de fundar
uno i otro. O Inventamos o Erramos".


* Investigadora del CONICET y docente de la U.B.A.


1 Por ejemplo: en Perú durante el año 2005 creció alrededor del 6% del PIB, registró un alza de 10% en la inversión privada
y una mejora en su calificación de la deuda en los mercados financieros internacionales. Sin embargo, el país tiene a más de
la mitad de la población en pobreza (51,6%), ocupa el puesto 79 (de 177) en desarrollo humano según el PNUD, y el 10% de
la sociedad peruana con más riqueza acumula casi 40% de los ingresos o consumo.
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Entrevista con el sociólogo brasileño Renato Ortiz


Inés Dussel


Renato Ortiz nació en San Pablo, Brasil, en 1947. Es uno de los especialistas en análisis cultural más reconocidos de
América Latina. Se desempeña como profesor titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Campinhas,
Brasil. Egresado de la Universidad de París VIII, se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París. Fue investigador de la Universidad de Columbia y del Kellog´s Institute de la Universidad de Notre Dame en los
Estados Unidos.  Ha escrito varios ensayos acerca de los alcances culturales de la globalización.  Entre otros,  se
publicaron en nuestro país: Otro territorio (Universidad Nacional de Quilmes); Mundialización y cultura (Alianza); Los
artífices de una cultura mundializada (Siglo del Hombre); Mundialización: saberes y creencias (Gedisa); Lo próximo y lo
distante, Japón y la modernidad-mundo (Interzona).


- Usted dice en sus últimos trabajos que sería conveniente hablar de "mundialización de la cultura" y no de
"globalización". ¿Por qué hace esta distinción? ¿Qué elementos nuevos encuentra en los procesos actuales de
"internacionalización" de la cultura?


La idea de globalización nos remite a una dimensión de unicidad. Se habla de mercado global y de tecnología global
asumiendo una connotación de que existiría una "única" economía y una "única" tecnología. Difícilmente podríamos
calificar al universo de la cultura de esta manera. No existe, ni existirá, una cultura global. La cuestión en esta esfera no
es la de la homogeneización sino la de la diversidad; por ejemplo,  las lenguas diferentes (pese a la hegemonía del
inglés). En este sentido, prefiero hablar de mundialización de la cultura. El término nos remite a la noción de concepción
del mundo, que es diversa y diferenciada en función de los países, los grupos sociales y los intereses.


La mundialización cultural se encuentra evidentemente asociada con el proceso de globalización económica y técnica,
pero no coincide de manera íntegra con él. Por eso los temas de las identidades nacionales y étnicas siguen estando
presentes en el contexto de la globalización.


Tal vez el elemento más característico del proceso de mundialización de la cultura sea la desterritorialización de
determinados patrones culturales, que se distancian de sus raíces nacionales o regionales, para volverse mundializados.
En este caso, ocurre una gran transformación de nuestras categorías espaciales. Al lado de nuestra concepción de una
realidad local nacional,  hay  otra -transnacional-  que las atraviesa,  redefiniendo el propio mundo en el cual estamos
insertos.


-¿Qué efectos producen los medios de comunicación de masas crecientemente mundializados?


No existen medios de comunicación de masas propiamente dichos en escala mundial.  La idea de una sociedad de
masas presupone la de homogeneización y la de integración. Eso ocurre en el ámbito nacional, y fue en este contexto
donde emergió la idea de cultura de masas.  En la esfera transnacional,  los medios son de alcance mundial sin
necesariamente ser de masas. Por ejemplo, la MTV elige cierto sector del público de jóvenes, no todos los jóvenes del
planeta,  y  opera en esa franja.  Lo que sucede con la cultura transnacional,  mediada por  los diversos medios de
comunicación, es que ella genera y legitima patrones que se toman como referencia en la comprensión del mundo y en
la orientación de las conductas. Por ejemplo, el universo del consumo se generaliza; pero aquí difícilmente podría ser
asimilada a la noción de masas.


Conocemos en la actualidad una diversificación del mercado de bienes culturales que opera en diferentes capas: grupos
étnicos, adolescentes de una "clase media mundializada", etcétera.


Se cree normalmente que una eventual cultura de masas vehiculizada por los medios de comunicación integraría al
planeta en un único sistema. Sin embargo, desconfío de esta idea. Los medios de comunicación tienen la capacidad de
conectar  a las personas pero no necesariamente de integrarlas en un mismo patrón. Puedo escuchar una radio de
Croacia en internet,  pero si  no sé serbio-croata entiendo poco de lo que se habla.  Los militantes fundamentalistas
islámicos  utilizan  los  medios  de  comunicación  para  realizar  sus  actividades,  pero  lo  que  los  aproxima no  es  la
computadora,  sino una concepción de mundo específica,  relativa al papel de la religión junto al Estado islámico.
Justamente,  son esas concepciones las que los separan de los musulmanes tradicionales,  de los católicos,  de los
protestantes, de los pentecostales, y del universo laico.


-¿Cuál cree que tendría que ser el lugar de la escuela en estos nuevos territorios de la cultura? ¿Cree que
debería afirmar su lugar de transmisión del saber letrado como único saber válido, o que debería sumar otros
saberes vinculados con las nuevas tecnologías o con la cultura audiovisual?


-Como institución, la escuela se encuentra en una encrucijada. Ella ya no es más la gran referencia de socialización de
las personas,  y  debe converger,  o competir,  con las instancias de entretenimiento,  ahora articuladas en dimensión
mundial. Esta escuela, calcada del modelo tradicional, se ve obligada a revisar los principios de su organización y de sus
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objetivos. No observo problemas en la asimilación de elementos del universo digital en la educación, ya sea de los chicos
o de los adultos. El problema es no caer en la trampa de transformar a la escuela en un lugar más de entretenimiento.


Muchas veces me preguntan si  no sería necesario transformar  a la escuela en una actividad "menos aborrecida",
"menos aburrida". El problema es que se olvidan de que el objetivo escolar no es el entretenimiento, y mucho menos el
fomento de una cultura hedonista de consumo. La cuestión es saber en qué sentido lo lúdico se puede combinar con lo
pedagógico, pero sería insensato tomar al mundo del shopping y de la televisión como una solución para la crisis del
sistema escolar.


  Subir   
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Quince  personajes  de  la  educación,  que
dedicaron su larga vida a enseñar y  transmitir
conocimientos en las aulas, narran anécdotas y
brindan sabias definiciones en un documental
que indaga sobre  lo que significa ser un buen
maestro, tanto en la docencia como en la vida.


Ana Abramowski / aabramowski@me.gov.ar


Vidas maestras es un video de media hora de duración
que reúne a quince maestros y maestras de más de tres
cuartos de siglo cada uno, que entre todos suman 1.365
años de enseñanza. La producción de este audiovisual
-es el tercero de una serie de cuatro documentales- se
enmarca  en  el  proyecto  Memorias  del  futuro  de  la
Dirección Nacional de Gestión Curricular  y  Formación
Docente del Ministerio de Educación, y sus realizadores
son Estanislao Antelo y Alejandro Vagnenkos.


¿Qué siente un maestro cuando le dicen maestro? ¿Qué es ser  un buen maestro? ¿Por  qué este mundo precisa
maestros? ¿Vale la pena ser  educador? ¿Qué necesita un maestro hoy  para trabajar  en una escuela? ¿Qué es la
experiencia? ¿Cómo es que una vida puede convertirse en maestra? Son algunas de las preguntas que responden con
palabras, miradas, gestos, algunos titubeos y mucha convicción estos viejos personajes de la educación.


No todos los entrevistados han pasado por la Escuela Normal: Don Angel Tulio Zof, de 78 años, director técnico de fútbol,
comenta con una especie de pudor mezclado con orgullo que a él le dicen maestro a pesar de haber llegado solo hasta
sexto grado.  Tampoco para ser un buen maestro se necesita ser  un sabio.  "Maestro es estar  inclinándose sobre el
cuaderno de los chicos, es estar todos los días", dice con 93 años el docente y poeta chaqueño Aledo Meloni. Esto no
significa que maestros y maestras no tengan que sentarse a estudiar: "Yo he estudiado toda mi carrera docente, todos
los días aprendía algo nuevo", recuerda Ida Deagna con sus 80 años. "Cuando pienso en un maestro pienso en alguien
abierto, poroso, ávido de leer no solamente libros de texto", reconoce Ovide Menin, profesor y rector universitario de 78
años. "El que piensa que es maestro porque tiene un título, está muerto, no sirve, uno tiene que modificarse y crecer
todos los días", advierte Hugo Di Taranto, docente porteño de 75.


Para llegar a ser  maestro hace falta mucho empeño, trabajo,  dedicación, estudio, experiencia. Pero en las historias
relatadas se olfatea también la presencia de un plus. Algunos dicen que ese valor agregado es la vocación; otros explican
que se trata de una misión: cumplir, aunque sea de manera anónima, un papel en la historia. Están quienes aseguran
que ese algo que excede a la formación sistemática es simplemente amor a las chicas y a los chicos. Lo cierto es que
estos quince maestros saben, con ese saber cómplice y mesurado propio de los viejos, que han sido convocados a
contarles a los otros, a los más jóvenes, cómo es eso de ser maestro con todas las letras.


Alguien que sabe algo más


El maestro es alguien que sabe más sobre algo en particular. Pero eso no es todo. Además, debe estar dispuesto a
transmitirlo, a pasárselo a otros. Ljerko Spiller tiene 97 años, es violinista y docente, y nació en Croacia: "Siempre se
necesita alguien que da unos pasos adelante, que con su fantasía artística o con su ilusión hace algo que otros no han
hecho, y lo hace muy bien. Y si no es egoísta les enseña a los demás cómo lo hace, por qué lo hace y cómo se estudia
eso para llegar a hacerlo bien, y no solo aparentemente bien". Luego, Ljerko deja la tercera persona para confesar algo
del secreto de su arte de enseñar: "Yo tenía interés y tenía percepción de lo que le faltaba a otro".


"Siempre se necesita que haya alguien que sabe más con respecto a los que saben menos. El que sabe menos tiene
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que recurrir al que sabe más, es decir, empezamos por el principio, como proceso de desarrollo, el papel que el adulto
tiene con respecto al niño", resume la profesora Berta Braslavsky, de 93 años.


María Fux vive en Buenos Aires y tiene 83. Y saliendo del lenguaje corporal, expresa: "Entregar al otro la experiencia,
porque ese es el maestro, es una de las cosas más enriquecedoras, uno nunca queda desnudo. Y así uno los ve que
crecen, que lo que se ha plantado con buena tierra sigue creciendo aun cuando uno no esté". "Somos sembradores.
Hay que seguir andando nomás", dice Luis Sánchez, un cura de la provincia de Buenos Aires de 80 años, en un tácito
diálogo con la reconocida ex bailarina.


Cumplir una misión


"Uno es un modificador de almas", define Hugo Di Taranto. Néstor Ledesma es ingeniero agrónomo y docente, oriundo
de Santiago del Estero. A sus 91 años, admite, filosófico: "Yo siempre les digo a mis alumnos: ¿quién soy yo? En 6.000
millones de habitantes que hay en el planeta, yo soy un 6.000 millonésimo. No soy nada, mañana desaparezco y nadie
se acuerda de mí.


Pero tengo una misión, eso es lo sagrado. Yo tengo que cumplir  un papel en la historia,  no importa que el nombre
aparezca o no aparezca, el papel hay que cumplirlo, eso es lo importante, eso es ser".


Desde Cipolletti, Ida Deagna también indaga sobre la real dimensión de la tarea de educar: "Yo creo que el maestro debe
saber lo que tiene entre manos: tiene seres humanos a los que él, de alguna manera, va a modelar. Los puede modelar
para donde quiera, porque estoy convencida de que el maestro logra lo que quiere de un alumno".


Hacer algo por los otros


"¿Por qué este mundo precisa maestros?", pregunta el entrevistador en el documental. Con un pequeño gesto, María
Concepción Fernández Lacour (Mery), una profesora de matemática que nació en Corrientes hace 102 años, intenta
evitar lo que le parece casi una obviedad, para luego interrogar: "Y si no,¿cómo hacés? La experiencia personal no
puede ser lo único, porque uno no tiene muchas cosas para ver. A veces sí, si uno va de un lado a otro, pero si está en
un solo lugar, tienen que enseñarle, tienen que mostrarle".


Hacen falta maestros porque no estamos solos en el mundo, y porque los que ya estaban, y entienden más o menos
cómo funcionan las cosas, tienen el deber de orientar a los que recién llegan. Presa de una saludable compulsión por
enseñar, Mery exhibe su último logro: "Ella quiso aprender a tejer y hace poco le enseñé, ¿por qué no le mostrás tu
tejido, Nenucha?", le pide a la amiga, algo más joven, que la acompaña.


Con 80 años, la cordobesa Delia Beltrán, profesora en Letras, admite la necesidad de que haya maestros: "Como primer
fin, para igualar a los hombres, si no unos se quedan en un nivel totalmente diferente a otros; y también para que el
hombre tenga conciencia de sí mismo, para darle valor a cada uno".


Francisco Cabrera, docente y supervisor escolar de la Ciudad de Buenos Aires, con 89 años, asegura: "Es una de las
profesiones que debe dar mayores satisfacciones". Y completa: "Es decir, uno siente que está cumplido con la vida, con
el resto de los otros, cuando ve que los otros crecen. Uno siente que esa persona que primero dijo que no, después dice
tal vez. Uno me dijo que no podía multiplicar por la tabla del siete, y al principio me dejó un poco aturdido, pero cuando
me fui  de la escuela los pibes ya estaban multiplicando por  ocho y  por  nueve,  simplemente porque los hice jugar.
Entonces, creo que ser educador es fantástico".


Buen maestro


Para lo entrevistados, ser o no un buen maestro se despliega en una multiplicidad de detalles, algunos de ellos mínimos,
sutiles. Delia Beltrán define: "Es aquel que no hace una fila de burros y una fila de buenos. El chico tiene que tener valor
de sí mismo para poder caminar. Uno tiene necesidad de saber que puede hacer las cosas, para hacerlas". Ida Deagna
considera que "un buen maestro es el que sabe adaptarse a lo que es 'ese' chico, porque para todos no es igual. Está
aquel que en un momento necesita una palabra fuerte, y está aquel a quien una palabra fuerte puede destruir". En la
misma línea, Hugo Di Taranto asegura: "No se puede enseñar sin alegría. No es posible enseñar, ni el chico puede
aprender, con el terror. El chico tiene que aprender suelto". Por su parte, Mery sigue echando mano a la simpleza: "Un
buen maestro es el que sabe enseñar". ¿Y qué es saber enseñar?, le consultan. "Transmitir lo que uno sabe".


Elba Pérez tiene 89 años, y se desempeñó como docente y directora de escuela en la provincia de La Rioja. Sostiene
que para llegar a ser un buen maestro, "hay que dedicarse de lleno a la escuela y resolver con los propios medios las
dificultades que tengan los chicos".


Una vez más, Berta Braslavsky empieza por el principio, y prefiere hablar del difícil camino que hay que recorrer: "Se ha
producido una evolución del conocimiento, con características tales que se necesitan profesionales de la educación. Por
eso creo que se requieren maestros muy bien formados, y deben ser formados en la experiencia de ser maestro. Ese es
uno de los defectos esenciales de la formación de nuestros docentes. No se aprende a enseñar sino enseñando, y es un
proceso complejo y lento".


El reconocimiento


Hacer con otros lo que han hecho con uno. La elección por la docencia muchas veces admite esa explicación. Hugo Di
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Taranto narra un encuentro reciente con un ex alumno: "Me dijo 'esperá', fue y les dijo a los chicos 'Yo me hice maestro
porque este fue mi maestro de 4º grado'". Y continúa Hugo, emocionado: "Una maravilla, son las cucardas que no te da
ni el Nobel, ni el Ministro, ni el Presidente de la República. Son cucardas que tienen un valor muy especial".


En otro tramo del documental,  los quince distinguidos personajes agradecen y  reconocen,  a su vez,  a sus propios
maestros. Algunos admiten que sus voces aún retumban con nitidez en sus memorias: "Hasta el día de hoy escucho su
voz", recuerda Delia Beltrán, al referirse a su profesor de Zoología. Ida Deagna pide permiso para nombrar a todos sus
maestros y maestras de la escuela primaria. Aprovecha para rendirles homenaje, porque no puede olvidarlos: "Fueron
muy decisivos en mi vida, ellos crearon en mí la vocación docente".


"Tengo buenos recuerdos de aquellos que se jugaban", rememora el ex supervisor Cabrera. "La formación de un hombre
se debe a muy pocas personas. Son las que te llegaron de tal manera que uno pudo transformar su alma en algo útil",
sintetiza Di Taranto.


"Educó a mucha gente, y si no hubiera educado a nadie, me educó a mí y le debo todo", concluye con gratitud de
alumno Ljerko Spiller. Vidas maestras elige este testimonio como cierre. Lo que no dice Ljerko, porque es muy probable
que no lo sepa, es cuántos estarán pensando lo mismo de él.


Elegir  ser  maestro es un bello y  generoso intento por saldar las deudas contraídas con los maestros que uno tuvo,
endeudando, a la vez, a otros. Así la cuenta seguirá abierta y pendiente, y las sumas y los saldos nunca darán cero.


Imágenes atravesadas por palabras


¿Qué  le  agrega  a  estas  Vidas  maestras  la  forma  del  lenguaje  audiovisual?  El  video  está  hecho  de  palabras
contundentes, pausas y silencios. Pero también de largas miradas, gestos ampulosos y movimientos sutiles. Se trata de
imágenes atravesadas por palabras, irreductibles unas a otras. Son encuentros y desencuentros entre lo que se ve y lo
que no, lo que se dice y lo que no se logra nombrar, o lo que se pronuncia tan bajito que no se alcanza a escuchar.
Esta apertura de sentidos generada por la insubordinación de las imágenes ante las palabras y viceversa, posibilita que
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Vidas Maestras no se erija en diccionario de pedagogía, ni afirme que "maestros eran los de antes".
Tampoco señala verdades irrevocables sobre el magisterio. El video se compone de imágenes y palabras con historia,
cargadas de decisiones, responsabilidades, política y pedagogía. Tal vez genere nostalgia, sobre todo en aquellos que
se reconocen como discípulos directos de docentes como Hugo, Berta, Aledo o Mery. Cabe preguntarse qué sentirán
y pensarán al ver a estos viejos maestros y maestras las nuevas generaciones, pues son ellos, a fin de cuentas, los
reales destinatarios de este documental.


  Subir   
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Encuentro con adolescentes


Muchas  veces  los  adultos
hablamos  por  los  jóvenes,  o
nos  quejamos  de  sus
actitudes.  Sin  embargo,  no
siempre  nos  detenemos  a
escucharlos.  ¿Qué  opinan  del
mundo?  ¿Cómo  ven  sus
propias  vidas?  ¿Qué
problemas  enfrentan?  El
Monitor conversó con un grupo
de  chicos  y  chicas  de
Bariloche  y  Dina  Huapi  sobre
esos  y  otros  temas.  Sus
respuestas contienen análisis y
percepciones  que  pueden
gustarnos más, o menos; y con
las que podemos estar o no de
acuerdo.
Pero vale la pena escucharlos, y seguir pensando cómo les ofrecemos una educación que dialogue
con las situaciones que atraviesan en sus vidas cotidianas.


En una charla extensa, se cruzaron ocho realidades distintas: responsabilidades diferentes, entornos disímiles, familias
con pocas cosas en común y experiencias personales incomparables. Sin embargo, existen puntos de encuentro entre
quienes participaron en estas conversaciones: todos son adolescentes que viven en la zona del lago Nahuel Huapi, en la
provincia de Río Negro, y todos pasan al menos cuatro horas de su día en el mismo lugar: la escuela.


Natalia, de quinto año; e Ignacio y Juan Pablo -de tercero- concurren al CEM 20, ubicado en el barrio El Alto de la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Marianela y Darío -los dos de quinto-, Diego y Paula -de segundo- y Feliciano -de
primero- van al CEM 96 de Dina Huapi, pueblo de cuatro mil habitantes ubicado a 17 kilómetros de Bariloche.


En una charla de más de cinco horas hablaron acerca de varios temas: sus gustos y pasiones, lo que creen que van a
hacer después del secundario, lo que hay que cambiar del mundo, qué piensan de la droga, sus opiniones sobre la
política y su relación con los adultos.


Pasiones


¿Qué les gusta hacer?


Marianela: Me apasiona bailar: folclore, murga, danza contemporánea.


Feliciano: A mí me hace feliz cantar todo tipo de canciones. Es como si algo quisiera salir pero no puede; y la única
forma de calmarlo es cantando. Hay canciones que me vuelven loco. Para el 2008, con mi primo vamos a formar una
banda pero todavía nos falta comprar los instrumentos.


Diego: Jugar al fútbol y estar con mis amigos. Algún día queremos comprarnos un terreno en Dina Huapi para construir
una casa donde vivamos todos juntos.


Paula: Leer, cantar, jugar al hándbol y al fútbol.


Darío: Me encanta todo lo relacionado con la música: escuchar, componer, leer y producir. Todo el día hago música.


Natalia: Me gusta bailar salsa. Pero mis pasiones son mi hija y mi futura familia.


¿Qué piensan hacer cuando terminen el secundario?


Marianela: Quiero estudiar medicina en la escuela de Cipolletti.  Como del arte no se puede vivir,  estudiaré para ser
médica y  por  otro lado,  bailaré.  Tengo familiares en Canadá y  me imagino viviendo allá.  Pero quiero estudiar  acá,
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quedarme un tiempo más con mis viejos.


Ignacio: Mecánica, me encantan los autos. Me gustaría irme a otro lado, por ejemplo a Buenos Aires.


Natalia: Por ahora supongo que me voy a ir a vivir con mi novio y mi hijita. Y espero el año que viene estudiar para ser
guía de turismo.


Feliciano: Hay muchas opciones. Por lo que yo me tiro más es por chapa y pintura, hace un tiempo laburé con mi viejo y
me gustó la cosa. No quiero irme del lugar donde nací, tengo la idea de hacerme una casa en Dina y quedarme ahí
siempre.


Diego: No sé. Hoy para trabajar te piden inglés, portugués, muchas cosas. Repetí primero y ahora segundo, tendría que
estar en cuarto. Muchas veces dije: "Ya no quiero estudiar más". Pero charlé con mis padres y ellos me contaron que se
criaron en el campo y no tuvieron la oportunidad de estudiar que yo sí tengo. Por eso quiero terminar.


Realidades


¿Cómo ven el mundo?


Feliciano:  A mí no me gusta la contaminación que veo en todos lados.  El Nahuel Huapi  está muy mal por la gente
irresponsable.


Marianela: En Bariloche se ve muchísimo y en Dina Huapi se está empezando a ver. Da pena porque siempre fue un
lugar limpio, y ahora la costa del lago está sucia y los baldíos son depósitos de basura.


Darío: Para mí el mundo está desunido por las guerras. Vos tenés esto y yo te lo quiero sacar. Y después, se intenta
superar a la naturaleza y por eso suceden el tsunami y todas las catástrofes, porque la naturaleza no quiere que hagas
esto y es sabia. El ser humano quiere llenarse de guita, sin importarle lo que pueda pasar. La plata trae problemas.


Paula: ¿Pero quién tiene toda la plata? Estados Unidos, los países desarrollados.


Juan Pablo: Es que falta un acuerdo entre todos. En lugares como África hay recursos naturales, pero la mitad de la
población se muere de hambre. Los de Estados Unidos son los dueños del mundo y no les importa nada.


Ignacio: Es verdad, tienen todo, destruyeron Irak y ahora quieren invadir Irán. Latinoamérica tiene que unirse. Y ya está,
si tenemos de todo. Habría que hacer como Cuba, una cosa así. Pelear todos por un cambio.


Paula: ¿Qué pasa acá, en la Patagonia? De a poco nos sacan todo, vienen y compran tierras, y la mayoría es gente de
Estados Unidos.


Darío: Yo creo que estamos siendo un poco egoístas, porque la pregunta es cómo arreglar el mundo, pero estamos
hablando de América Latina, nomás. No se trata de poner a este país contra este otro.


Paula: Hay que poner a todos contra Estados Unidos.


Darío: Entonces, llegamos a que se tiran las bombas atómicas y ¡se acabó el mundo!


Ignacio: Para mí ya está. Así va a ser siempre. Así o peor...


Paula: Todos dicen que nosotros, los de nuestra generación, somos los que vamos a poder cambiar algo. Lo que se
puede manejar, hay que intentarlo desde uno mismo: el respeto, evitar el egoísmo.


Darío: Va a costar.
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Política


De ustedes ocho, solo dos -Darío y Juan Pablo- participan en los centros de estudiantes de sus colegios.
¿La política sirve para algo?


Darío: La política, así como está planteada, no sirve para nada. Y está probado científicamente. (risas)


Paula: Por ahí hay políticos con buenas intenciones, pero no los dejan.


Juan Pablo: Haber gente, hay. Lo que no tiene es posibilidades de participación.


Los políticos a nivel nacional, más que buscar soluciones tratan de embromar a la gente... Nosotros, en el Centro de
Estudiantes, no estamos por plata; en la política que se hace aquí, cada estudiante trata de sacar lo mejor para todos.
Esa debería ser la idea de la política.


Paula: Esa es la idea de la política. Lo que pasa es que a los políticos ya se les olvidó.


Marianela:  Lo mejor  que podría pasar  es que alguno de nosotros se dedicara y  pudiera cambiar  las cosas desde
adentro, no desde afuera.


Feliciano: Entre mi hermano y yo discutimos muchas veces y titulamos a este país como "El país de los ricos". Hay
gente que vive en la calle y los ricos les pasan por al lado y no les dan ni bola. Además, los políticos se quejan de que la
gente roba y no se dan cuenta de que muchas veces es para comer. Me da mucha rabia. Ojalá que cuando seamos
grandes las cosas no sean tan así.


Marianela: No me gusta el país ni cómo lo preparan, todo va a terminar bastante mal. Nosotros somos los que vamos a
manejar el país y no creo que nos den la educación que corresponde. A muchos de los profesores no les calienta nada,
que una estudie o no, y solo les interesa la nota, aunque te copies. No están buscando que vos sepas, sino tener un
estorbo menos.


Feliciano: La mayoría de los jóvenes del mundo o son pobres o no tienen un futuro bueno.


Natalia: Es verdad, y en este país está muy mal hecha la distribución de la riqueza. Que haya tanta pobreza en un país
tan rico es increíble, sobre todo en la Patagonia, donde tenés de todo. Pero está relacionado con la política. Y la culpa
es de la gente, porque tenemos la posibilidad de votar. También es responsabilidad nuestra que lleguemos a sacar a
todos esos corruptos y poder manejar bien las cosas.


Juventud
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¿Qué ventajas tiene ser joven?


Ignacio: Todo. Está bueno, me gustaría quedarme acá.


Paula: Tenés ganas de vivir. Si tenés ganas de salir, salís...


Juan Pablo: Pienso que si termino la secundaria, no voy a poder joder tanto como ahora. Vivís la vida cuando sos joven,
cuando sos grande ya no te das tanto el gusto porque tenés responsabilidades...


Darío:  Yo creo que no podemos opinar  porque nunca tuvimos 40 o 45 años. Aunque mi viejo me dice:  "Cómo me
gustaría tener tu edad".


Juan Pablo: Sí, esta es la mejor edad. Por los hijos, a los 40 años no te podés mandar jodas. Después te morís, ¿y qué?
Amargo, toda tu vida. La juventud es la mejor etapa de la vida.


Darío: Igual, yo creo que la responsabilidad también hace a la felicidad, porque tampoco vas a estar todo el día tirado en
la cama. Así no vas a ser un tipo feliz, te vas a sentir una larva. Si un día yo me quedo dormido y no voy a la escuela,
me preguntan: "¿No fuiste a la escuela?". Y yo pienso: "Uh, lo único que tengo que hacer es ir a la escuela y no voy".
Así también pasa en las vacaciones: el primer mes, joya. Pero después, cuando están por empezar las clases, ya querés
volver a la escuela.


¿Qué pasa con la droga?


Juan Pablo: Hay mucha. Hasta a pibitos de 9 años los ves fumando o con la bolsa de pegamento. En todos lados.


Ignacio: En los lugares de más plata se drogarán, pero estoy seguro de que no con pegamento.


Paula: ¿En tu barrio usan éxtasis?


Juan Pablo: La gente que tiene plata, sí... Pero si no hay plata, se drogan con otra cosa, y eso les afecta mucho más
que si fumaran porro.


Darío: Yo salgo de un pub, y cuando decís que vas ahí, la gente te identifica como alguien que fuma porro.


Paula: Porque se escucha reggae.


Darío: Claro, te etiquetan. Por ejemplo: si escuchás reggae, fumás marihuana. Si escuchás música electrónica, te das
con LSD o éxtasis. Y no tiene nada que ver.


Paula: Un día, yo estaba en un boliche y un pibe estaba fumando un porro. Vino el guardia y le dijo: "Si me lo das, no te
echo". El pibe se lo dio y el cana se lo guardó.


Darío: Y claro, ¿qué te pensás que hace la policía cuando agarra marihuana? Camiones con toneladas. La droga está
absolutamente en todos lados, hasta en el lugar donde menos te imaginás.


Marianela: La droga existió siempre. Solo que ahora es más normal el que fuma porro que el que no lo hace. Siempre
que salgo, para mí es normal ver a un pibe con marihuana. En definitiva, es la decisión de cada uno.


Adultos


¿Cuál es la relación con sus padres? ¿Cómo la viven?


Ignacio: Mi vieja no entiende cosas de la calle. Como por ejemplo, el boliche. Los pibes con los que salgo, ella piensa
que sabe. A veces tiene razón, aunque muchas veces, tus padres creen que te entienden, ¿pero te entienden?


Darío: A mí, lo que me da mucha bronca es que -creo- para los padres, los pibes no pueden sentir cosas de adultos, no
pueden estar deprimidos. Creen que los sentimientos empiezan a determinada edad.


Paula: Hay cosas que nos molestan de los padres. Pero está bien, porque les importamos. Hay que tratarlos bien.


Darío: Y no pasarles por encima.


Diego: Mis problemas no se los cuento a mis viejos. No puedo estar en casa, me aburro y me siento mal. Salgo de la
escuela,  llego a casa, como algo y me voy. Después vuelvo tarde, y  algunos días ni veo a mi familia.  Los fines de
semana tampoco, porque ahora estamos yendo a trabajar sábados y domingos con un amigo.


Natalia: Si no hay contención, no tenés ganas de estar en tu casa. Todo lo que yo hago, para mis padres es raro. Si no
podés contener a tus hijos, que no te sorprenda que se vayan. Los amo a mis viejos pero me quiero ir. En mi casa no
hay posibilidad de opinar: si mi mamá está en desacuerdo conmigo me pega una bofetada.


Diego: A los viejos nunca los vas a dejar de querer, pero yo en mi casa no puedo estar. Y tengo un grupo de amigos
-que son cinco- a los que les pasa lo mismo.


Marianela: Yo, por suerte, tengo mucha charla con mis viejos, pero hay cosas que con ellos no hablo. Aunque sé que
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cualquier tema como drogas, sexo o alcohol lo puedo conversar tranquila. Tal vez lo que me cuesta más son los temas
personales.


Diego: A mi hermana de 14 yo le pude explicar muchas cosas sobre cómo cuidarse.


Natalia: Cómo me gustaría tener un hermano así.


Diego:  Pero a mí nunca me hablaron de esos temas.  Lo que aprendí  fue en el colegio,  porque tuvimos clases de
educación sexual.


Marianela: Bueno, varias de mis compañeras tuvieron su primera relación sexual en primer año y estas clases recién se
están dando desde hace dos años. O sea, esas chicas no sabían cómo cuidarse.


Silvia Pazos
Ivan Schuliaquer
Fotos: I.S.
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Machuca, el film de Andrés Wood


Probablemente, Machuca sea una película para ver en las escuelas. ¿Por
qué? Porque es una historia que va directo a lo difícil. ¿Qué es lo difícil? No
es la famosa diferencia.  Tampoco es la  diversidad.  Es la  inquietud que
provoca la proximidad de lo extraño.


Pedro Machuca y  Gonzalo Infante son dos niños chilenos.  Machuca es
pobre mientras Infante es rico, o no es pobre. Digamos de Infante que es un
burgués incipiente que tiene una bicicleta buenísima. De Machuca digamos
lo que dice de él,  entre hipos y  resaca, su propio padre:  limpiará baños.
Ellos se conocen (se saben próximos y diferentes) pero no se juntan. Es un
párroco poco común el que lo consigue y  nace entre ellos una amistad.
Estamos en Chile y  corre,  agitado,  el año 1973.  Hay  desabastecimiento,
conflictos ideológicos, temor y esperanza. Está Salvador Allende pero está
Pinochet. Hay socialismos, nacionalismos, comunismos. Y hay gente en las
calles que no siempre parece más buena. Machuca e Infante tienen familia.
Las  familias  tienen  problemas  similares  a  los  de  nuestras  familias  por
aquellos  años.  Machuca  vende  banderitas  en  las  manifestaciones,  con
Silvana. Silvana es una auténtica tentación.


El colegio en cuestión (privado y religioso) está lleno de trémulos muchachos
en trámite de crecer. Mc Enroe (el cura poco común que tiene la batuta) no
confunde lo privado con la privación y no se priva de reunir lo que no parece
reunirse automáticamente.  Introduce en el colegio privado y  rico a unos
pocos chicos pobres.


El film desoye la acusación misma de las típicas madres ricas: no se ha de
mezclar  lo  que  no  puede  ser  mezclado.  Ricos  con  pobres,"peras  con
manzanas". En la película circula uno que otro ejemplar escrito de El Llanero
Solitario. Y está Toro, claro. Los blancos tampoco se juntan con los indios,
dice alguien.


¿Y para qué juntar entonces? ¿Con qué objetivo? Para decir no a la "guerra
civil". Eso que dicen las paredes chilenas anima al cura. Mientras tanto, lo
civil no es objeto de una guerra sino un trabajo. Y eso cuenta la película. El
trabajo  (arduo,  enorme,  complejo)  de  practicar  las  reglas  mínimas
necesarias para vivir (convivir) con lo que no se comprende.


En ese trabajo, narra la vieja economía escolar entre la hostilidad y el amor.
Entre el desprecio y el aprecio. Uno ve lo que uno ha visto en su trayectoria
escolar: fuertes y débiles con el miedo de fondo. Uno ve la prepotencia que
no  parece  variar.  Los  débiles,  expuestos  y  desnudos  frente  a  las
humillaciones de los fuertes.  Los fuertes que por  momentos no son tan
fuertes. Se ven solidaridades. Infante se niega a participar en una golpiza
colectiva  a  su  reciente  amigo.  Más  tarde  le  hará  la  prueba  de  inglés.
Machuca le dará a cambio un poco de Silvana, que además de deseable es
valiente.


Por momentos, lo que sucede es bellísimo. Se puede constatar la enseñanza
(irreemplazable) de ir por primera vez a la casa (y a la vida) de otros. Se
aprende ahí otra versión de sí. Resulta que hay gente que vive de otro modo,
se viste de otro modo, come de otro modo, cree en otras cosas y eso no es
el fin del mundo. Suena una canción de Neil Diamond.


Luego vienen unos besos maravillosos y lo que parece mezclarse es el alma.
El final no es bellísimo. Y eso no está mal. Porque no se trata tanto de lo que
está bien o mal sino de lo que no termina. La tarea de aprender a vivir con lo
que no se comprende, no termina. La tarea de lidiar con la ambigüedad que
nos habita, tampoco. Como la educación y como la democracia que no son
cosas hechas. Están siempre por hacerse o, como esta película, que parece
estar siempre por verse.


Ficha técnica


Machuca


Dirección: Andrés Wood.
Origen: Chile y España (2004).
Duración: 120 minutos.
Género: Drama.
Intérpretes: Matías Quer (Gonzalo
Infante), Ariel Mateluna (Pedro
Machuca), Manuela Martelli (Silvana),
Aline Küppenheim (María Luisa),
Federico Luppi (Roberto Ochagavía),
Ernesto Malbrán (Padre McEnroe),
entre otros.
Guión: Roberto Brodsky, Mamoun
Hassan y Andrés Wood.
Disponible en video y DVD.
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Qué hay que saber hoy sobre ciencia


¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? ¿De tubos de ensayo, probetas, gente con guardapolvos y bichos en la
cabeza? ¿De una zanahoria que nunca alcanzaremos? ¿De un discurso de cierre de campaña? Bueno, sí, de todas
esas cosas. Pero también de otras mucho más importantes, de esas que se atesoran, que maravillan, que hacen abrir los
ojos y caer las mandíbulas y que, en definitiva, nos hacen ser mejores personas. La ciencia, se sabe, no es más que un
modo de conocer la realidad (y digo "un" modo porque sin duda hay otros: el que diga que nunca abrió el diario por la
página del horóscopo que tire la primera piedra), pero de manera realmente muy poderosa: a puro preguntazo.
Los científicos, entonces, nunca hemos salido de la edad de los porqués y, encima, pretendemos ser contagiosos.


Así, queremos contagiar eso que nació tal vez con los druidas, que estudiaban con detalle el hígado de un carnero (para
lo cual, convengamos, hay que saber bastante anatomía) y aconsejaban al jefe de la tribu que fuera a amasijar a los
vecinos de enfrente, o eso que los griegos fueron transformando en un cúmulo organizado de conocimiento (organizado
en griego, claro, lo cual no nos ayuda mucho en estos días) y que los romanos se encargaron de latinizar. Pero, ay,
llegó la era de los apagones medievales y la ciencia quedó en el freezer, y allí hubiera quedado si no fuera porque una
cultura más moderna que la judeocristiana (y que hoy goza de muy mala prensa) se encargó de guardarla en árabe y
preservarla hasta que, poco a poco, se fue recuperando para el resto del mundo.


Ya en el Renacimiento, los pintores y los abogados requirieron de nuestros servicios. Los artistas para poder retratar un
cuerpo humano con mayor realismo, y los leguleyos porque, al brillar la práctica forense, era preciso conocer sobre
mazazos de cráneo, hemorragias y otras delicias. Qué maravilla habrá sido descubrir los secretos del mundo (y de las
estrellas, ya que estamos) allá por los siglos XVI y afines.


El futuro llegó, hace rato


Y luego de esta breve historia del mundo en trece renglones y medio, estamos aquí, rodeados de ciencia y de su hija
dilecta, la tecnología. Más que rodeados, somos dependientes de ellas. Vean, por ejemplo, este mínimo fragmento de
una novela de Michel Houellebecq (Las partículas elementales):


-No sirvo para nada -dijo Bruno con resignación.
-No tengo idea de cómo se hacen las salchichas, los
tenedores o los teléfonos portátiles. Soy incapaz
de producir cualquiera de los objetos que me rodean,
los que uso o los que me como (.). Si la
industria se bloqueara, si desaparecieran los ingenieros
y los técnicos especializados, yo sería incapaz
de volver a poner en marcha una sola rueda.


¿Suena familiar? Es tristemente cierto:  casi  ninguno de nosotros tiene idea de cómo se hacen las salchichas o los
teléfonos. Ni qué hablar de los conceptos que aparecen en los medios como losgrandesavancesdelaciencia:


la teoría de cuerdas
la nanotecnología
la energía oscura
las células madre
los organismos genéticamente modificados
el cambio climático


. y siguen las firmas, aunque a esta altura podemos concluir que seguramente nos sirvan para ser imbatibles a la hora
del  Scrabble.  Algo  está  pasando  en  las  altas  cumbres,  que  de  pronto  manejan  lenguajes  e  ideas  que nos  son
completamente ajenos, y nos relegan a ser meros usuarios o contempladores. Un momento: es necesario saber de qué
se trata, y poder tomar decisiones conscientes sobre uno u otro tema, y aquí la responsabilidad es doble e ineludible.
Por un lado, los científicos deben rendir cuentas de la manera más simple: contando lo que hacen (al menos por razones
impositivas, ya que de algún lado nos viene el sueldo) y, por otro, la sociedad debiera ser insaciable a la hora de querer
saber más. Si algo nos hizo evolucionar como especie fue la curiosidad y, como afirma Marcelino Cereijido, la angustia
ante lo desconocido que nos hizo querer saber más para dejar de tener miedo, inventar máquinas para vencer a la
noche, al hambre y a los fantasmas. Dejar que muera esa curiosidad y no querer saber de qué se trata es claramente
involutivo, y ahí bien valen los ejemplos de los chicos con el Mecano, con el juego de química, con Mis Ladrillos (si es
que todavía existen).  Por  otro lado,  conocer  cuestiones sobre agujeros negros o ingeniería genética puede aportar
maravillosos temas de conversación que lo convierten a uno en el alma de la fiesta. Pero.


La ciencia está en otra parte
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Parafraseando al gran científico (en el sentido de "gran preguntón") John Lennon, podríamos decir que la ciencia es eso
que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y tal vez eso es justamente lo que hay que saber sobre
ciencia: que no es más que una actitud inquisitiva, que es romper con el principio de autoridad (ese que dice que las
cosas son así  porque las digo yo,  o el Papa o el general)  y  que es atreverse a cuestionar,  cuestionarse y  ser
cuestionado. Imagino el terror de los docentes frente a este planteo, ¿Y nosotros qué, eh? ¿Qué hacemos con tanta
pregunta suelta? Muy sencillo, pero harto desafiante: acompañarlas, hacerlas crecer, idear experimentos para avanzar
en la niebla y, sí, generar nuevas preguntas. La ciencia está allí para ayudarnos a tomar decisiones, para entender un
poco más al mundo y, por qué no, querer cambiarlo, como corresponde. Aunque, sobre todo, está allí para hacernos
mejores personas. Casi nada.


Diego Golombek
CONICET/ Universidad Nacional de Quilmes
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En  Río  Grande,  Tierra  del  Fuego,  una  de  las
ciudades más australes de la Argentina, funciona
el  Colegio  Provincial  Haspen,  un  ejemplo  de
integración  de  alumnos  excluidos  del  sistema
escolar.  De  los  escasos  60  estudiantes  de  sus
inicios,  Haspen tiene  en la  actualidad alrededor
de  700 jóvenes que  cursan en tres turnos, y  se
convirtió en una de  las instituciones educativas
más reconocidas de la provincia.


Ana Abramowski
Fotos: Luis Tenewicki


En 1999, la EPEM Nº 3 dejó de identificarse a partir de esta impersonal sigla para comenzar a llamarse "Haspen", que en
lengua yámana significa "cobijar",  "albergar",  "contener".  Fueron los alumnos del colegio quienes por  unanimidad
eligieron este nombre significativo.


El Colegio Provincial Haspen está ubicado en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y fue creado en 1995 para,
precisamente, incluir a aquellos alumnos que por diversos motivos eran expulsados del circuito escolar: "Eran chicos con
historias de repitencia y con edad avanzada; ninguna escuela los aceptaba, eran los excluidos del sistema. Entonces se
creó este proyecto. La orientación era en cooperativismo y microemprendimientos, pensando que los alumnos pudieran
tener una inserción laboral", comentan Héctor López Auil y Miriam Francesquini, profesores del colegio.
Río Grande se encuentra al norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, y debe su nombre al río que la atraviesa para
luego desembocar en el Océano Atlántico.


Es la ciudad más grande de la provincia más joven de la Argentina, tiene más de 55.000 habitantes. El paisaje que la
rodea es el de la meseta patagónica. Las casas son bajas y coloridas. Gracias al régimen de promoción industrial y
exención impositiva puesto en marcha en la década del setenta, se radicaron industrias, fábricas y empresas ligadas al
petróleo y a la electrónica. Esta situación la convirtió en la "ciudad industrial" de la provincia, y fue la razón para que una
gran cantidad de personas decidieran migrar a la zona, atraídas por las nuevas posibilidades laborales. Río Grande es
una de las ciudades más australes de la Argentina, muchos turistas extranjeros llegan allí con ansias de conocer "el fin
del mundo".


En sus inicios, la EPEM Nº 3 era una escuela secundaria a la que concurrían alrededor de 60 alumnas y alumnos.
Funcionaba en horario vespertino porque, durante el día, muchos de estos jóvenes trabajaban. Hoy asisten a la EGB3 y
al ciclo Polimodal del Haspen -cuyas terminalidades son "Economía y Gestión de las Organizaciones" y "Humanidades y
Ciencias Sociales"- cerca de 715 jóvenes distribuidos en tres turnos. Sus ocho promociones de egresados dan cuenta
de que se transformó en una escuela elegida por muchas familias de Río Grande para enviar a sus hijos e hijas: "Los
padres dicen que esta es una de las escuelas más completas", comenta Dominga María Leone, vicedirectora del turno
tarde.


"Nosotros nunca hicimos diferencias, ni dijimos ¡qué elemento vamos a recibir!", advierte Luis Felippa Coronel, quien
participó en la gestación de este proyecto y, cuando la escuela abrió sus puertas, eligió trabajar dictando asignaturas de
Ciencias Sociales.  Luego pasó por  la vicedirección y,  desde abril de este año,  está al frente de la dirección del
establecimiento.


El colegio Haspen se hizo conocido gracias a su disposición para recibir a los jóvenes excluidos del sistema.
Pero no solo les dio albergue, la institución también se ocupó de buscar las vías más favorables para generar buenos
aprendizajes. De esta inquietud parten sus dos proyectos centrales: la articulación de niveles y la EGB3 no graduada.
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Primer paso: articular


Hace seis años comenzó a implementarse el proyecto de articulación de niveles, que oficia de "columna vertebral" de la
escuela: "Durante tres años nos reunimos con los docentes, directivos e integrantes de gabinetes de las EGB2, que
mayoritariamente nos envían alumnos, y nos pusimos a analizar por qué se produce un quiebre entre la salida de lo que
antes era la escuela primaria y el ingreso en la secundaria. Queríamos evitar lo que se dice siempre: 'la culpa es de'.
Nuestra premisa era 'Nadie tiene la culpa, pero el problema está y lo tenemos que arreglar'", asegura Felippa Coronel.


El objetivo de los encuentros era discutir, intercambiar y generar acuerdos para evitar que la transición de un nivel al otro
dejara alumnos en el camino, así lo explica Luis: "Por un lado, ordenamos los contenidos.
Muchas veces el problema es que el chico no dio en el nivel anterior determinados contenidos. Por otro lado, ordenamos
las experiencias de aprendizaje, los lenguajes de cada institución. La política de articulación se inicia el año anterior al
ingreso a la EGB3, porque los chicos vienen de visita a la escuela, y nosotros vamos a la EGB2. Y cuando los chicos
entran a 7º tenemos diez días en los que hay juegos matemáticos, juegos de lengua, juegos de inglés, para ver qué
saben y sobre eso se arman los proyectos".


A partir de este proyecto de articulación de niveles, el colegio Haspen construyó un código de convivencia que todos los
años se revisa. En la EGB3 se suprimieron las amonestaciones: "La falta más dolorosa es que el alumno no venga a la
escuela. Más allá de la merienda reforzada, que no todos toman, está la parte afectiva y hay chicos que se enganchan
mucho con nosotros. No venir a la escuela es un castigo, porque acá tienen horas de paz y de tranquilidad", dice Felippa
Coronel.


Escuelas de la zona han pedido permiso para imitar  los proyectos de Haspen,  y  adaptarlos a sus particularidades
institucionales. "Es importante que los proyectos que tiene una institución no mueran allí -afirma el directivo-, sino que se
expandan, se hagan populares, que sirvan. No hay que hacer diferencias con los chicos, ni rotularlos, está prohibido",
concluye, recuperando el espíritu fundacional de la escuela.


Todos y todas pueden aprender


"Cuando aparece un problema hay que definirlo, porque a lo mejor se lo puede encarar de otra manera y solucionarse
antes de tiempo", explica Felippa. Así se concibe el carácter problemático de los aprendizajes en la EGB3 no graduada,
proyecto iniciado hace seisaños y pensado para contemplar las necesidades de alumnos y alumnas con dificultades
para aprender.


"A la primera promoción de EGB3 no graduada le llevó cuatro años culminar el ciclo pero, en realidad, dura el tiempo
que les demande a los chicos.  Este primer  grupo,  que era de 14 o 15 alumnos,  hoy  ya está en segundo año del
polimodal, acá y en otras escuelas", aclara María Paula Pina, coordinadora de la EGB3 no graduada, y completa: "En
algunos casos los chicos no hacen todo el ciclo, están un tiempo y vuelven a las salas comunes. Algunos vienen con la
problemática bien marcada y tienen que estar sí o sí".


Agrupar  a los "chicos con problemas de aprendizaje"  puede contribuir  a mejorar  y  personalizar  su atención,  pero
también a estigmatizarlos.  Por  otra parte,  un riesgo de estos proyectos es que alumnos portadores del rótulo de
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"problemáticos" sean directamente enviados a integrar estos grupos sin demasiadas consideraciones. ¿Cómo evitar las
rotulaciones y las clasificaciones? María Paula Pina, consciente de este peligro, asegura: "Nosotros ponemos el acento
en que todo el mundo tiene posibilidades de aprender, y creo que eso es lo que mantiene a este proyecto preservado de
este gran riesgo".


"Uno de los riesgos que hay en estos proyectos es que se produzca un corte, un quiebre, que se pierda de vista el
contexto. Por eso los profesores tienen que saber cuándo un alumno está listo para circular por otros espacios. Esto
hace que el alumno se sienta reconocido, revalorizado, y que la familia también mire a su hijo de otro modo. Este es otro
trabajo que también se hace en la EGB3 no graduada. No solo que el chico sepa que puede sino que la familia sepa que
su hijo puede", sintetiza la coordinadora.


Ante la pregunta acerca de la particularidad del trabajo áulico en la EGB3 no graduada, el profesor Luis Magrini, que
dicta Ciencias Sociales, responde: "En los cursos comunes uno concurre, enseña y se va. En cambio, en estos cursos
uno  tiene  que  ir,  enseñar,  y  conocer  a  los  chicos,  que  son  alumnos  con  diferentes  expectativas  y  diferentes
problemáticas. Lleva mucho más tiempo pero lo atrayente es que, a diario, se presenta un desafío nuevo; uno no sabe
con lo que se va a encontrar, por más que tenga su clase preparada".


El proyecto contempla el trabajo en parejas pedagógicas y también la presencia de tutores. Los ideólogos afirman que
ahí radica su fortaleza: "El tutor genera un contexto de estabilidad -advierte Pina-, porque ante las variaciones de los
profesores, los cambios de horarios, pareciera que no hay nadie estable. Entonces, el tutor es una figura permanente
que acompaña al alumnado y se constituye en pareja pedagógica cuando hace falta".


La EGB3 no graduada está vinculada al rendimiento escolar, a posibilitar que los chicos y chicas se entusiasmen con la
propuesta de la EGB3, para preservarlos de la deserción. Este año se ha conformado un grupo más pequeño al que
llaman "adecuaciones curriculares significativas": "En este grupo hay adecuaciones de objetivos, de docentes, porque no
tienen once profesores sino cinco. "Allí hay realmente problemas de aprendizaje, y en lo que va del año vemos que se
sienten a gusto y pueden seguir aprendiendo.", reconoce María Paula Pina.


Los profesores de la escuela cuentan el caso de un alumno, Rodrigo, que pasó por las aulas de la EGB3 no graduada.
Hoy cursa el Polimodal y, en paralelo, concurre a un centro de formación profesional donde estudia electricidad: "La
EGB3 parecía un agujero negro, ahora puede sostener las dos cosas", resumen los docentes con entusiasmo.


Al colegio Haspen concurren alumnos que se han destacado en las Olimpíadas de Matemática, tanto a nivel regional y
nacional como internacional. El referente de esta labor es el profesor de Matemática Héctor López Auil, quien además
trabaja como coordinador del ciclo Polimodal. Por otra parte, la escuela cuenta con un espacio que se llama prensa
radial y gráfica, donde los jóvenes se van acercando al mundo del periodismo y el diseño gráfico.


Luis  Felippa Coronel,  además de conducir  el  establecimiento,  dicta  Sociología,  Proyecto de Investigación  Socio-
comunitaria y Ciencia Política en el Polimodal. "Mi objetivo es que los jóvenes traten de comprender lo compleja que es la
realidad social donde ellos están insertos.  Desde los espacios curriculares que tenemos,  lo que podemos hacer  es
generar ciertos campos para que los chicos abran los ojos. Yo siempre les digo que hay que saber leer entre líneas, hay
que pensar, no se tienen que colmar con la primera respuesta que reciben".


"El aprendizaje se transforma en un escenario con múltiples posibilidades de logros. Nuestro desafío fue y es no decir
nunca que un chico no puede", asegura, satisfecho, el directivo.
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Jaime Torres, músico


A los cuatro años tuvo por primera vez un charango en sus manos y fue amor a primera vista. A los 15
supo que iba a tocar el instrumento toda la vida. Hoy, Jaime Torres es reconocido en todo el mundo
como un maestro "charanguero", como le gusta definirse, y continúa luchando como el primer día en
defensa de la cultura de los pueblos originarios.


Judith Gociol
Fotos: Roberto Azcárate


Jaime Torres,  charanguero -como se define a sí  mismo-,  es hijo de padres bolivianos,  nació en Tucumán,  vive en
Buenos Aires, tiene parte de su familia radicada en la Quebrada de Humahuaca y tocó su instrumento en los pueblos de
la Puna, en el Teatro Colón, en el Lincoln Center y con la Filarmónica de Berlín. Es evidente que la música es una región
mucho más amplia que los límites geográficos, un derrotero impredecible y desbordante como esta entrevista, donde las
respuestas se independizan de las preguntas y arman su propio itinerario.


-¿Por qué sus padres vinieron de Bolivia a la Argentina?


-Mi padre adoraba este país. Por entonces la Argentina representaba algo importante en la vida de América del Sur, a
través del cine, del deporte. Siempre me acuerdo de que mi padre contaba que había estado en la Guerra del Chaco y
un día estaba yendo por el monte, medio con cuidado, vio delante de él una metralla de balas y quedó paralizado; lo
primero que pensó fue: "Ahora no voy a poder viajar a conocer la Argentina, carajo". Yo nací en Tucumán en 1938 y ese
mismo año estábamos ya en Buenos Aires. Aquí aprendí a tocar y a conocer las cosas elementales. Y creo que una de
las pocas cosas inteligentes que he hecho en mi vida fue quedarme a vivir en la Argentina. Tuve y tengo posibilidades de
radicarme en Europa pero, de haberme ido, hubiera pensado solamente en mí.


-¿Por qué se mudaron de Tucumán a Buenos Aires?


-El destino era un poco Buenos Aires. Cuando uno se refiere a la Argentina, para el 90 por ciento de la gente, el país
empieza en Buenos Aires.  Hemos recibido una educación donde todo lo de afuera es lo mejor,  hemos cometido la
taradez de decir  siempre: "la Argentina es un país europeo".  Centralizada como está la cosa, todo se habla desde
Buenos Aires: "Hoy es un día radiante" y uno está en Ushuaia y graniza; o "Hay mucho tráfico esta mañana" y uno está
en Humahuaca. La historia nuestra está escrita así. Una vez, en la escuela primaria, pregunté qué se celebraba el 12 de
octubre. "La llegada de la civilización", me dijeron. Es como si hubieran querido hacerme sentir vergüenza de mi origen.
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No hay libros que traten el momento de la Independencia, por ejemplo, que muestren tipos tocando charango, ni por
casualidad: acá todos bailaban el minué en el Cabildo. Es por todo esto que en los setenta hicimos un llamamiento para
nuclear esta suerte de música con magia, que tiene misterio, que es la música del Altiplano. Yo veía que en Humahuaca
los chicos estaban mirando para otro lado y que para ellos tocar esa música era retroceder, volver a lo viejo, porque el
mundo este te imprime ese vértigo: "llame ya", "triunfe ya", "gane ya...". Pero, ¡por favor!... váyanse a la mierda, ya.


-¿Organizaron entonces los Tantanakuy?


-Cumplimos con un ritual. Tantanakuy significa, en quechua, congregación de unos con otros por mutua citación. Y eso
fue lo que hicimos. Porque para mí una de las cosas más importantes que existen son las reuniones, los encuentros, las
posibilidades del diálogo,  de la discusión,  de las propuestas.  Al principio,  todos interpretaban que se trataba de un
festival, pero el Tantanakuy no debía ser nada de eso. Primero, por el desastre que son la mayoría de los festivales.
Cuando preguntás cómo anduvo el festival en tal pueblo, te contestan: "Fantástico, se vendieron 50 mil chorizos, varias
ollas de locro". Es parte del negocio de la música. Lo que decidimos es que para acercar a los chicos a su cultura, lo
que había que hacer era dar el ejemplo o tratar de mostrar las cosas como uno cree que pueden ser. Esto no lo digo yo,
sino un montón de gente que ahora es un símbolo del lugar y que antes hacía otras cosas: tocaba música tropical,
estaba más cerca de la cumbia, por ejemplo. Hoy son representantes artísticos culturales de la zona. Y eso a mí me
hace muy feliz. Ver a los jóvenes tocar quenas, charangos, sikus*. Me parece bellísima esa identidad con lo nuestro,
además sé que algo he tenido que ver. No hay que esperar que llegue El cóndor pasa grabado en inglés para darse
cuenta del valor de lo propio. Tengo la absoluta seguridad de que en una cantidad de lugares del mundo no se conoce el
himno argentino, pero se conoce El humahuaqueño.


-¿Los Tantanakuy se mantienen?


-El infantil, sí. Se hace en octubre de cada año. En alguna oportunidad el Ministro de Educación estuvo presente, asistió,
sorprendido, conmovido. Hemos construido una casa, como hemos podido, con lo que hemos tenido, con ayuda, sin
ayuda. Allí funciona un cine; una bandita de sikuris, que son permanentemente convocados para las fiestas patronales;
una biblioteca que lleva el nombre del escritor Jorge Calvetti. Pero no tenemos elementos para el mantenimiento de la
casa: no hay quien limpie, quien corte lo que brota de la piedra, quien atienda la biblioteca, por eso no podemos abrirla
todos los días. No tenemos cargos para poder hacerla funcionar como escuela de música ni como nada. Lo digo bien,
pero con dolor, como algo que lastima. Porque nosotros no entramos nunca en ninguno de los proyectos que tienen para
la educación, para la enseñanza, para la cultura. Pero servimos para mantener la conciencia sobre esas cuestiones, y
eso no me lo puede negar nadie. Entiendo que este no es el único problema de un ministerio o de un ministro. Solo pido
que nos anoten en la listita de las necesidades.


Charangos con historia


-La pucha, pero esta es una fábrica de charangos
-dice el fotógrafo apenas se asoma en el altillo donde
Jaime Torres se dispone a empezar la entrevista.
-Una fábrica, no. Cada uno de esos charangos tiene
su historia, puedo decirte su nombre y su apellido y
fueron construidos a mano -corrige de inmediato el
músico.
La parte alta de la casa de Torres, en San Telmo, es
un universo aparte. Sobre una pared hay una veintena
de charangos colgados.
-Este lo construyó mi padre. Este,mi maestro. Este me
lo regaló un muchacho después de un recital. Este...
De las otras paredes cuelgan más partes de su vida:
un erke ubicado detrás de su silla preferida; un póster
de La deuda interna -la película de la que fue director
musical-; tapas de discos; las grabaciones de la Misa
Criolla; una foto del primer Tantanakuy, en la que
aparecen sus propios hijos de pequeños; una imagen
de su primer recital, cuando él mismo era un niño y su
mamá le cosía el poncho para actuar. Sueña con
conseguir el modo de poner todos esos objetos en
exposición pública.
El músico tiene un charango consigo, en la mano, y
durante la charla completará sus palabras -su
entusiasmo, su enojo- con el rasgar de las cuerdas.
Sonidos tan penetrantes como el que se escucha de
fondo: un trabajo de música electrónica que prepara
junto a un compositor alemán. Torres no se ancla en el
pasado, ni le teme a la profesionalización. Dice que
hay que correr el riesgo, pero sin dejar el alma. Por
eso lo suyo no es una fábrica.


-¿Usted por qué vivió siempre en Buenos Aires?


-Yo ando con el alma por  los cerros,  pero con los pies en Buenos Aires.  De verdad,  se necesitan algunos de los
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espacios que existen aquí. Tengo todavía cosas que hacer acá. Sueño con tener un lugar donde poder exhibir al público
todos los objetos que fui reuniendo en estos más de 60 años con la música, pienso que quizás de repetirlo, de enojarme,
de cabrearme, algún día tendrán que decir: "Bueno, sí". Además no existe una bibliografía de la música del Altiplano, ni
trabajos personalizados sobre el charango. Desde el Fondo Nacional de las Artes, desde el Ministerio de Educación o
desde el de Cultura,  tendríamos que preocuparnos por  estas cosas.  Existen algunos libros,  pero parecen tratados
matemáticos de la música: do, y medio tono más es do sostenido, y luego re y así sucesivamente. Falta el condimento
del alma. Y en cuanto a la historia del charango, todo lo que se sabe es muy ambiguo, a tal punto que el presidente de
Chile se equivocó y le regaló al líder de U2 un charango como instrumento autóctono de Chile, y luego Evo Morales le
dijo que no, que el charango es boliviano y le mandó otro con unas hojas de coca. Yo creo que, en realidad, debería
haberle regalado un puñado de arena del mar que sí es de Bolivia, que sí le pertenece. Entonces, al menos hubiera
habido una reacción para pensar. No tiene sentido discutir el lugar exacto en donde nació el charango, el día, la hora y
la dirección. Seguramente el charango tiene un lugar de origen pero es mucho mejor pensar, como en la poesía, que
pertenece a la gente del pueblo, que es un territorio mucho más grande que un límite geográfico. Creo que, en este
aspecto, la Argentina ha sido tan generosa, porque el charango tuvo aquí los primeros espaldarazos y repercusiones,
mucho más que en Bolivia o en el Perú.


-¿Cuándo escuchó por primera vez el sonido del charango?


-Tenía cuatro años cuando llegó una compañía de arte peruano y latinoamericano, y dentro de ella venía Mauro Núñez,
que es el primero al que vi tocar el instrumento. Y tuve la sensación de que podía, de que lo podía hacer, quizás porque
uno se le anima más al charango, porque es chiquito. Dicen que el charango es bullicioso, trasnochador, encantador.
Alguna vez leí que es algo así como el seductor de la orquesta, el que juega, el de la voz aguda que se hace notar.
Comencé a practicar con Mauro y resultaba muy duro, porque era un aprendizaje auditivo visual de algo que no tenía
más mundo que el momento en el que llegaba este hombre, después se terminaba. Cuando yo empecé a tocar, no se
conseguían cuerdas para el instrumento. Para mí era un orgullo ser músico de charango, pero en la familia no querían
que lo tocara porque no era oficio ni profesión. Salvo mis padres, que sí querían. Mi madre era la que me hacía la ropa
y lo contaba con orgullo, y mi padre me acompañó en todo momento. Un día, a mis 15 años, le dije que solo quería
dedicarme a la música, que no quería estudiar, ni ninguna otra cosa. Entonces me dijo: "Bueno, pero hacelo bien". Mis
padres sabían sentir orgullo de lo que realmente hay que sentir: los orígenes, lo propio, el lugar. Uno se asombra cuando
el chiquito de un vecino, Don Otto, que tiene cinco años, habla alemán; causa una gran admiración. Y qué va a hablar si
los padres son alemanes. Ahora, si lo que los chicos hablan es guaraní o quechua, no existen.


-¿Cómo hizo para que ese primer aprendizaje tuviera "más mundo"?


-Cuando yo tenía nueve, diez años, mis padres decidieron volver a Bolivia y allí me encontré con todo ese universo.
También me encontré con lo que es sentir vergüenza por algunas cosas: el que tiene más, el que tiene menos, el que se
parece más al hombre europeo, el que no. Yo iba a un colegio privado y, como todo niño, respondí a ese medio. Cuando
preguntaban por las profesiones de los padres, me di cuenta de que no había ningún hijo de albañil, así que yo tampoco
podía ser el hijo de un carpintero, entonces dije que mi padre era comerciante. Después me dolió a mí mismo. Tanto
como ahora me duele escuchar a un periodista decir: "Mataron a dos personas y a un boliviano". En cambio, si hay algo
que me hace feliz en Buenos Aires es ver a las paisanas extendiendo las manos, pero no para pedir sino para dar los
ajos, las arvejas. Porque, además, han tenido la suficiente picardía como para darse cuenta de que a la señora no le
gusta pelar, que prefiere todo ya hecho. Así, la hija de la tierra, la que tiene más raíces en ella, ofrece las verduras
peladas. Hasta me río de mí mismo por este aspecto de jarrón incaico que tengo: gordito, negrito y chiquito.


-¿El charango suena igual en todos los ámbitos y frente a todos los públicos?


-Una vez fui a tocar a un concierto de rock al aire libre. Me invitaron los muchachos de Divididos y, al momento de
entrar, dijeron una serie de calificativos que no sé si yo era merecedor, realmente. Aparecí con mi charanguito y mi
poncho. El primer recibimiento fue "Olé, olé, olé, Jaime, Jaime", y al rato, dijeron "el que no salta es un inglés", y al
minuto:  "Argentina,  Argentina".  Entonces entendí  que parte de lo que uno hace, llega al alma y  a la conciencia de
muchos.


* Se ha elegido la grafía "sikus" y "sikuris", respetando el uso del vocablo. El Diccionario  de la Real Academia Española
registra: "sicu", voz de origen aimara, para referirse al instrumento musical de viento; y "sicuri"como "tañedor de sicu".
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por Rudy


La señorita Silvia se preguntó, como todos los días, si lo que estaba haciendo era correcto. Ella era una maestra, una
simple mortal, debía enfrentarse a sus propias inseguridades, y por si esto fuera poco, sostener la educación de treinta
niños, de treinta pequeños críticos cuestionadores implacables, de treinta maneras distintas de preguntarse por el futuro,
por el presente, por el pasado.


No pudo evitar evocar a su propia maestra. tan segura de sí misma, tan firme en sus convicciones, que por otra parte
sus alumnos no se atrevían a poner en duda, ni siquiera a averiguar. Pero ella es una más de la generación de los que
llegaron demasiado tarde a los huevos fritos y demasiado temprano a la computadora. Y allá va, entre el colesterol y la
informática,  manteniendo  mientras  pueda  una  imagen  actitudinal,  comportamental  y  presencial  acorde  con  las
coyunturas, o sea "haciendo lo que puede". Y como siempre, entró al aula. No sin antes recordar que en tiempos de su
maestra ni siquiera existían las palabras "actitudinal, comportamental y presencial".


Allí estaban ellos. Todos, o casi todos. Y ella. Toda. O casi toda.


-Buenos días, chicos., hoy vamos a hablar del mundo que nos rodea.


-¡Ay,  seño!  -la dulce Julieta rompió el fuego-.  ¿El mundo nos tiene rodeados? ¡en cualquier  momento nos atrapa,
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entonces! -Sí -se sumó Joaquín- y nos dice: "¡Ríndanse y tendrán un juicio justo!", como vi ayer en una película por la
tele.


-¡A mí eso me lo dice mi papá cuando se enoja porque no quiero comer! -esta es Mónica Juanayelén- y no se da cuenta
de que yo no como, para ser linda como las chicas de la tele! -¡¡¡Vos no entendés nada, nada de nada!!! Esas chicas no
comen mientras están en la tele, pero apenas las cámaras se alejan, se morfan una vaca entera!!! -este fue Joaquín.


-¿Y las que son vegetarianas? -preguntó Lucas, siempre ecologista.


-¡Una soja entera!


-¡Y entonces, ¿cómo hacen para ser flaquitas?


-¡Eso es puro truco!!! Hoy, con una cámara de tele podés hacer cualquier cosa: que un flaco se vea gordo, que un negro
se vea blanco, que un huesito de carne parezca un asado completo, que un corrupto se vea honesto.! -Sí, ¡hasta pueden
hacer que lo que gana mi papá parezca un sueldo! -¡Ríndanse y tendrán un sueldo justo! -dijo Javier.


-¿Y eso, qué tiene que ver?


-Nada, lo dije por sumarme a la mayoría hegemónica -otra vez Javi.


-¿A lo que "deje Mónica"? ¡Dejala tranquila, que coma lo que quiera; y lo que no quiera, lo tiran!


-¡No, la comida no se tira, porque contamina, ensucia y, además, en el mundo hay muchas personas que tienen hambre!


-¡Y si tienen hambre, ¿por qué no comen? ¡Todos quieren ser flaquitos como las modelos? -otra vez Mónica. -¡¿Ay,
nena, lo único que pensás es en las modelos?


-No, totalmente no, en realidad en lo que más pienso es en "los" modelos. -Bueno, en estos últimos tiempos cambiaron
los modelos económicos, culturales, sociales -atinó a decir la señorita Silvia.


-Ay, seño -otra vez Mónica-, ¡me encantaría ver a los modelos mientras se cambian!


La señorita Silvia se agarró la cabeza con las dos manos y se preguntó qué podían aprender los chicos en una escuela,
cuando tenían tanta información a su alcance en la tele y en internet. Y la respuesta se le apareció clara, concisa y
simple: A preguntar, en la escuela pueden aprender a preguntar.
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Entrevista a la escritora Graciela Montes


La relación entre la escuela y la lectura es el eje de esta charla con una
de  las  mejores  escritoras  de  literatura  infantil  de  la  Argentina.  La
autora  rescata  el  rol  esencial  que los  docentes deben tener  en ese
contacto  inicial  -y  a  veces  único-  que  los  alumnos  y  las  alumnas
establecen con los libros. "Los maestros tienen que hacerse cargo de
que  la  clase  es  la  gran  ocasión  de  lectura  para  la  mayoría  de  los
chicos", asegura.


Judith Gociol
Fotos: Luis Tenewicki


"¿Quién dijo que leer es fácil? ¿Quién dijo que leer es contentura siempre y no riesgo y esfuerzo? Precisamente porque
no es fácil,  es que convertirse en lector resulta una conquista", advierte la escritora Graciela Montes en uno de sus
ensayos. Y es esa premisa la que guía su experiencia de vida desde que se hizo lectora, el primer "grado" que dice
haber alcanzado. Autora de ficciones para chicos y chicas, y de novelas para adultos, ensayista, traductora y editora,
en su página www.gracielamontes.com están albergadas muchas de sus obras y sus reflexiones. La invitación que hace
allí, vale también para esta nota: "Pase y siéntase como en casa".


-¿Por qué las palabras deben domiciliarse en lo que llama la "frontera indómita"?


-No es que deban domiciliarse, porque las palabras atraviesan toda la actividad del ser humano, cualquiera sea el lugar
donde esté colocado. Pero sí me parece que es interesante ensanchar esa zona de intercambio con el mundo donde
uno construye sus propios sentidos, sus sentidos personales: la frontera indómita, justamente. La idea de esta tercera
zona, donde uno construye su mundo personal, la tomo del psicoanalista Winnicott y la utilizo de otras maneras. Hay una
zona que es de pura subjetividad, donde uno responde a sus necesidades, a sus impulsos y a sus pasiones; y hay otra
que es el poder externo, el sistema tal como es, las relaciones de dominación o las condiciones materiales. Entre esos
dos territorios existe una frontera, que es la de la construcción personal. Allí hay un montón de decisiones y de libertades
que uno puede tomar, aunque parezcan muy pequeñas. Mi convicción, tal vez un poco optimista, es que siempre -aun
cuando se está muy acorralado- existe un margen de hacer las cosas porque sí, "como a mí me gustan".


-¿Las palabras posibilitan ese margen de libertad?


-Justamente: la palabra personal. Si lo único que uno puede hacer con su palabra es reproducir las frases que se dicen
en el noticiero o gritar, o aullar, eso no construye un lenguaje personal. El lenguaje personal se debe constituir en esa
tercera zona de la que hablábamos, porque tiene que ver con la reflexión y la negociación con las palabras, donde cada
uno toma un papel protagónico. Piensa con su cabeza, por decirlo de la manera más tradicional. Por eso, si se obliga a
alguien a repetir  un discurso tal cual fue dicho por otro, nunca se va a llegar a esa zona. En cambio,  si uno elige
recordar un poema, por ejemplo, estaría en ese lugar.


-¿Qué relación establece la escuela con esa frontera?


-El trabajo de la educación es ensanchar esa frontera. A pesar de los lazos que muchas veces tiene con el poder, y de
su función domesticadora,  la educación está centrada en esa zona privilegiada del individuo,  de su construcción
personal. En este sentido, el maestro es una figura clave, porque la verdadera educación se da solo persona a persona,
cuando el educador tiene enfrente a alguien que le importa como persona, que no es un apéndice de otras cosas. Eso le
da una posibilidad única al que recibe esa relación personal. Ahora, si el maestro es un burócrata que no es más que un
engranaje de una máquina de poder, nada de lo que podamos decir aquí, ni la revista El Monitor, ni mis textos, ni que
manden cantidades de libros en paquetes a todas las escuelas, sirve de nada.


-¿Le parece que los textos teóricos, las conferencias o las visitas a los colegios también sirven para ensanchar
esa frontera?


-A veces me resulta grato ver cómo lo que yo dije dialoga con la praxis de algunos maestros. Pero otras veces me
preocupa que se repita como lección, que se recite la teoría y se discursee, pero no se enganche genuinamente con la
práctica. Siempre me preocupa qué pasa con eso que yo puse ahí, cómo es leído y cómo es criticado. Porque en
realidad lo dialéctico, lo que funciona, es que el docente que recibió mis palabras las haga jugar con su praxis y diga si
eso es efectivamente así o no. Este tipo de reflexión es lo que hay que instalar, no se trata de ser mansas ovejas, ni de
gente que en lugar de un discurso, responda a otro. No me gustaría que mis textos se convirtieran en una cartilla de
memorización obligatoria. Ya sé, por supuesto, que nada es tan sencillo, que yo hablo desde afuera, que después van a
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venir las maestras a decirme: "Ah, sí, ¿y cómo hago, eh? Tengo 45 chicos, que además no comieron, y yo no cobro,
mientras usted está ahí tan tranquila, con sus libros". Pero, de todas formas, espero que mis palabras se hagan cuestión
y después me devuelvan todos los reproches que quieran.


-¿Cómo debe hacer la escuela para formar lectores?


-De lo que se trata, me parece, es de darle al lector la oportunidad de ejercer su lectura. Por supuesto que también hay
que enseñar contenidos y conocimientos útiles, eso la escuela lo tiene que hacer. Pero el eje es siempre el individuo, la
relación personal. El lector no es una persona a la que hay que llenarle la cabeza, sino alguien que debe pensar con su
cabeza y que, de lo que el maestro le ofrezca, pueda tomar lo que crea que le sirve para su lectura. Es una actitud
bastante diferente a lo que tradicionalmente se ha concebido como la función de la escuela: un entrenamiento para no
caer  fuera de la sociedad.  Hoy  tenemos pocas ilusiones respecto a la sociedad actual.  Ya sabemos que no es la
sociedad en la que creía Sarmiento, la "civilización". Sabemos que hay corruptos, que hay grupos de enorme poder, que
las organizaciones internacionales nos llevan y nos traen de las narices, y que ni siquiera conocemos con exactitud
quiénes las integran. De modo que no podemos ser ingenuos y pasarles a los alumnos una concepción del siglo XIX.
Tener la convicción que tenía Sarmiento es muy difícil. ¿Qué es hoy bueno para el otro? Hay que abrir fisuras en un
pensamiento que ha sido muy compacto, aunque la gente extrañe esa solidez, y a veces diga que antes era mejor. En
fin: antes era como era antes y ahora hay que pensar algo nuevo.


-Cuando habla de la lectura, ¿se refiere solo a los libros?


-Me refiero a la lectura en general, del mundo, pero también a los libros. Creo que la lectura de textos, y en particular la
literatura, es una forma de construcción de pensamiento libre especialmente interesante. Apoyo mucho la lectura literaria
porque abre a otras maneras del conocimiento, además del aspecto gozoso. En los últimos años se ha insistido mucho
en la idea de la lectura placentera, de que leer es un placer, y eso está bien. Hay una erótica en la literatura, tanto para
el que escribe como para el que lee. Pero, además, la literatura siempre es una forma de conocimiento del mundo, es
una lectura del mundo.  Si  un maestro coloca esa alternativa en el aula,  está ayudando a construir  un pensamiento
personal que se va a revertir en el modo en que ese chico o esa chica que sale de la escuela y camina hacia su casa
-sea cual fuere su casa- mire ese mundo. Porque la literatura alerta, sacude la modorra y la actitud rutinaria de mirar y
no ver.


-¿La relación entre la escuela y la literatura es conflictiva?


-Es que si la literatura se domestica demasiado, como a veces se hace en la escuela, muere como literatura. Existe una
instancia, que es el encuentro del lector con el texto, que hay que tratar de no perturbar demasiado. Debe darse la
oportunidad de que se produzca ese encuentro, que es el que tenemos los lectores cuando leemos sin que nadie se
interponga. El maestro tiene allí un papel que cumplir, pero debe cuidarse de no ser un taxidermista, de no matar al texto
y empaquetarlo. Eso no quiere decir que después no pueda hacer comentarios, o ligar ese texto con otros. Una de las
cosas para mí más preocupantes en la educación es la falta de un contexto cultural. Ahora, la cuestión es cómo se
retoma eso cuando el maestro no tiene un contexto. Lo ideal sería que un maestro vaya al cine, al teatro, comente una
película, una música. Hacer cosas más gratificantes para él también, no solo para los chicos que tiene adelante. El
mundo es ancho, grande, complejo e interesantísimo.


-¿Todos los libros promueven la lectura?


-Algunos más que otros. No creo que todos los libros sean igualmente interesantes, ni que todos lleven a más lectura. Un
libro con un pensamiento detrás, que tiene muchos sentidos, con imágenes contundentes, deja una huella más profunda.
Pero algunos textos casi no propician lectura. Digamos así: en el mundo cada uno hará su camino con las ocasiones de
lectura que se le presenten. Pero pensemos en la escuela. Si la ocasión será que un chico lea diez libros, yo diría que
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sean diez que valgan la pena porque, ¿dónde y cuándo va a tener otra ocasión? La escuela tiene ciertas obligaciones,
entre otras, hacerse cargo de que es la gran ocasión de lectura para la mayor parte de los chicos. Ahora, para eso, el
maestro tiene que estar convencido de la importancia de esos diez libros, no que se los bajen en forma automática a los
chicos y ya está. Por genial que sea cualquier método, por puntillosa que sea la selección de libros, por eficaz que sea
la distribución, si no entramos al universo personal del maestro y el alumno, no va a ser suficiente.


-En 1983, con un grupo de escritores tomaron la decisión política de darle "existencia" a la literatura infantil y la
escuela fue un escenario central...


-En aquel momento, nosotros retomamos ciertas experiencias que ya se habían realizado en ese sentido en la década
del 60, a partir de unos seminarios de literatura infantil en la Universidad de Córdoba. Por supuesto, nuestra experiencia
se debió al momento de apertura que supuso el regreso a la democracia. En ese entonces, además, todavía no estaba
institucionalizada la visita oficial de los escritores a las escuelas, y las grandes editoriales no se habían interesado por
ese territorio. Todo era muy espontáneo.


-¿Cómo evalúa ahora esa experiencia?


-Ahora ese encuentro está más formalizado, y  no siempre es tan genuino. Yo no entiendo exactamente cómo es la
currícula, pero a veces me invitan a visitar una escuela y me dicen: "Usted está en nuestro programa". Y a mí me da un
miedo bárbaro, me suena a "Hay que agotar a un escritor" o algo así (risas).


-¿Cómo es la respuesta de chicas y chicos en esas visitas?


-Hace un tiempo estuve en una escuela de Lugano, que es la que atiende a la villa. Los chicos me dieron una caja con
cartas, unas 600 cartas. Algunas son muy formales, o dicen, un poco escolarmente: "Me gustan mucho sus cuentos,
siga escribiendo"; pero otras me ponen: "Hola escritora", y eso ya entabla una relación de otro tipo. Muchas dicen: "Yo
quiero ser como usted". A veces me pregunto qué vidas van a tener esos chicos, y me asusto mucho y me deprimo
tremendamente.  Pero,  aun así,  pienso que no está mal que en ese encuentro se haya producido una fisurita,  una
esperanza. Haber entreabierto una puerta, aunque después se cierre. Como le pasa a Alicia en el País de las Maravillas,
sea muy grande o muy chica, es mejor que no haber visto ninguna. Eso me tranquiliza la conciencia porque son muchas
las veces en que me pregunto qué hago yo allí; que luego me vuelvo a mi casa, que está calentita, con mis libros. Otra
cosa que me provoca mucha angustia es que los chicos me preguntan: "¿Pero usted va a volver?". Y yo sé que no
siempre voy a volver. Por eso creo que tampoco hay que poner tanto énfasis en la visita del escritor. El lazo principal es
el que establece ese educador con sus chicos, esa relación de aula o de biblioteca. Eso es lo que tiene que importar.


-En el 83,  escribió:  "Tuvimos la convicción de que no se saldría del desierto intelectual y de una sociedad
desigual si lo niños no leían", ¿sigue convencida de lo mismo?


-Luego de la dictadura, nosotros retomamos nuestras viejas ideas de fines de los 60 y comienzos de los 70, las del
Centro Editor de América Latina, sello del que todos habíamos sido lectores y algunos, incluso, habíamos trabajado allí.
Había una esperanza y también un cierto voluntarismo. Sigo pensando que se pueden hacer muchas cosas, que la
cultura es un bien común, que es finalmente la cosa de todos. Pero también me di cuenta de que no alcanzaba con tirar
libros en el mundo. Nosotros creíamos que si estaban los libros, ya bastaba. Y no es tan sencillo. Tiene que haber una
mediación, un lector  que convoque a otro lector.  El énfasis tiene que estar  puesto en el lector  adulto,  porque es la
garantía de que haya lectores niños. Hay que acrecentar el interés de los maestros, su curiosidad y su lectura. En el
momento en el que nos empezamos a aburrir de lo que hacemos, es cuando todo se muere. Y muchas veces la escuela
funciona en piloto automático.
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(C1020ACA) Ciudad Autònoma de Buenos Aires


Maestra de José Pekerman


Quiero expresarles mi agradecimiento por la nota que le hicieron a José Pekerman en El Monitor noviembre-diciembre
de 2005. Refleja, en forma clara y sencilla, los principios que sustenta mi querido ex alumno.


¿Cómo llegó a mis manos? Es que tengo una hija, la mayor, en la lejana Ushuaia, que también es maestra y se preocupó
por mandarme la revista.


¿Quién soy? Solo una docente jubilada, de 71 años, que me sentí profundamente emocionada al leer la mención de mi
nombre en el reportaje.


Es un raro placer comprobar que aún me recuerda porque -si bien es cierto que nos hemos encontrado- no creí que
tuviera presente mi nombre, ¡después de tantos años! Una de las mayores satisfacciones que podemos tener los
maestros es la de ser reconocidos a pesar del paso del tiempo (y no hablo de méritos sino de afectos).


Josecito fue alumno mío en sexto grado (el séptimo de hoy) y su nombre me quedó grabado, no solo porque fue
abanderado en la escuela de Martín Coronado sino también por sus cualidades de honestidad y solidaridad. También
Matilde -su esposa- fue alumna mía (otro encanto de persona, es maestra). Tengo el privilegio de continuar viviendo en la
zona, lo que me permite cruzarme de vez en cuando con ex alumnos que me emocionan diciéndome "Señorita Alicia".
Ellos son los que me cuentan que José Pekerman -que no ha renegado de sus compañeros- sigue siendo tan "buen
chico" como cuando iba a la escuela.


Por supuesto que soy consciente de que mi contribución escolar fue tan importante como la que hicieron las otras seis
maestras que tuvo, pero que no tuvieron la suerte -como yo- de volver a cruzarse en su camino.


Agradezco a los periodistas que lo entrevistaron y me despido afectuosamente.


Alicia Beatriz Berdier
Docente jubilada. Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Prov. de Buenos Aires


Ese pequeño aparato que todo lo puede


Somos de la Escuela de Educación Media Nº 2 "Gral. Bartolomé Mitre" de la ciudad de Tapalqué, un Polimodal en
Ciencias Naturales con un Proyecto Integral de Producción e Investigación orientado a los plantines florales, aromáticas
y a la huerta. La institución publica mensualmente en los medios de comunicación locales, producciones textuales que no
solo se refieren al ámbito científico, sino también ficciones literarias, recomendaciones de films y novelas, proclamas y
otros temas de interés general de los alumnos y de la comunidad. Estas actividades se producen en el taller de redacción
que posee la institución.


A partir de la lectura del texto Ese pequeño aparato que todo lo puede de Luis Alberto Quevedo, publicado en la Revista
Monitor Nº 5, los alumnos reflexionaron sobre el uso del celular e investigaron entre familiares, amigos y vecinos sobre
los límites de la tecnología y acerca del lugar que ocupa en sus vidas. Luego, produjeron textos que fueron compartidos
en clase y comentados con el fin de seleccionar algunos de ellos para su publicación. Es importante destacar que esta
propuesta didáctica resultó muy útil para reglamentar el uso del celular en la Escuela a través del Código de Convivencia.
Algunos de los trabajos aparecieron en los periódicos locales La Palabra y El Camino.


Natalia Fittipaldi Mirta S. Casañas
Prof. de Lengua y Literatura Bibliotecaria
mm103002@abc.gov.ar


La escuela y la memoria


Desde el Instituto de Formación Docente Nº 20 de Bandera, provincia de Santiago del Estero, estamos trabajando en
actividades relacionadas con el tema publicado en el número 6: La escuela y la memoria, en el marco de los 30 años del
golpe militar del 76.


Hace poco, un docente de este establecimiento -Julio Roberto Antinori- ha presentado el proyecto de cambiar el nombre
de la escuela que, como resabio de la última dictadura, lleva el nombre "Teniente General Juan Carlos Sánchez", militar
que fue comandante en jefe del 2º cuerpo del Ejército en Rosario, provincia de Santa Fe y que está acusado de
secuestrar y torturar a más de cien estudiantes y militantes cristianos en 1971 y 1972. Se propone en su lugar ponerle el
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nombre de una docente -Nélida Sosa de Forti- que fue secuestrada y asesinada por los militares en la última dictadura.


La otra actividad de la misma temática es la investigación que estamos realizando del Reglamento General de Escuelas
que está vigente en la provincia de Santiago del Estero desde 1981, en plena dictadura militar, y que se sigue aplicando,
ya que nunca se lo cambió. Se intenta analizar si el reglamento de la época militar contiene sesgos represivos y
autoritarios que deberían ser modificados.


Bety Mañanes
Rectora del Instituto de Formación Docente Nº 20 Bandera, Santiago del Estero


Por cualquier consulta relacionada con la distribución de la revista, escribir a distribucion@me.gov.ar
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Programa Nacional de Alfabetización


"Nadie  renuncia  a  la  palabra  por  propia  voluntad".  La  reflexión,  que  encabeza  el  Cuaderno  de  Apoyo  para
Alfabetizadores, puede parecer obvia, pero no lo es: lo prueban los miles de jóvenes y adultos que día a día se suman al
Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica, para obtener finalmente esos saberes primarios que alguna
vez les fueron negados.


Ariel -un preso que cumple su condena en la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela- lo explica a la perfección:
"Hoy, gracias a la educación que recibimos, estamos enseñando a pibes que no pudieron ejercer ese derecho, o no
supieron que la educación es algo que tenemos que reclamar, que es nuestro; y  nadie nos puede ni  nos tiene que
arrebatar ese derecho".


En más de una oportunidad, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, ha señalado: "Saber leer y
escribir es condición de ciudadanía. Quien no sabe leer ni escribir no puede participar en la toma de decisiones". Tal
como lo plantea el documento base de la Década de la Alfabetización de las Naciones Unidas (2003-2012), "es la base
del aprendizaje de toda la vida, dentro y fuera de la escuela. Es el requisito esencial para alcanzar la 'Educación para
todos.'''


Son 65.000 alumnos. La mayoría de ellos ya recibió su constancia de alfabetización básica; algunos otros están en
camino de conseguirla. Los alfabetizadores que los acompañan en ese trayecto -voluntarios todos- trabajan en villas,
clubes,  iglesias,  comedores,  cárceles,  casas propias o prestadas.  Hasta el momento,  la cartera educativa nacional
-coordinadora general del Programa- ha firmado convenios de implementación con 158 entidades públicas y privadas de
21 jurisdicciones, que pueden agruparse de acuerdo con las siguientes categorías:


. Estados municipales.


. Organismos del Estado Nacional.


. Estados provinciales.


. Universidades.


. Organizaciones de la comunidad.


. Organizaciones gremiales.


El convenio habilita a las organizaciones participantes a convocar y seleccionar a los alfabetizadores, y a inscribir a las
personas interesadas en alfabetizarse. El Ministerio tiene a su cargo la provisión de los materiales de apoyo para los
docentes y de los útiles escolares que los alumnos necesitan para llevar adelante la tarea; además de realizar jornadas
de capacitación,  y  encuentros regionales para recoger  inquietudes y  conocer  los avances del Programa en cada
provincia.


Por otra parte, el acuerdo compromete a las entidades a prestar los espacios necesarios para que funcionen los centros
de alfabetización,  a equiparlos adecuadamente y  distribuir  el material y  los viáticos que otorga el Ministerio.  Cada
trimestre, las organizaciones participantes deben entregar una nómina de las personas inscriptas en el Programa, con el
objetivo de facilitar  su posterior  inclusión en el sistema educativo formal para jóvenes y  adultos,  y  completar  así  su
educación básica.


Durante el primer semestre de 2006 se capacitaron 2.910 alfabetizadores, y se abrieron 1.010 centros de alfabetización.
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A fines de junio, se iniciaron los segundos encuentros regionales en el noroeste argentino y en las provincias de Entre
Ríos, Santa Fe y Córdoba.


Silvina Seijas


Recuperar la dignidad
Por Sergio Eduardo de la Vega*


Por Sergio Eduardo de la Vega* Alos 18 años, cuando me tocó realizar el Servicio Militar Obligatorio, tomé por
primera vez contacto con el analfabetismo.


Al estar tan lejos de nuestras casas, las cartas eran palabras que acortaban las distancias y el tiempo con nuestras
familias. Pero no todos podían hacerlo.Mis compañeros, los que se animaban, me pedían que les leyera las cartas, y
después que las respondiera.


Para mí era extraño, incomprensible. Mi sorpresa se mezclaba con la indignación y con la inquietud. Los domingos
nos juntábamos, con algunos, a achicar distancias con la familia.


En ese entonces tomé la decisión de prepararme para esta tarea. En 1997 ingresé al Programa de Alfabetización
"Educación Básica y Trabajo para Jóvenes y Adultos", de la Municipalidad de Buenos Aires.


Mientras realizaba mi labor en la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí llegó, en 2004, la propuesta de participar de
una experiencia en el contexto del Programa Nacional de Alfabetización, junto con una compañera. Así iniciamos el
desafío de alfabetizar  a un grupo de siete personas, utilizando el manual desarrollado por el Programa. Nuestra
experiencia fue registrada en una serie de videos que hoy se entregan junto con el manual. Me sigue sorprendiendo,
como aquella primera vez, la cantidad de hermanos que aún no han accedido a este derecho; el amplio margen de
edades, sean hombres o mujeres. Pero lo que más me sorprende es la valentía, la fortaleza y el deseo que tienen de
superar esa situación. En cuanto se establece el vínculo de confianza con el alfabetizador, comienza un camino que
no tiene fin.  Y  a pesar  de encontrarse en situaciones profundamente desfavorables,  estas personas deciden
transformar ese aspecto de sus vidas.


La inclusión al mundo de la lectoescritura permite ayudar a los hijos en las tareas de la escuela, buscar direcciones,
leer los medicamentos, llenar formularios, descifrar carteles en supermercados, escribir una carta... y seguiríamos
sorprendiéndonos de todas las cosas que se pueden hacer. Y aunque la palabra "dignidad" no se haya leído, es el
mayor valor que un alfabetizando ha recuperado.


*Profesor para la Enseñanza Primaria. Maestro de Adultos. Alfabetizador.
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Por Dora Luján Cardó *


Te iré a buscar a la muerte
para no dejarte más.
(Cátulo Castillo, "Patio mío")


Hoy vi el patio. Pasó después de la siesta, como las otras veces. Aunque "siesta" es una manera de decir: me acomodo
en un sillón de respaldo alto, apoyo la cabeza y descanso unos minutos con los ojos cerrados. Estaba por volver  a
abrirlos cuando lo vi: rectangular y espacioso. En el piso, mosaicos de tonos ocre formaban dibujos geométricos.
Sobre la izquierda, un alero de chapa apoyado en delgadas columnas de hierro protegía cuatro puertas altas de dos
hojas, coronadas por banderolas.
En la primera y la tercera, los postigos ocultaban los vidrios. La segunda estaba abierta y un par de sillas, con el asiento
de esterilla hundido, flanqueaba la entrada. En la cuarta, a poca distancia del fondo, los vidrios descubiertos dejaban ver
las cortinas, tejidas al crochet.
La semana pasada había un perro tendido en medio del patio; tenía la cabeza apoyada en las patas delanteras y alguien
debió llamarlo desde esa puerta, porque se incorporó y movió la cola, mirando hacia allí.


Pasé varios días sin ver el patio. Es ajeno a mi voluntad: se muestra cuando quiere y cuando quiere se oculta, pero hoy
apareció.


Había un grupo de chicos jugando un picadito.
Debían de andar entre los ocho y los doce años. Se los veía sofocados: tomaban por las puntas los cuellos de sus
camisas desprendidas y  los sacudían,  apantallándose.  Los pantalones,  sostenidos por  tiradores,  les llegaban a las
rodillas, pero algunos los remangaban para aliviar el calor.
La esfera de goma rayada volaba de uno a otro, tras el golpe certero de una zapatilla agujereada, hasta que, de un
cabezazo, fue a parar a la casa vecina.


Ayer a la tarde era mediodía en el patio. Se notaba en la luz, que daba de plano sobre las cosas. Me llamó la atención
una mesa muy larga.  Habían tenido que colocar  dos manteles para cubrirla.  En el centro un florero con claveles y
alrededor vasos, platos y servilletas, esperando.
Pronto llegaron los comensales.
Entraron todos juntos y, por los movimientos de los labios, hablaban a la vez y en voz muy alta.
Se sentaron a la mesa. En la cabecera un hombre joven, de expresión confiada, trajeado de azul, y una muchacha con
un sutil vestido blanco. Tenía parte del pelo rubio sostenido sobre la sien, por un tímido ramito de azahares. El resto caía
en bucles sobre los hombros.


Dos señoras mayores iban y venían trayendo fuentes, mientras algunos hombres descorchaban botellas.
Los chicos no aguantaron mucho en la mesa y comenzaron a descargar su energía corriendo alrededor. Los mayores se
hartaron de comer y de beber.
Parecían cada vez más contentos. Todos, menos la muchacha de blanco, que sonreía solo con los labios.


Un cuarentón de bigote dejó su asiento y todos lo miraban y aplaudían. Se sentó bajo el alero y alguien le alcanzó un
banquito minúsculo para apoyar el pie, y un bandoneón.
La pareja que ocupaba la cabecera se levantó. Él la tomó por la cintura y yo podía distinguir el un, dos, tres..., un, dos,
tres..., en sus pasos.
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En eso atravesó el patio un morocho de porte milonguero:
el sombrero ladeado, una mano en el bolsillo del pantalón,
alzándole el saco; y la otra a la altura de la cara,
sosteniendo el pucho. Casi lo arrastran en un giro del vals.
La muchacha se puso pálida. Él la miró con encono, pero
no abrió la boca. Pasó rápido frente al bandoneonista y
desapareció por la primera puerta.


Debió de ser muy tarde: los postigos estaban cerrados y
no quedaba una sola luz encendida. Todo parecía dormir,
salvo las hojas de las plantas, que de tanto en tanto se
agitaban con la brisa. Era una noche clara. Seguro había
luna llena.
Reconocí sin esfuerzo al morocho del otro día, volviendo
del fondo con el saco doblado sobre el brazo. Apuraba el
paso, pero solo las puntas de los pies tocaban el piso.
Entró en su pieza y enseguida se iluminó la banderola. Yo
miré hacia las otras puertas. La última estaba apenas
entornada. Alguien, desde adentro, la cerró lentamente.


Me inquieta el patio. He removido viejos recuerdos tratando de encontrarlo, pero no aparece. Era de esperar. Mi madre
murió cuando yo tenía quince meses. Poco después, papá decidió marcharse conmigo a Sevilla donde tenía parte de su
familia.
De modo que los patios que logro traer  a la memoria son muy  distintos del que me acosa.  Evoco rejas,  tinajas y
mayólicas; la frescura de una fuente central y el rojo estallido de los geranios, sobre la blancura de las paredes. Allí
vivimos durante treinta años. Sé que decidió nuestro regreso, la llegada de una carta de Buenos Aires. Hubo un cambio
de actitud en mi padre a partir de ese hecho, y a los pocos días me dijo: "Ponte contenta, hija, que nos volvemos a
nuestro país".


No esperó mi respuesta, no tenía costumbre de hacerlo y, por mi parte, a una soltera de treinta y dos años, todo cambio
de vida le parece una oportunidad.
Al día siguiente se afeitó la barba y el bigote que lo acompañaban desde que yo tenía memoria. Se quitó de encima unos
cuantos años, pero dejó al desnudo la dureza de su expresión.
Y aquí volvimos. Aunque no eran épocas fáciles, los artesanos escaseaban y papá siempre se jactó de ser un buen
ebanista. A mí, tras haber trabajado como peinadora en Europa, fueron muchas las puertas que se me abrieron.
Me casé, pero el matrimonio duró poco. Me quedaron dos hijos por criar y un rencor que todavía me agota.


Todo era oscuridad. Hasta que un relámpago zigzagueó en el cielo y entonces vislumbré la figura de un hombre que
atravesaba el patio. No alcancé a ver sus facciones, pero juraría que era el que se sentó a la mesa junto a la muchacha
de blanco. Llevaba en los brazos un bulto envuelto en una frazada y lo sostenía contra su pecho, inclinando sobre él la
cabeza, para protegerlo de la lluvia.
Algo se le cayó al piso mojado, pero no lo advirtió o no quiso volver atrás para recogerlo. Él mismo era un relámpago,
cruzando ante mis ojos, en dirección a la puerta cancel.
Si papá viviera podría orientarme. Quizá alguna vez estuvimos en ese patio. Aunque... no sé. Costaba arrancarle las
palabras.


Por otra parte, todo comenzó después de su muerte. Es más, después del día en que encontré la foto entre sus papeles.
Pequeña, desteñida por el tiempo y surcada por rayas blancas, daba la impresión de haber sido estrujada con ganas y
luego vuelta a estirar.
El gris pálido de los cabellos indicaba que la mujer era rubia. Sus rasgos se habían perdido pero, sobre el escote, la
medalla había sobrellevado el mal trato. Fue fácil reconocerla: pende de mi cuello desde que cumplí dieciocho años. Mi
padre me la dio entonces con una frase reticente: "La guardaba para ti".
Con un pañuelo apenas humedecido planché la foto por el revés y la coloqué en un portarretrato demasiado grande para
su tamaño, pero no para su importancia. La ubiqué sobre mi mesa de luz y, a través del vidrio, besé el rostro borroso.
Esa noche, con más de medio siglo sobre los hombros, pude decir "Hasta mañana, mamá", por primera vez.


La lluvia es cada vez más frecuente en el patio. La de hoy fue tan caudalosa que tapaba el dibujo de los mosaicos. El
agua corría hacia la rejilla arrastrando una muñequita maltrecha.
Las piernas se desprendían del torso, que dejaba escapar el aserrín empapado. En la cara desdibujada, un único trazo-
que debió haber sido rojo-, aún intentaba una sonrisa.
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Ya no hay noches claras, ni días de sol en el patio. Solo oscuridad y la lluvia monótona, interminable... Siempre las luces
apagadas y los postigos cerrados; menos en el cuarto del fondo, el de las cortinas al crochet. Y siempre la tenue claridad
interior, asomando entre los arabescos del tejido.
Esta tarde no quise desligarme de esa imagen, tantas veces repetida. Sin abrir los ojos permanecí ensimismada en el
sillón, hasta que un frío húmedo me entumeció los pies: el charco que rodeaba mis zapatos había traspasado las suelas.
Friccionándome los brazos desnudos, corrí a refugiarme bajo el alero.
Estaba a pocos pasos de la puerta iluminada. Me acerqué y pegué la cara al vidrio. Vi unos pocos muebles; entre ellos
una cuna vacía, con las sábanas revueltas. A su lado había una mujer sentada en una silla, con los brazos caídos a los
lados del cuerpo. Los rizos desordenados le ocultaban el rostro y tenía la espalda encorvada, en una mezcla de dolor y
mansedumbre.
Giré, no sin temor, el picaporte y entré como quien entra a un templo. Fui lentamente hacia la mujer; me detuve frente a
ella y, alzándole la barbilla, la miré a la cara. Era hermosa a pesar de los párpados enrojecidos por el llanto. ¡Y tan joven!
Sentí una plenitud desconocida pero, a la vez, una honda tristeza. Tomé entre ambas manos la atormentada cabeza, y la
apoyé en mi regazo. Le acaricié largamente los cabellos rubios, hasta que por fin pude hablar:
- No llores más -le dije-, ya estoy aquí. ¡Por favor, no llores más..!


Ilustraciónes: Alberto Pez


* Dora Luján Cardó nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1941. Maestra Normal Nacional, trabajó por años como titular a
cargo de niños afásicos. Luego, se dedicó a la reeducación de niños con todo tipo de problemas del lenguaje. Hace cinco
años que participa en talleres literarios. Su email es doralujancardo@ciudad.com.ar
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Nueva música ciudadana


El tango y el rock siempre mantuvieron una estrecha relación en las temáticas de sus letras. Pero en
los últimos años, las fronteras se acortaron para dar forma a una nueva música contemporánea. Un
tango joven y renovado que adopta modelos de construcción rockeros.


"Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera", canta Fito Páez en el tema Carabelas Nada. La frase resume
el sentimiento de una parte importante de la generación rockera hacia el 2 x 4: mezcla de admiración y contagio por
ósmosis.  Desde sus comienzos,  una gran cantidad de letras del rock argentino transitaron tópicos instalados por  el
tango. ¿O acaso aquella "vía muerta calle con asfalto siempre destrozado" que describe el tema Avellaneda Blues de
Manal no es una herencia directa de la pluma de Homero Manzi? La mirada siempre puesta en la calle, el desamor, la
nostalgia, los amigos, la figura materna y los bares son parte del legado poético que la guardia del tango entregó a los
rockeros.


El reconocimiento continúa. Algunos ejemplos son la versión eléctrica de Los Piojos del tango Yira Yira de Discépolo, las
interpretaciones de clásicos como Volver o Malena en el disco "El Cantante" de Andrés Calamaro, y hasta la adopción de
Osvaldo Pugliese como santo protector por parte de varios grupos de rock.  Ahora bien: hasta hace poco tiempo, la
actitud de las nuevas generaciones para con el tango no parecía superar el respeto y la admiración. Este factor incidió
en que las melodías de arrabal empiecen a tomar forma de piezas de museo. Las bateas dedicadas al tango se reducían
para dejar  lugar  a propuestas más comerciales.  Cada vez menos espacios mantenían esas viejas orquestas en sus
parlantes modernos.


Sin embargo, la devaluación de 2001 facilitó la llegada de turistas extranjeros. Por entonces, la cumbia villera era el
reflejo social de la debacle argentina. El tango, a un paso de quedar embalsamado, rompió la vidriera y se transformó en
atracción turística y material de exportación. La Argentina volvió a ser la meca del tango para el resto del mundo. El auge
puede verse en decenas de festivales, espectáculos y apertura de nuevas milongas.


Por suerte, la moda no logra transformar a la cultura del tango en souvenir.  Dentro del abanico de posibilidades, se
dieron a conocer nuevas tendencias musicales que renuevan el aire. Más cerca de la necesidad y la intuición que del
oportunismo económico, los nuevos grupos comienzan a darle forma a una nueva música contemporánea.


La esencia arrabalera es el denominador  común de estos proyectos con estilos diferentes.  Los ejemplos que se
mencionan a continuación son solo algunos exponentes de una tendencia emergente mucho más amplia. Bajo Fondo
Tango Club y Gotan Project presentan la fusión entre el tango y la electrónica. Carla Pugliese, la nieta de Osvaldo, busca
su identidad sonora desde el sintetizador. La Orquesta Típica Fernández Fierro interpreta clásicos con actitud rockera y
sus músicos sacuden en escena sus "raros peinados nuevos".  Romina y Los Urbanos, La Chicana y Buenos Aires
Negro aportan composiciones propias sin temor  a mezclar  la  distorsión y  el bandoneón.  En sus letras aparecen
cartoneros donde antes había un farol,  trenes devastados donde chirriaba un tranvía y  gigantes marquesinas donde
antes alumbraba una luz de almacén.


Hugo "Peche" Estévez, cantante y letrista de Buenos Aires Negro, hace visible en su poesía a los personajes urbanos
agazapados: "Buenos días a los pibes que duermen en los rincones / como perros vagabundos / sin más madre que
Retiro", entona en Buenos Días Buenos Aires. La descripción escapa de la postal turística y se transforma en denuncia.


Por su parte, Romina Grosso, vocalista de Los Urbanos, lucha por no aferrarse a la nostalgia característica del tango
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tradicional: "No dejes que me abandone en la mueca de lo que podría ser", implora en El cielo acá, dándole crédito a la
esperanza.


Sin dejar de reconocer las experiencias pasadas que influencian sus proyectos, los referentes de la renovación del tango
eluden las comparaciones, esquivan los rótulos,  no negocian su libertad artística y  buscan una identidad propia.  La
actitud y  la cofradía entre sus integrantes muchas veces están por  sobre los conocimientos técnicos.  Esta es una
característica  más  emparentada  al  rock  que  al  tango.  Dice  Julio  Coviello,  bandoneonista  de  la  Orquesta  Típica
Fernández Fierro: "No nos interesa bajarnos los pantalones por un euro. Para nosotros el tango es de dientes apretados,
pero no vamos a caminar por la calle como si fuésemos tangueros de la década del 40". Por su parte, "Peche" Estévez
señala su falta de interés en definir a Buenos Aires Negro: "No me importa si es tango o es rock. A veces digo que es
tango para enojar a los que se creen sus dueños, pero elijo que mi disco esté en una batea de rock. Ahí van los jóvenes,
que son los que me interesan".


Esta nueva cultura no se limita solo a cuestiones musicales o estéticas. La mayoría de los grupos toman la autogestión
como modelo de construcción para sus proyectos. Intentan organizar sus propios conciertos, financiar sus discos y
crear lógicas propias de relacionarse con el medio. De esta forma adoptan el lema "Hacelo vos mismo", una síntesis de
la cultura punk sobre viejas consignas anarquistas.  Dentro de la música argentina,  esta manera de organización se
asemeja más a la experiencia de Los Redonditos de Ricota que al modo de las antiguas orquestas. Ya sea por convicción
ideológica o falta de interés de los productores en nuevas propuestas, en estos grupos asoma la necesidad de crear
formas renovadoras de entender y hacer política.


Si la irrupción de Astor Piazzolla dividió las aguas entre aquellos que lo consideraban parte del tango y aquellos que no,
el crecimiento de estas agrupaciones llevaría al duelo directo a los guapos de antaño. Ahora el tango se puede bailar en
zapatillas. Los seguidores manejan códigos rockeros y prefieren la cresta a la gomina. Estas nuevas tendencias dan al
género una chance de renovación, desarrollo, evolución y crecimiento. Sus propuestas aportan al bagaje cultural del
país. Convocan a los jóvenes, incentivan a repasar la historia y continúan en la búsqueda de sentimientos comunes que
identifiquen a los habitantes de todo el país.


Diego Skliar
Periodista, editor de la revista Unísono y conductor en FM La Tribu.
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Programa Nacional de Ajedrez
Educativo


La  experiencia  del  Taller  de  Ajedrez  de  la
Escuela de  Educación Media y  Polimodal Nº  2
de Guernica, provincia de Buenos Aires, es un
buen  ejemplo  del  potencial  pedagógico  que
puede  ofrecer la enseñanza del llamado juego
ciencia  en  las  aulas,  en  el  contexto  del
Programa Nacional auspiciado por el Ministerio
de Educación.


Puestos a pensar en un lugar donde un grupo de chicos pasa buena parte de su tiempo libre, tal vez la escuela no sea la
primera idea que viene a nuestra mente. Mucho menos si el plan involucra un juego en el que la reflexión, la paciencia y
la serenidad de movimientos son premisas básicas. Sin embargo, algo muy parecido a eso es lo que está pasando en la
Escuela de Educación Media y Polimodal N° 2 de Guernica, provincia de Buenos Aires, donde más de 110 alumnos y
alumnas asisten al Taller de Ajedrez que dicta Félix Fernández, junto a otros docentes de la institución.


Félix, que enseña ajedrez desde 1980 en la Municipalidad de Presidente Perón, cuenta que en un comienzo los chicos
hacían tablas en los recreos o en las horas libres, compartiendo terreno con otros juegos de mesa como el truco y el
dominó. Un ambiente bullicioso poco favorable para el despliegue adecuado del juego-ciencia. Hasta que Fernández, de
briosos 75 años,  le propuso a la directora de la escuela formar  un Taller  de Ajedrez,  en el contexto del Programa
Nacional de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación.


El taller se sumó a las otras propuestas extracurriculares que ofrece la institución, que funciona en doble turno -desde las
7.30 hasta las 18.30- y  que recibe diariamente a 580 jóvenes.  Los docentes coinciden en señalar  que los cambios
comenzaron a notarse en sus alumnos: "Yo veo cambios muy grandes en chicos que, de otra manera, nunca hubiesen
accedido al ajedrez; esos chicos cambiaron la cabeza", dice Ernesto Francovich, docente del Taller de Ajedrez de la E.
E. M. N° 2 y profesor de apoyo en materias como Física y Química. Y explica: "La capacidad de razonamiento necesita
ejercitarse  porque si  no,  queda limitada.  Tengo alumnos a  los  que les  costaba mucho la  matemática,  y  cuando
empezaron a jugar ajedrez les resultó más fácil, porque el juego estimula directamente la agilidad para razonar".


El profesor de Matemáticas del establecimiento, Rodolfo Gutiérrez, también utilizó el juego para los propósitos de su
clase. Sobre la base de una capacitación organizada por el Programa Nacional de Ajedrez Educativo, sugirió a sus
alumnos abordar el tablero desde la geometría y el álgebra. "La propuesta es que piensen qué pasaría con el tablero si
estuviese construido con otras medidas, o con otros materiales -dice Gutiérrez-. Es útil, porque les permite observar que
a partir de fórmulas y métodos diferentes se puede llegar a un mismo resultado. En ese sentido, les da confianza en su
tarea, porque desarrollan variantes que no están en ningún libro, con una orientación mínima del docente".


Ariel Moreno, alumno de último año del polimodal, y Guillermo Avalos, recién egresado de la E. E. M. N° 2, coinciden en
que aprender el juego les dio una visión más amplia para resolver los problemas, sobre todo los que involucran números.
"Te hace pensar mucho y también desarrollás la paciencia, porque tenés que esperar a que el otro jugador haga su
movimiento", señala Guillermo. Él y Ariel participaron, el año pasado, del "ajedrez viviente" que se organizó en la escuela
para celebrar la visita del Gran Maestro Oscar Panno. La representación, coordinada por la profesora Elizabeth Burgos
-que dicta Lengua y Literatura y conduce el Taller de Teatro-, reprodujo a la perfección el tramo final de una partida que
el ajedrecista ruso Alexander Alekhine le ganó a un coronel alemán.


Pero sobre todas las cuestiones, los docentes y las autoridades de la escuela valoran el espacio de encuentro para los
alumnos y  para la comunidad,  que se generó a partir  del Taller  de Ajedrez:  "Acá los chicos se sienten contenidos;
muchos vienen a contraturno, a participar en los talleres. La escuela funciona como lugar de encuentro, donde los chicos
vienen a aprender  otras cosas",  explica Marcela Leoz,  la vicedirectora.  Tal como dice Félix Fernández:  "El ajedrez,
además de construir un intelecto más elevado, construye la amistad".


Silvina Seijas
Fotos: Roberto Azcárate


Una experiencia que integra al país
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.Desde 2004, el Programa Nacional de Ajedrez Educativo provee a las escuelas de juegos de ajedrez,
tableros  murales  (pizarrones  magnéticos)  para  facilitar  la  enseñanza,  y  libros  para  profesores  y
profesoras de esta disciplina y para maestros y maestras de grado.
.Dicta  seminarios  destinados  a  quienes  enseñan  ajedrez  -que  suelen  ser  especialistas  sin  título
docente-, abordando diversas temáticas vinculadas a la implementación de esta disciplina en el ámbito
escolar. Hasta el momento, el Programa ha capacitado a profesores de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba,
Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
.Organiza el Torneo Nacional Intercolegial de Ajedrez: 705 alumnos y alumnas de 239 escuelas de todo
el país participaron en la última edición del certamen (noviembre de 2005), que se realizó en el Club
Obras Sanitarias de la Nación.


Certificación para profesores


La Resolución 162 del Ministerio de Educación,  Ciencia y  Tecnología,  del 1°  de marzo de 2006,
establece que la cartera educativa nacional otorgará un reconocimiento de gestión "a todas las personas
que acrediten haber ejercido por tres o más años como profesores de Ajedrez,  en establecimientos
educativos de gestión pública o privada de todo el país". La certificación se extenderá a quienes hayan
sido evaluados por las direcciones de las escuelas con calificación "muy buena" o superior; tengan título
secundario o equivalente; y acrediten un mínimo de 3 años en el ejercicio de la docencia.
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Historia de una idea polémica


Inés Dussel


Desde hace mucho tiempo, los docentes buscaron modos de reconocer a sus alumnos cuando realizan un buen trabajo
o se portan "correctamente".  La "aprobación y  estima" de los maestros fue por  muchos años para los alumnos un
elemento valioso, que solía cobrar forma material en medallas, libros, estampitas o notas en los cuadernos. En la Grecia
antigua, por ejemplo, se daba una corona de laureles a los atletas jóvenes que se destacaban en sus disciplinas. Esa
costumbre se retomó en el Renacimiento, cuando la "corona de la virtud" se daba a los mejores alumnos como premio
por su desempeño en los estudios. En la Inglaterra del 1600, se entregaban lapiceras y flechas de plata a los estudiantes
destacados;  sus profesores,  por  otra  parte,  también recibían un premio en monedas cada vez que sus alumnos
triunfaban en disputas académicas con otros colegios o universidades.1


Con el correr de los años, la masificación de la escuela volvió más difícil entregar medallas u objetos de valor.
También surgieron posturas pedagógicas contrarias a los premios monetarios que,  se afirmaba,  creaban conductas
especuladoras y poco independientes en los alumnos. Veamos, por ejemplo, qué se decía en la Argentina de la década
de 1880:
"A efecto de asegurar el orden durante las clases y patentizar la disciplina en todos los actos del día, ...cada sección de
10 alumnos tiene un capitán que se elige a votación y está encargado de pasar revista de aseo diariamente, y cada
jueves, revisar los libros y cuadernos para recompensar al que los tenga en buen estado y multar al descuidado. Las
recompensas y penas consisten en ganar ó perder monedas ó billetes, que se cambian cada semana por vales y estos
por  cédulas,  cuyo canje se continúa haciendo durante el año."(Lijó,  José,  "Escuela elemental de varones Nº 1 de
Chacabuco", en: Revista de Educación. Nº XXII abril de 1883, pág.369)


En cambio, un inspector opinaba que no debía usarse el dinero para incentivar las buenas conductas:
"La recompensa o el castigo deben ser únicamente de carácter moral. (...) Yo creo que tratándose de los niños que
concurren a nuestras escuelas, . el premio es una necesidad basada en la justicia, teniendo por objeto la recompensa y
el estímulo para continuar en las buenas obras...." (Inspector General de Escuelas Dr. Nicanor Ibarra, "Recapitulación
de las Conferencias Pedagógicas del Verano", en: Revista de Educación. Año 3. Nº XXXIV. Abril de 1884:pág.395)


En aquella época, los premios dejaron de ser monetarios y tomaron la forma de diplomas o estampitas que se les daban
a los alumnos en ocasiones especiales. Una maestra encargada de dar conferencias pedagógicas opinaba en 1884 que
la única recompensa aceptable era el sistema de calificaciones,  y  que no era necesario dar  otro estímulo a los
estudiantes.2  Esto  llevó,muchas  veces,  a  que  el  sistema de  calificaciones fuera  usado como castigo  para  faltas
disciplinarias y no solo señalara problemas en el estudio. También convirtió en habitual una práctica como el cuadro de
honor, que daba una recompensa simbólica a algunos estudiantes y creaba jerarquías dentro de los grados, premiando
muchas veces a los que venían de hogares con más preparación académica y a los que eran más obedientes.


Hoy  es mucho menos común encontrarse  con recompensas de este  tipo.  Los docentes escriben o  dicen notas
afectuosas y alentadoras, y las "caritas sonrientes"en los cuadernos han reemplazado las estampitas y diplomas. Sin
embargo, no está de más preguntarse si los mismos sistemas clasificatorios que llevaban a recompensar a alumnos y
alumnas por su carácter "obediente, prolijo y limpito"3,  no siguen operando bajo formas más sutiles y cada vez más
ineficaces, ya que los chicos perciben tempranamente que la sociedad no valora esas cualidades como cuestiones
importantes.


Para finalizar,  es claro que todos queremos que nos reconozcan cuando realizamos un buen trabajo,  cuando nos
esforzamos para hacer las cosas bien, o cuando afrontamos con éxito una dificultad. Esas palabras de aliento y de
estímulo  son  muy  significativas  para  animarse  con  los  pasos  que  siguen.  Lo  que  hay  que  cuidar  es  que  ese
reconocimiento no reproduzca jerarquías sociales o culturales entre los alumnos,  y  esté igualmente disponible para
todos.
Y también es importante que ese reconocimiento tome formas consistentes con lo que buscamos transmitirles a chicas,
chicos y adolescentes acerca de lo que tiene valor en nuestra sociedad. Qué conductas destacamos y alentamos, y de
qué modos, es una decisión sobre la que vale la pena reflexionar.


1 Fenn, P. y Malpa, A., Rewards of Merit. Tokens of a Child´s Progress and a Teacher´s Esteeem, The Ephemera Society of
America, Charlottesville, 1994.
2 "Conferencia del 23 de marzo sobre penas y recompensas escolares por la Maestra Superiora Señorita Segunda Duprat"
en: Revista de Educación. Año 3. Nº XXXIV. Abril de 1884, pág. 370- 375.
3 Ginocchio,V., Alumnos obedientes, prolijos y aseados, Tesis de Maestría, Escuela de Educación. Universidad de San
Andrés, 2006.
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Por Antonio Di Benedetto


Agosto de 1924


El aeroplano viene toreando el aire.
Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación, los chicos se desbandan y los hombres envaran las
piernas para aguantar el cimbrón. Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los niños y las madres asoman
como después de la lluvia. Vuelven las voces de los hombres:
-¿Será Zanni..., el volador?
-No puede. Si Zanni le está dando la vuelta al mundo.
-¿Y qué, acaso no estamos en el mundo?
-Así es; pero eso no lo sabe nadie, aparte de nosotros.
Pedro Pascual oye y se guía por los más enterados: tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al "tren del rey".
Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, no es rey; pero lo será, dicen, cuando se le muera el padre, que es rey de
veras.
Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los medanales.
Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir con ella,
aunque sea el mate o la risa. Y no le agrada estar solo, como agregado a la visita, delante del corralón. No es hosco; no
está asentado, no más: los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa.


Se refugia en el acomodo de los fardos de pienso. Tanta tierra, la del patrón que él cuida, y tener que cargar pasto
prensado y alambrado para quitarles el hambre a las vacas. Las manos que ajustan y cinchan dan con los yuyos que han
segado en el camino: previsión medicinal para la casa. Perlilla, tabaquillo, té de burro, arrayán, atamisque... Mueve y
ordena los manojos y la mezcla de fragancias le compone el hogar, resumido en una taza aromática. Pero se adueña del
olfato la intensidad del tomillo y  Pedro Pascual quiere compararlo con algo y  no acierta,  hasta que piensa, seguro:
"...este es el rey, porque le da olor al campo".


¿Eso, el tren del rey? ¿Una maquinita y un vagón dándose humo ? No puede ser; sin embargo, la gente dice...
Pedro Pascual desatiende. Lo llama esa carga de nubes azuladas, bajonas, que están tapando el cielo. Se siente como
traicionado , como si lo hubieran distraído con un juguete zampándole por la espalda la tormenta. No obstante, ¿por qué
ese disgusto y esa preocupación? ¿No es agua lo que precisa el campo? Sí, pero... su campo está más allá de la Loma
de los Sapos.
La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado las nubes. Se arremolinan,
cambian de rumbo, se abren, como rajadas, como pechadas por un soplido formidable. El sol recae en la arena gris y
amarronada y Pedro Pascual siente como si lo iluminara por dentro, porque el frente de nubes semeja haber reculado
para llevarle el agua adonde él la precisa.
Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde está parado. Ahora lo entiende todo: la maquinita era algo así como un
rastreador, o como un payaso que encabeza el desfile del circo. El "tren del rey", el tren que debe ser distinto de todos
los trenes que se escapan por los rieles, viene más serio, allá al fondo.
Es distinto, se dice Pedro Pascual. Se da razones; porque en el miriñaque tiene unos escudos, y dos banderas... ¿Y por
qué más? Porque parece deshabitado, con las ventanillas caídas, y  nadie que se asome, nadie que baje o suba. El
maquinista, allá, y un guarda, acá, y en las losetas de portland de la estación un milico cuadrado haciendo el saludo, ¿a
quién?
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La poblada, que no se animaba, se cuela en el andén y nadie la ataja. Los chicos están como
chupados por lo que no ocurre. Los hombres caminan, largo a largo, pisan con vigor y
arrogancia, y harían ruido si pudieran, pero las alpargatas no suenan. Se hablan alto, por
mostrar coraje, mas ni uno solo mira al tren, como si no estuviera.
Después, cuando se va, sí, se quedan mirándole la cola y a los comentarios: "¡ Será !...".
Antes que el tren sea una memoria, llega de atrás el avioncito obsequioso, dispuesto a no
perderle los pasos.
Tendrá que arrepentirse, Pedro Pascual, de la curiosidad y de la demora; aunque poco
tiempo le será dado para su arrepentimiento.
A una hora de marcha de la estación, donde ya no hay puestos de cabras, lo recibe y lo
acosa, lo ciega el agua del cielo. Lo achica, lo voltea, como si quisiera tirarlo a un pozo. Lo
acobarda, le mete miedo, trenzada con los refusilos que son de una pureza como la de la
hoja del más peligroso acero.
Pedro Pascual deja el pescante. No quiere abandonar el caballito; pero el monte es
achaparrado y apenas cabe él, en cuclillas. El animal humilde, obediente a una orden no
pronunciada, se queda en la huella con el chaparrón en los lomos.
Entonces sucede. El rayo se desgarra como una llamarada blanca y prende en el alpataco de
ramas curvas que daban amparo al hombre. Pedro Pascual alcanza a gritar, mientras se
achicharra. Ruido hace, de achicharrarse.
El caballo, a unos metros, relincha de pavor, ciego de luz, y se desemboca a la noche con el
lastre del carro y el pasto que le hunde las ruedas en la arena y en el agua, pero no lo frena.
Clarea en el bajo, mas no en los ojos del animal.


Ha huido toda la noche. Afloja el paso, somnoliento y vencido, y se detiene. El carro le pesa
como un tirón a lo largo de las varas; sin embargo, lo aguanta.
Cabecea un sueño. La pititorra picotea la superficie del pasto y a saltitos lleva su osadía por
todo el dorso del caballo, hasta la cabeza. El animal despierta y se sacude y el pajarito le
vuela en torno y deja a la vista las plumas blancas del pecho, adorno de su masa gris
pardusca. Después lo abandona.
El cuadrúpedo obedece al hambre, más que a la fatiga. El pienso mojado de su carga le
alerta las narices. Hunde el casco, afirma el remo, para darse impulso, y sale a buscar.
Huele, tras de orientarse, si bien donde está ya no hay ni la huella que ayuda y el silencio es
tan imperioso que el animal ni relincha, como si participara de una mudez y una sordera
universales.
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El sol golpea en la arena, rebota y se le mete en la garganta.
No es difícil -todavía- beber, porque la lluvia reciente se ha aposentado al pie de los
algarrobos y el ramaje la defiende de una rápida evaporación.
El olor de las vainas le remueve el instinto, por la experiencia de otro día de hambre
desesperada, pero el algarrobo, con sus espinas, le acuchilla los labios. El atardecer calma el
día y concede un descanso al animal.


La nueva luz revela una huella triple, que viene al carro, se enmaraña y se devuelve. La
formaron las patitas, que apenas se levantan, del pichiciego, el Juan Calado, el del vestido
trunco de algodón de vidrio. El pasto enfardado pudo ser su golosina de una noche;
estacionado, su eterno almacén. Muy elevado, sin embargo, para sus cortas piernas.
Muy feo, además, como indicio del desamparo y la pasividad del caballo de los ojos
impedidos. Ahí está, débil, consumiéndose, incapaz de responder a las urgencias de su
estómago.
Una perdiz se desanuda del monte y levanta con sus pitidos el miedo que empieza a
gobernar, más que el hambre, al animal uncido al carro. Es que vienen volteando los
yaguarondíes. La perdiz lo sabe; el caballo no lo sabe, pero se le avisa, por dentro.
Los dos gatazos, moro el uno, canela el otro, se tumban por juego, ruedan empelotados y
con las manos afelpadas se amagan y se sacuden aunque sin daño, reservadas las uñas para
la presa incauta o lerda que ya vendrá.


El caballo se moja repentinamente los ijares y dispara. El ruido excesivo, ese ruido que no
es del desierto, ahuyenta a los yaguarondíes, si bien eso no está en los alcances del carguero
y él tira al médano.
La arena es blanda y blandas son las curvas de sus lomadas. Otra, de rectas precisas, es la
sólida geometría del carro que se esfuerza por montarlas.
Sin embargo, en esa guerra de arena tiene un resuello el animal. Ofuscado y resoplante,
tupidas las fosas nasales, no ha sondeado en largo rato en busca de alimento, pero el pie,
como bola loca, ha dado con una mancha áspera de solupe. La cabeza, por fin, puede
inclinarse por algo que no sea el cansancio. Los labios rastrean codiciosos hasta que dan con
los tallos rígidos. Es como tragarse unos palos; no obstante, el estómago los recibe con
rumores de bienvenida.


El ramillete de finas hojas del coirón se ampara en la reciedumbre del solupe y, para
prolongar las horas mansas del desquite de tanta hambruna, el coirón comestible se enlaza
más abajo con los tallos tiernos del telquí de las ramitas decumbentes.
El olor de una planta ha denunciado la otra, mas nada revela el agua, y el animal retorna,
con otro día, hacia las "islas" de monte que suelen encofrarla. Un bañado turbio, que no
refleja la luz, un bañado decadente que morirá con tres soles, lo retiene como un querido
corral.


Caballo en el salitral http://www.me.gov.ar/monitor/nro8/elcuento.htm


3 de 5 21/05/2015 11:38 a.m.







Las islas y las isletas se pueblan de sedientos animales en tránsito; disminuye su población
cuando unos se dañan a otros, sin llegar a vaciarse.
El caballo se perturba con la vecindad vocinglera y reñidora, aunque nadie, todavía, se ha
metido con él. Un día guarda distancia, condenándose al sol del arenal; al otro se arriesga y
puede roer la miseria de la corteza del retamo.


De las islas se suelta la liebre. Ahonda su refugio el cuí. El zorro prescinde de su odio a la
luz solar y deja ver a campo abierto su cola ampulosa detrás del cuerpo pobrete.
Únicamenta en el ramaje queda vida, la de los pájaros; pero ellos también se silencian: viene
el puma, el bandido rapado, el taimado que parece chiquito adelante y crece en su tren
trasero para ayudar el salto.
No busca el agua, no comerá conejos. Desde lejos ha oteado en descubierto el caballo sin
hombre. Se adelanta en contra del viento.
A favor, en cambio, tiene el aire una yegua guacha, libre, que no conoció jamás montura ni
arreo alguno. Acude a las islas, por agua.
La inesperada presencia del macho la hace relinchar de gozo y el caballo en las varas vuelca
la cabeza como si pudiera ver, armando sólo un revuelo de moscas. En los últimos metros, la
yegua presume con un trotecito y al final se exhibe, delante, cejada, con sus largas crines y
su cuerpo sano.


En el caballo resucita el ansia carnal. Si ella postergó la sed, él puede superar la declinación
física.
Se arrima, se arriman él y su carro. La hembra desconfía de ese desplazamiento monstruoso,
no entiende cómo se mueve el carro cuando se mueve el macho. Corcovea, se escurre al
acercamiento de las cabezas que él intenta, como un extraño y atávico parlamento previo.
Brinca ella, excitada y recelosa; se aturde por el ímpetu cálido que la recorre. Y aturdida,
conmovida, descuidada, depone su guardia montaraz y rueda con un relincho de pánico al
primer salto y el primer zarpazo del puma.
Como herido en sus carnes, como perseguido por la fiera que está sangrando a la hembra, el
caballo enloquece en una disparada que es traqueteo penoso rumbo adentro del arenal.


Corta fue la arena para el terror. La uña pisa ya la ciénaga
salitrosa.  Es  una  adherencia,  un  arrastre  que  pareciera
chuparlo hacia el fondo del suelo. Tiene que salir, pero sale
a la planicie blanca, apenas de cuando en cuando moteada
por la arenilla.
Gana fuerzas para otro empujoncito mascando vidriera,  la
hija  solitaria  del  salitral,  una  hoja  como  de  papel  que
envuelve el tallo alto de dos metros igual que si apañara un
bastón.
Más adelante persigue los olores. Huele con avidez. Capta
algo en el aire y se empeña tras de esto, con su paso de
enfermo, hasta que lo pierde y se pierde.
Ahora percibe el olor de pasto, de pasto pastoso, jugoso, de
corral. Lo ventea y mastica el freno como si mascara pasto.
Masca,  huele  y  gira  para  alcanzar  lo  que  imagina  que
masca.  Está oliendo el pienso de su carro,  persiguiendo
enfebrecido lo que carga detrás. Ronda una ronda mortal. El
carro hace huella,  se atasca y  ya no puede, el caballejo,
salir adelante.
Tira, saca pecho y patina. Su última vida se gasta.
Tan sequito está, tan flaco, que luego, al otro o al otro día,
como ya no gravita nada,  el peso de los fardos echa el
carro  hacia  atrás,  las  varas apuntan  al  firmamento  y  el
cuerpo  vencido  queda  colgado  en  el  aire.  Por  allá,
entretanto, acude con su oscura vestimenta el jote, el que no
come solo.


Un setiembre
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Lavado está el carro, lavados los huesos, más que de lluvia, por las emanaciones corrosivas
y purificadoras del salitre.
Ruina son los huesos, caídos y dispersos, perdida la jaula del pellejo. Pero en una punta de
vara enredó sus cueros el cabezal del arreo y se ha hecho bolsa que contiene, boca arriba, el
largo cráneo medio pelado.
Sobre la ruina transcurre la vida, a la búsqueda de la seguridad de subsistencia: una bandada
de catitas celestes, casi azules los machos, de un blanco apenas bañado de cielo las
hembras.
Con ellas, una pareja de palomas torcazas emigra de la sequía puntana. Ya descubren, desde
el vuelo, la excitante floración del chañar brea, que anchamente pinta de amarillo los
montes del oeste.
Sin embargo, la palomita del fresco plumaje pardo comprende que no podrá llegar con su
carga de madre. Se le revela, abajo, en medio de la tensa aridez del salitral, el carro que
puede ser apoyo y refugio. Hace dos círculos en el aire, para descender. Zurea, para advertir
al palomo que no la sigue. Pero el macho no se detiene y la familia se deshace.
No importa, porque la madre ha encontrado nido hecho donde alumbrar sus huevos. Como
una mano combada, para recibir el agua o la semilla, la cabeza invertida del caballito ciego
acoge en el fondo a la dulcísima ave. Después, cuando se abran los huevos, será una caja de
trinos.


De: El cariño de los tontos, de Antonio Di Benedetto, 1961.
© Herederos de Antonio Di Benedetto.
Gentileza Adriana Hidalgo Editora.


Ilustraciónes: Daniela Kantor
* Antonio Di Benedetto nació en Mendoza en 1922. Periodista y escritor, sus novelas Zama, El silenciero y Los suicidas
constituyen, al decir de Juan José Saer,"uno de los momentos culminantes de la narrativa en lengua castellana de nuestro
siglo". En 1976 fue secuestrado por el ejército; lo liberaron en 1977. Se exilió en EE.UU., Francia y España. Otras obras:
Annabella, Novela en forma de cuento (1974), Cuentos claros (1969). En 1984 regresó a la Argentina, donde murió en 1986.
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Auditoría ciudadana sobre las prácticas democráticas


La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, invita a participar de la Auditoría Ciudadana sobre la calidad de las
prácticas democráticas en municipios. La propuesta es conformar un Foro cívico en el que cada
comunidad y gobierno local acuerden sus aspiraciones democráticas, las comparen con la realidad y
busquen los caminos para mejorarla. Hay distintas maneras de participar: acercándose al foro cívico
local, aportando datos e información sobre los temas planteados, conociendo los resultados de la
Auditoría Ciudadana y/o planteando propuestas en una audiencia pública. Para más información, llamar
al (011) 4342-3921 o enviar email a info@auditoriaciudadana.gov.ar.


Seminario regional en Misiones


El 3 y 4 de agosto se desarrollará el seminario Los profesores y la escuela contemporánea. El encuentro
tiene como propósito fortalecer la formación de profesores y profesoras de Institutos de Formación
Docente en temas relacionados con las actuales condiciones de escolaridad: nuevas identidades
infantiles y juveniles, escuela e igualdad, interculturalidad, entre otras. Está destinado a docentes que
enseñan en las áreas pedagógicas o de prácticas y residencia de los institutos formadores, a
profesionales que formaron parte del programa FordeCap llevado adelante en los años 2000 y 2001, y a
capacitadores que se desempeñan en proyectos jurisdiccionales.


Encuentro sobre educación en contextos de encierro


Del 5 al 8 de septiembre en la sede de Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del MECyT,
Saavedra 789, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará el tercer encuentro del Trayecto
formativo 2006-2007, en el marco del Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro.


La propuesta del Trayecto Formativo está dirigida a equipos técnicos provinciales, supervisores,
directivos y/o docentes de instituciones educativas en establecimientos penitenciarios e institutos de
menores. Este dispositivo se propone generar espacios de reflexión, intercambio y capacitación desde
un nuevo lugar, en ámbitos donde las complejidades y contradicciones se agudizan, y se hacen más
visibles los efectos de la desigualdad y de la expulsión.


La calidad de la educación en la región


Convocados por la Unesco -del 11 al 13 de mayo pasados- 15 viceministros y 25 especialistas de 27
países de la región, además de España, se reunieron en Santiago de Chile para debatir acerca del
diseño y desarrollo del currículo en sus políticas educativas. El seminario comenzó con un debate sobre
tres aspectos: selección de contenidos, competencias y las relaciones entre currículo y estándares.
Luego se discutió sobre la implementación del currículo en la región, para conocer sus principales
fortalezas y debilidades.


Esta fue la segunda reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para
América Latina y el Caribe (Prelac). El encuentro también funcionó como preparatorio de la próxima
reunión de ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que se realizará en la Argentina en
marzo de 2007.


Red virtual sobre Educación Inicial


La Red virtual sobre Educación Inicial es un espacio de trabajo que concentra a todas las direcciones
provinciales que tienen a su cargo las políticas educativas destinadas a las niñas y los niños más
pequeños. Participan de la Red las directoras de nivel inicial y equipos técnicos de todo el país.


Este espacio virtual pretende ser una herramienta que abra espacios de intercambio y reflexión acerca
de distintas problemáticas, preocupaciones e inquietudes en torno a la Educación Inicial. Al mismo
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tiempo, es un canal de comunicación y transmisión de experiencias, donde las voces de las distintas
provincias pueden estar presentes. Al espacio se puede acceder desde el sitio web del Ministerio de
Educación:www.me.gov.ar.


Cooperación Técnica en La Rioja


Del 7 al 10 de agosto, en la provincia de La Rioja, se realizará la Tercera Jornada de Cooperación
Técnica. La intención de esta línea de trabajo de la Dirección Nacional de Formación Docente es abrir
un espacio conjunto de intercambio y reflexión entre los equipos técnicos de gestión provincial, que
enriquezcan y profundicen la interpretación, el diagnóstico de los escenarios educativos jurisdiccionales
y la discusión de posibles alternativas de intervención.


Las instituciones que quieran publicar sus actividades en Breves, pueden enviar textos
de no más de 900 caracteres con espacio, a: cartasmonitor@me.gov.ar. Los editores se
reservan el derecho de seleccionar el material.
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