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EDITORIAL 

Construir el sentido del cambia 

E 
s frecuente escuchar lafrase "La escuela ya no es 

10 que era". Una frase cargada de nostalgias por 

un sistema educativo del que los argentinos nos 

sentiamos orgullosos. Aunque comprensible, esta nos

talgia parece pasar por alto que la escuela no es una 

campana de cristal y que ha sufrido el impacto de de

cadas de crisis y de desinversi6n. A pesar de la recupe

rad6n de los ultimos anos, todavia en muchas escuelas 

del pais, la mayoria de las ninas y los ninos son pobres. 

Debemos trabajar con grupos marcados por la hetero

geneidad y enfrentamos el desaffo de igualar en la cla

se las condiciones de ninos que provienen de hogares 

con condiciones muy desiguales. En este contexto, mar- ' 

cado por duras dificultades, la escuela sigue transmi

tiendo saberes y valores que posibilitan la ciudadanfa y 

la integraci6n. 

Pero ademas de estos camblos -nacidos del empo

brecimiento y las secuelas de la crisis- que la escuela no 

pudo evitar, existe otra dimensi6n: el cambio necesario 

si queremos construir una escuela capaz de formar su

jetos con las idoneidades que exige el siglo XXI. La recu

peraci6n de un sistema escolar del que estemos orgu

lIosos no es algo que podamos lograr mirando hacia el 

pasado, ni limitandonos a responder a las emergencias 

del presente. Necesitamos una escuela capaz de repen

sarse a sf misma de manera permanente, para poder de

tectar las nuevas demandas y ofrecer respuestas ade

cuadas. 

Por supuesto que la escuela debe sostener un com

promiso con nuestro pasado comun, ofreciendo saberes 

sobre nuestros origenes y valores que permitan forjar la 

identidad y proyectarnos al futuro. 

Pero al mismo tiempo, en un mundo de cambios ver

tiginosos, en el que el conocimiento es el pilar central 

del desarrollo de las naciones y de la integraci6n social, 

la escuela debe generar modelos pedag6gicos capaces de 

dar cuenta de las transformaciones, y ayudar a los chicos 

ya las chicas a desarrollar su capacidad de reflexi6n y 

las destrezas que les permitan innovar y continuar for-

mandose toda la vida. Es cierto que la escuela ya no pue

de por sf sola garantizar el empleo, pero si la empleabi

lidad; es decir, las competencias necesarias para mover

se en un mundo del trabajo cada vez mas selectivo. 

Tampoco la formaci6n ciudadana es ya patrimonio ex

clusivo de la escuela, pero es alii donde primero apren

demos a convivir en la diversidad, a respetar al otro, a 

desarrollar practicas participativas y a debatir con nues

tros pares y nuestros maestros. Y si la centralidad del sa

ber enciclopedico ha sido desplazada, nadie puede re

emplazar a la escuela en la tarea de ensenar a los chicos 

las formas mas adecuadas para encontrar la informa

ci6n, para desarrollar una lectura critica que les permita 

orientarse y ser selectivos en el farrago de informaci6n 

que ofrecen los medios. Hace poco, el semi610go italiano 

Umberto Eco -en un articulo significativamente Ilamado 

Para que sirve el profesor- decia: "Lo que hace que una 

clase sea una buena clase no es que se transmitan datos 

y datos, sino que se establezca un dialogo constante, 

una confrontaci6n de opiniones, una discusi6n sobre 10 

que se aprende en la escuela y 10 que viene de afuera. 

Es cierto que 10 que ocurre en Irak 10 dice la televisi6n, pe

ro por que algo ocurre siempre ahi -desde la epoca de 

la civilizaci6n mesopotamica- y no en Groenlandia, es 

algo que solo puede decir la escuela". 

En suma, a traves de todos los cambios sociales 0 cul

turales, deseados 0 sufridos, superficiales 0 profundos, per

manece -inalterable- el desaffo fundamental de las maes

tras y los maestros: acompanar a los chicos en la 

formidable aventura de crecer y aprender a pensar. Es 

especialmente estimulante tenerlo presente en este mes, 

en que los argentinos homenajeamos, a traves de la fi

gura de Sarmiento, a todos aquellos que, en forma coti

diana, renuevan su apuesta a la esperanza educativa . A 

todos ellos, una vez mas, gracias. 

Daniel Filmus 

Mi n istro de Ed ueaeion, (ieneia y Teenologia 
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Pasion por seguir aprendiendo 

irta F oco tenia doce anos 
cuanda se propuso torcer 
el destino que sus padres 

habian imaginado para ella: "Cuan
do termine sexto grado, mi mama 
me acompaiio a inscribirme al cole
gio secundario con el mandato de 
roi papa de que hiciera el bachille
rato comercial, porque eI tenia una 
fabrica y necesitaba que alguien le 
llevara los papeles. Cuando llegamos 
ala secretaria, mi mama dijo que me 

. queria anotar en el baehillerato co-

La relacion de Mirta Foco con ellnstituto de Ensenanza 

Secundaria Superior de Villa Carlos Paz, en la provincia 

de Cordoba, esta por cumplir medio siglo. Primero fue 

alumna, luego -durante 38 anos- maestra normal y des-

de 2004 es la directora. Esta mujer, que se define como 

"rebelde", intenta transmitir desde su cargo toda la vas-

ta experiencia acumulada en la institucion que ama con 

pasion. Si hasta volvio a estudiar en sus aulas, a los 61, 

el profesorado de Lengua y Literatura. 

mercial, y yo dije que no, que querfa hacer el cielo ba
sico y estudiar para ser maestra. Siempre he sido un 
poco rebelde; si no fuera par eso, hoy no estaria ad .. " 

cacion de ese instituto. Despues de 38 anos de trabajar 
como maestra titular, en el2004 concurso para asumir 
como directora: "Este es un desafio, como todos los 
gue he emprendido", seilala. Desde ague! entonees no abandono las aulas del 

Instituto de Ensenanza Secundaria Superior de Villa 
Carlos Paz, provincia de Cordoba. En 1963 se recibio 
de maestra normal nacional y enseguida la llamaran 
para hacer una supleneia en la escuela primaria de apli-
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A los 61, casi 50 ailos despues de haberse sentado 
por primera vez en un pupitre del Instituto, Mirta Foco 
decidi6 volver a ponerse en el papel de alumna. Esta vez 
no la movilizo tanto la rebeldia como una pasion: es
tudiar el profesorado de Lengua y Literatura. En rela
cion con esta decision, comenta: "Ahara estoy hacien
do una carrera que no pude haeer antes porque no 
existfa en Carlos Paz. Pero no estoy estudiando para 
dar clases, porque no me voy a poner a esta altura de 
111i vida a ensefiar en la escuela media; cuando me re
ciba voy a tener 65 ailos . La hago por placer; tenia es
ta materia pendiente". 

El Instituto de Ensefianza Secundaria Superior fue 
inaugurado en 1951. « Esta escuela fue creada para dar 
respuesta a una aristocracia que existia en Carlos Paz 
-recuerda-; era para la gente que tenia un buen estatus 
economieo y no tenia adonde enviar a sus hijos. Pero 
despues se recibi6 a todos. Yo era hija de una familia 
de trabajadores. Aca hay muchos ninos de familias 
monoparentales, de familias tipo 'los mios, los tuyos y 
los nuestros', de profesionales, de gente hU111ilde, de 



"Les digo: Sumaj chi:n' yachachi

nas, Tengo intenci6n de hablarles 

tambien en mapuche. No me ani
mo todavia can el guarani porgue 
me resulta muy difkil", confiesa. 
Transmitiendo entusiasmo, ener
gia y muchas ganas de hacer co
sas, Mirta Foco -a guien en que
chua Ie han puesto el nombre de 
Nina Sisay, que significa flor de 
fuego- comienza su jomada de rra

bajo. 

Dar siempre un poco mas 
"Creo que no hay que dejar de 

estudiar nunca, no hay gue bajar 
, los brazos. Mi papa y mi mama , 

que no pudieron tener la escola
rizacion completa, siempre me in
centivaron en esto de estudiar, de 
aprender, de buscar ... En el rol de j 

maestra siempre busque brindar ~ 
una educacion justa a todo el mun
do, pensando que los chicos no tie
nen un techo, que rodos pueden 
dar un poquito mas. Todos, inclu
so aquellos ni60s que tienen difi
cultades de aprendizaje" . 

Apasionada e inquieta, Foco no 
concibe la tarea de estudiar como 

una via para acumular certifica

ciones destinadas a permanecer 
colgadas en la pared: aCada uno 
elige que guiete hacer con los es
tudios, si se quiere quedar con el 
titulo bajo el brazo 0 que ese dtu-
10 se enriquezca, que brilie, en el 

mujeres que trabajan limpiando casas, de papas que es- sentido de no enmohecerse. Hay muchos que se reciben 
tan desocupados" , y toda su vida repiten la misma carpeta, yo no se como 

En el Instituto funcionan el nivel inicial, primario, hacen con el aburrimiento . Los chicos pasan, pero vos 
medio y terciario. La escuela primaria de aplicacion se est as haciendo siempre 10 mismo". 

abri6 en 1960 y se fund6 para que los estudiantes de ma- Mirta no solo se ocup6 de renovar todos los anos su 
gisterio pudieran hacer sus practicas, carpera para evitar el propio hastlo: "Me cuesta seguir 

Nacida en la localidad cordobesa de Monte Buey, es- un camino chato, yo necesito siempre hacer una cosita 
ta maestra normal tiene una profunda conexi6n con la diferente", explica. En su bCtsgueda constanre de co-
tierra yean 10 americano. Todas las tardes saluda a los sas nuevas esta pensando, ante todo, en los ninos y las 
800 alumnos de la escuela, no solo en espanol sino tam- ninas: "Tengo a mi cargo a un individuo, que no es al-
bien en quechua, lengua que estudi6 en profundidad: go para nada simple. Es una personita chiguitita, a 
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quien queres y no solo debes ponerle lfmites sino tam

bien acompanar a la familia en su formacion". 
Antes de anotarse en el profesorado de Lengua y 

Literatura, Foco estudieS neurolingufstica, psicopeda
gogia, 10cuci6n, teatro: "Aunque no haya terminado 
una carrera y no sea una experta, todo 10 que pude ha

ber estudiado es valioso y me da herramientas para 

usarlas en el momento oportuno". 
Cuando se Ie pide que amplie de d6nde viene su pa

si6n por la Lengua, Mirta revisa la historia familiar yes
co1ar: "Pienso que han influido mi padre, dado que era 
un lector apasionado aun cuando solo tenia segundo 
grado, y mi maestra de cuarto grado. Ella transforma

ba los cuentos en obras de teatro, los actuaba y nos ha
cia actuar a nosotros, Era una gorda divina, tenia una 
voz de soprano espectacular. Tambien me incentiveS 1a 

rectora del Instituto cuando yo estaba en los finales de 

la escuela secundaria. Crco que vieron que yo tenia al
go, una llamita ahi aJentro y 1a movilizaron" , 

Extraiiar el aula 
Si bien ya esta transitando el cuarto ano como di

rectora, Mirta no se cansa de repetir que anora estar 
en el grado: "Lo que mas extrano es poner en juego la 
creativjdad de los chicos, tener ideas locas. Hay algo 

que no tengo en esta funci6n: el contacto del aula. Alli 
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es donde he tenido mas gratificaciones. El contacto con 
los chicos en este espacio es diferente". 

"Lo que me preocupeS siempre, en todas las epocas, 
es 10 reacios que son los chicos a leer y escribir. Escribir 
requiere un esfuerzo. En los primeros grados los chicos 
se ponen las pilas y hacen unas producciones especta

culares, pero luego necesitan ser estimulados potque 
si no, no escriben", afirn1a y relata un sinnumero de 
ideas que puso en practica en sus 38 anos frente al gra
do. Para llevarlas a cabo, ech6 mano al teatro, la mllsica, 
los tlteres, la p1astica. 

"En 1969, cuando el hombre lieg6 a la Luna, yo te
nia septimo grado, En esa epoca habia hecho un curso 
de medios audiovisuales, y les propuse a los chicos con
tar una historia de la llegada del hombre a 1a Luna, en 
diapositivas. Primero les lei algunos capftulos de la no

vela de Julio Verne y asi armamos la historia. Luego, 
con 1a maestra de Plastica armaron las diapositivas . Ella 
les hizo dibujar en unos cuadraditos, con tinta china, 

la secuencia de las acciones. Despues fuimos a1 anfi
teatro, tenfamos un proyector y cada grupo paso las 
diapositivas mientras iban relatando la historia. Todavia 
tengo algunas de esas diapositivas en mi casa", re
cuerda. 

Otra via a la que Foco recurri6 para estimular a sus 

a1umnos y alumnas a escribir fue la mLlsica: "Una vez 
fuimos a 1a biblioteca con almohadones. Primero hice 
acostar a los chicos en el piso, con los ojos cerrados, a 
escuchar musica. Era una composicion de musica cla

sica, con distintos matices. Les dije que se dejaran lle
var y luego les pedi que se imaginaran una historia de 
terror. Los chlcos con problemas de escritura pudie
ron escribir unas cosas n1aravillosas. Mediante 1a es
critura es posible descubrir todo 10 que pasa en el mun
do interior". 

Trabajar para el futuro 
En el2004, en la escuela primaria de aplicacieSn estaba 

vacante el cargo directivo. Mirta concurso un poco a re
ganadientes, respondiendo al pedido de sus compane
ras: "Me decian, en chiste, que les iba a poder dar una 
mano desde la direcci6n y asi no me iban a ir a moles

tar todo el tiempo a1 aula . Porque con esto de m! apa
sionamiento por la lengua, cuando tenian una duda me 
mandaban un papelito al grado mientras yo estaba dan

do clases, y yo les tenia que contestar" , 
"Hay un dicho que afirma que cuando una persona 

llega a un cargo directivo se Ie ensanchan las caderas y 



se Ie achica el cerebro", comenta Foco y agrega con to
no rebelde : "Yo dije , conmigo no van a tener suerte. A 
mt me gustaria revertir 1a imagen del director que se 
cree que es alguien que esta por arriba de rodos, con po
der absoluto". 

Desde el i11icio de su gesti6n , Foco propuso a1 cuer
po docente trabajar en departamentos por areas, pro
piciando as! el trabajo en equipo: "Por que tenemos 
que estar tan desconectados , cada uno en su aula, con 
su cuaderno, haciendo 10 que cada uno quiere", se
fiala . 

Ademas de ser un mecanismo para compartir ideas, 
tareas y responsabilidades, el trabajo en departamen
tos, segun 1a perspectiva de Mirta, permite potenciar 
lo que a cada uno mas Ie gusta: uTodos los docentes 
tenemos mas inclinaci6n por las ciencias sociales, por las 
ciencias naturales , matematicas, 0 lengua. Y hacemos 
cursos, acopiamos materiales, leemos mas en relaci6n 
con el area que mas nos atrae". Por estc motivo, cada 
maestra elige, por afinidad, que departamento quiere 
integrar. 
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En eada departamento, bajo la coordinaci6n de un 
jefe, se discuten los abordajes y lineamientos de traba
jo de cada area, teniendo en cuenta el curriculum de 
primero a sexto; I I EJ jefe rota todos los anos -destaea 
Foco- porque es importante que todos sepan todas las 
responsabilidades que conlleva esa tarea. El jefe es el que 
se conecta con la direcci6n y trae las aetas de los aeuer
dos realizados. Llevamos cuatro anos trabajando as! y 

se ven los resultados en los chicos. En las carpetas de 
chicas y ehicos hay producciones que antes no vela" , 
asegura la directora. 

Otro proyecto que esta en marcha en la escuela coo
siste en que los do centes realicen, al final de cada se
mana, un registro de autoevaluacion: "Al docente tam
bien ie cuesta escribir, muchas veces se niega. Hay 
algunas autoevaluaciones que son fantasticas , que di
cen 'Esto no 10 deberfa haber hecho aS1, me equivoque 
al hacer esto, pero me propongo hacer esto otro'. Habia 
un grupo de docentes que se resistia a escribir. Despues 
vinieron a decirnos 'Que bueno que nos insistieron , 
porque cuando ponemos en palabras 10 que hicimos 

EL \I()\ITOI\ 



nos damos cuenta si nosotros tuvimos la culpa 0 si hay 
algo en los chicos que esta fallanclo y que tenemos que 
hacer para solucionarlo'. Pot eso les pedimos que se 
evaluen, potque no se trata de echarles la culpa a los chi
cos", afirma Mirta y agrega: "Hay que luchar, no de
bemos senalar 'esto es 10 que no hay', sino decir 'esto 
es 10 que tenemos, con esto tenemos que trabajar"'. 

Si bien le tira el ttabajo aulico, el contacto directo 
con los ninos y las nifias, Mirta Foco sabe que desde 
1a d1recci6n hay muchas tareas pedag6gicas formativas: 
"Como directora trato de hacer cosas que yo, estando 
en el grado, demandaba de mis directivos. Yo pedia 
que me acompafiaran, que miratan el trabajo que hacia, 
y que si 10 hada bien, me estimularan. Por eso, desde 
la direcci6n, as! como a las maestras les hago llamadas 
de atenci6n S1 no estan trabajando bien -0 si no estan 
cumpliendo, 0 si hay algun error-, tambien les pongo pa
pelitos que dicen 'Excelente trabajo, te felicito' .Yo creo 
fervientemente que si uno no se equivoca, no aprende, 
porque se aprende de los errores. Hay que enseiiar a los 
chicos a aprender de los errores, y el docente tambien 
tiene que aprender de sus equivocaciones", insiste. 

Aunque transita su carrera disftutando de muchas 
gratificaciones, Foco reconoce, sin embargo, que en la 
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profesi6n docente no se ven los resultados inmediatos: 
"EI otro dia me pregunt6 una nenita: '~vos 10 conoces 
a Fulano?' Yo Ie conteste que sl, y ella me dijo 'es mi pa
pa y vos 10 mandaste a rendir 1ectura. ~ Sabes c6mo me 
lee cuentos ahora?'. A 10 mejor, en este mundo de la 
inmediatez, el clocente quiere vet los resultados ahora. 
Pero bueno, hay que decirle que no los va aver ahora, 
que las gratificaciones Ie van a llegar a largo plazo, y a 
10 mejor no Ie lleguen directa sino indirectamente". 

A esta maestra Ie gusta utilizar Ia idea de la rebeldfa 
para definirse: "Ser rebelde es no dejatse llevar de la 
nariz: ser una misma, con convicciones, siempre que 
no perjucliquen a nadie" . Y confiar, sobre todo, en las 
potencialidades del hacet: "Tengo una utopia activa. 
Creo que todo es posib1e. Puede haber una sociedad 
mejor, pero hay que ttabajat para eso. Tengo una mirada 
positiva del futuro. No soy apocaliptica, 10 cual no sig
nifica vivir en una nube, pero creo que se puede mejo
rat 1a situaci6n en 1a que se vive. Se puede construir: 
existen los nmos, los j6venes, y muchas posibilidades de 
construcci6n" . 

Ana Abramowski aabramowski@me.gov.ar 
FOlOS: Luis Tenewicki 



La planificacion didactica 
y la escritura de los docentes 

Nuestra tarea de ensefianza nos convo
ca a conversar con colegas. La sala de 
maestros 0 profesores, los pasillos, los 
recreos compartidos, las reuniones de 
trabajo por 10 general se convierten en 
instancias propicias para intercambiar 
comentarios, reflexiones 0 preguntas 
que alguna situaci6n de aula nos da a 
pensar. Conversar sobre \a ensefianza es 
una parte constitutiva de nuestro tra
bajo. Pero "escribir" sobre la ensefianza es 
una tarea menos frecuente. 
Parad6jicamente, aun cuando la escue
la tom6 buena parte de su forma para 
hacerse cargo de la tarea de ensefiar a 
escribir -y a leer-, escribir -y leer- no pa
recen resultar practicas frecuentes para 
pensar e intercambiar sobre el ensenar. 
Sin embargo es posible identificar, en 
nuestra memoria y en nuestra tarea co
tidiana, una escritura frecuente en el 
ambito escolar: la planificaci6n didactica, 
un rasgo de la cultura escolar que mar
ca una forma particular de pensar acer
ca de la ensefianza. Si bien con varian 
tes, el registro sobre la tarea pedag6gica 
encuentra antecedentes desde los tiem
pos de configuraci6n del sistema ed u
cativo. 

"EI maestro necesita para ordenar con
venientemente sus clases, para saber si 
se Ie dan los resultados que apetece, pa
ra clasificar debidamente a sus alum
nos, para hacer ver, en fin, en cualquier 
momento el elemento que moldea de
be y puede Ilevar diariamente un libro 
de observaciones [ ... ] . Consiste en un cua
demo cuyas hojas equivalentes a los dfas 
del ano escolar, estan agrupadas segun el 
numero de materias, recortandose de
bajo de cada nombre, y presenta el as
pecto de un indice. Cada observaci6n se
ra indicada con un titulo y al finalla fecha, 
comprendiendo esta : el dia, e\ mes y el 
ano. Debera, ademas, continuarse con las 
conclusiones 0 exposici6n doctrinaria que 
el asunto sugiera al maestro, explicando 
las razones y causas que dieron lugar a el 
y si conviene 0 no practicarse [ ... ] ". 
Revista EI Monitor de la Educaci6n 
Comun,1920. 

La escritura de los docentes sobre su ta
rea se fue configurando como un regis-

tro detallado y ordenado de aquello que 
sucedia 0 deberia suceder en el aula. V, de 
este modo, se convertia en un instru
mento para "dar cuenta" a otros de la 
propia tarea y asi permitir, a traves de la 
supervisi6n de textos estandarizados, el 
contro l del trabajo de los docentes con el 
prop6sito de garantizar la ensenanza de 
los aprendizajes basicos. 

"Sin que signifique un descuido para las 
demas asignaturas, este ano dedica re
mos particular atenci6n a la ensefianza 
de la matematica y del idioma nacional 
en todos sus aspectos. En estas mate
rias debemos insistir constantemente 
para que no se improvise, exigiendo la 
pre pa raei6n previa del maestro a I dicta r 
cada lecci6n y que esta obedezca a un 
plan arm6nico preparado de antemano. 
[ ... ] Cada maestro debera tener sobre su 
mesa de trabajo, sin perjuicio del cua
derno de t6picos, un cuaderno de lec
ciones, programas desarrollados y otro 
de ejercicios de Aritmetica y Dictado y 
planes de composici6n y series de pro
blemas graduados. Debera exigirsele una 
ejercitaci6n variada y constante en 
Matematica,lectura y lenguaje de modo 
que lIeguemos a hacer efecto e! con
cepto fundamental de la escue!a pri
maria, que consiste en ensenar a leer, 
escribir y contar bien". 
Revista EI Monitor de fa Educaci6n 

Comun,1917· 

Este rasgo se acentu6 mas cuando, en 
la segunda mitad del siglo pasado, los 
discursos tecnicistas imprimieron un se-
110 particular en la pedagogia. Eran tiem
pos donde el docente comenza ba a ser 
considerado no ya como "aplicadar" de 
las normas curriculares sino como su "in_ 
terprete", ocupando de este modo ellu
gar de mediaci6n entre las prescripciones 
del curriculum y los aprendizajes de los 
alumnos. Y, junto con los avances de la 
didactica, la "planificaci6n" result6 el ins
trumento mas adecuado para organizar 
este tra ba jo. 
A traves de esta herramienta, los pri nci
pios enunciados por un curriculum pres
cripto mas abierto y flexible eran reto
mados y especificados par los maestros 
en cuadros de doble entrada que orga
nizaban la distribuci6n del tiempo es
colar y el tratamiento de los contenidos 
definiendo asi los objetivos, las activi
dades, las evaluaciones y los recursos ne-
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cesarios. La misma exhaustividad y de
talle se manifesto en otro tipo pa rticula r 
y complementario de escritura, los maes
tros escribian las actividades y sus con
signas, las resolvfan e inclufan los tex
t05 u otras fuentes que uti li zarian de tal 
manera que, luego de su aplicaci6n en 
el a u la, pudiera establecerse su corres
pondencia casi inequivoca con las escri
turas de los cuademos de clase de alum
nas y alumn05. 

Estas formas de escritura de los docen
tes sobre su ensenanza comenzaron a 
convivir hacia fines de los '80 con otro 
tipo de registro que intent6 responder 
a los principlos de interdisciplinariedad 
e integraci6n de contenidos enuneiados 
en algunos de los curriculum de esa de
cada. En el proyecto diddctico,y la ense
fianza se organizaba a traves de la se
lecci6n de contenidos de los distintos 
ejes 0 ideas basicas indicados en el cu
rriculum prescripto. 

Pero, mas alia de las t imidas variantes 
adoptadas a traves del tiempo, un ele
mento comun caracteriz6 -y sigue ca-. 
racterizando, en tanto muchas de estas 
escrituras son vigentes- esta forma de 
pensar sobre la ensenanza : la anticipa
ci6n. Sin desmerecer la necesidad de or
ganizar el propio trabajo, es importan
te resaltar que la modalidad de la 
"planificaci6n didactica" generalmente 
no convive con otras formas de eseritura 
que permitan a los docentes la vuelta 50-

bre 10 escrito,la revisi6n del propio texto 
de la ensenanza y su reformulaci6n . 

La escritura es un modo privilegiado de 
apropiarnos y construir conocimiento. 
Descontando la necesidad de un tra ba
jo orga nizado que, a traves de la escri
tura y circulaci6n de textos comunica
bles, nos permita organizar nuestra tarea 
en un marco institucional, cabe repre 
guntarse por ellugar de la invenci6n y la 
creaci6n original en este proceso. V tam
bien, quizas valga la pena ensayar otros 
modos de escritura de los maestros so
bre su trabajo, aquellos que permitan 
volver sobre 10 hecho y, desde alii, cons
truir conocimiento en intercambio y dia
logo con otros docentes. 

Andrea Brito 
FLACSO/Argentina Area Educaci6n 
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Por amor al arte 

o se trata solo de la es
cuela mas antigua de la 
Ciudad de Buenos Aires 

ni tampoco de un Museo fundado 
por el artista plastico Benito 
Quinquela Martin. Lo que distin

gue a 1a Escuela Museo de Bellas 
Artes General Urquiza es la con
juncion armoniosa y cotidiana en
tre un proyecto pedagogico y una 

experiencia arti'stica. Los alumnos 
y las alumnas de esta primaria es
tudian rodeados de cuadros, al
muerzan allado de la Casita de 
Tucuman pintada por Enrique 
Policastro y al cruzar el patio se 

topan con una replica de la escul
tura de Alfonsina Stomi que Ie rin

de homenaje en Mar del Plata. 
Actualrnente ubicada en Yerbal 

2370, a una cuadra de la Plaza 
Flores, fue fundada por el Cabildo 
en 1818, cuando la Capital Federal 

Concebida por Benito 

Quinquela Martin y con 

Guillermo Roux como ac-

tual president e honorario, 

la Escuela Museo de Bellas 

Artes General Urquiza 

constituye una experiencia 

pedag6gica original y 

atractiva. Los ch icos de esta 

primaria aprenden y articu-

Ian conocimientos rodea-

dos de obras de arte, que 

inundan la vieja casona 

u bicada en el ba rrio porte

no de Flores. 

1895 inauguro la construcci6n 
donde funciona hasta ahora. 

El edificio, declarado de interes 
hist6rico, es obra del arquitecto 
Alejandro Christophersen -el mis
rno que levant6 el Palacio Ancho

rena, la Bolsa de Comercio, el 
Hospital de Nmos y la fachada del 
Cafe Tortoni- y esta emplazado en 

el solar que perteneci6 a Juan Jose 
Paso, secretario de la Primera 
Junta de Gobierno en 1810. Unas 
330 obras -entre pinturas, escul
turas y grabados- estan ubicadas 
a 10 largo, ancho y alto de esta vie
ja casona de dos plantas en las que 
estudian a diario unos 280 chieos . 

La idea de la Escuela-Museo fue 
de un ex alumno, Carlos Sprovieri, 
quien Ie hizo a1 entonces director 
Cayetano Sciarrillo una propuesta 
inusual para estos establecimien
tos, que no solian lucir en sus au-

no existfa. Era una de las llamadas "escuelas de cam
pana" que se sostenian con los impuestos a las cabezas 

de ganado que ingresaban a los mataderos. Cuando 
Juan Manuel de Rosas deriv6 esos tributos ala defen
sa de la zona, en tiempos del bloqueo anglofrances, la 
instituci6n dej6 de funeionar. Se reabri6 en 1853 yen 

las mas que retratos de San Martin y de Belgrano. A fin 
de concretarla, convo~aron a quien hahia gestado la 

{mica experiencia similar en el pais: el artista plastico 
Benito Quinquela Martin, en La Boca. Para enton
ees, el pintor era ya una £gura reconocida en la Argentina 
y en el exterior. Ese ano terrninaba las barcazas enormes 
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que tin en con sus reflejos eoloridos el agua en Buques 

iluminados, uno de sus eonocidos euadros, y varias de 
sus obras eran exhibidas en el Jockey Club de 
Montevideo. 

Hacia easi 30 anos que Quinquela Martin habia ioau
gurado la primera Eseuela-Museo del pais. Para 10-
grarlo, debi6 veneer la oposici6n de las autoridades del 

entonees Consejo de Edueaei6n, quienes argumenta
ban que las paredes con pinturas distraian la atenci6n 
de los estudiantes. "Los nifios reciben instrueci6n en 
edifieios no solo frios desde el punto de vista fisieo si

no, 10 que es mas import ante, desde el punto de vista 
moral. Yo me proponia al presentar mi inieiativa a eon
sideraei6n del Consejo, abrir un horizonte nuevo al ni

no. 2Que mejor vehiculo, para su imaginaei6n e inteli
geneia, que rodearlo de un ambiente artistieo?" , 
argument6 el artista en un articulo publieado en el dia
rio Critica el 17 de agosto de 1933. Tambien en la es
euela de Flores hubo autoridades que quisieron saear 
los euadros, 0 ponerlos en otros lugares, altos, para que 

los ehieos no los toearan. Esas posturas no eontempla-
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ban la experieneia uniea de aeerearse a una obra, des

eubrir las pioeeladas, sus detalles y hasta los intentos fa
llidos 0 los errores del trazo. 

"Lo que han heeho es un trabajo maravilloso, en las 

aulas y tambien en el patio, donde los chieos juegan y 
eorren, hay cuadros y no Ie pasa nada a ninguno; no 
estan manehados ni deteriorados. De modo que 10 que 

salta a la vista es el respeto que les inculcan por el ar
te" , sefiala con entusiasmo el reconoeido pintor 
Guillermo Roux, actual presidente honorario del Museo. 

La unica obra que fue dafiada alguna una vez es una 

en la que estaban pintadas una camiseta de Boca y otra 
de River. Ya tenia hecho un tajo hacia diez afios, cuan-

o do se hizo cargo de la eseuela su actual director, Alfredo 

Lamouret. Hineha de San Lorenzo -segun delata su 
escritorio donde abundan los escuditos-, Lamouret 
mand6 a restaurar ellienzo pero no 10 volvi6 a exhibir, 

para evitar provocaciones. 
"Las obras de arte son un recurso didactico para Ia ae

tividad escolar. Tiene sentido que esten colgados si des

piertan una pregunta interesante del maestro que haga 



que los chicos yean 10 que, de tanto estar alii, no ven. 
El objetivo no es que se formen como artistas sino que 
sepan apreciar el arte y logren disfrutarlo. Es una sen
sibilidad que les sirve para todo, en la vida". 

Cada tanto el director les pregunta a algunos alum
nos, al aZar: "~Cwil es el cuadra que te gusta?)), "~Por 
que? ". Es su modo de chequear la vigencia de sentido 
del proyecto. Se sorprende, mas de una vez, porque 
algunos refieren cuadros casi perdidos en algun rin
can de la escuela. 
-~Cual es el cuadro que les gusta? -repite ahara la 

pregunta frente a los chicos de cuarto grado, en cuya au
la esta colgado el boceto que Guillermo Roux pinto el 
dfa en que 10 invitaron a mostrar como trabajaba. 

-A mi, La torre de la Catedral. 
-No, Hora azul en La Boca. 
-Atardecer en la Plaza San Juan -dijo un chico y salio 

corriendo a fijarse quien era el autor. 
-A ml, el de Palermo, porque dene muchos colores. 
-Puente de Palermo, se llama. 
-Yo digo El patio de las paimeras, que esta en el pasillo. 

L ·\ ESCUEL /! POll. DENTRO 
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- El del angel me gusta a mL .. 
- SI, ese en el que Raux pego figuras. (Como se lla-

ma cuando a un dibujo Ie pegas cositas? 

Con igual entusiasmo y atolondramiento mostraron los 
dibujos que ellos mismos hablan realizado para una de 
las dases, tomando a los cuadros exhibidos en la Escuela 
como modelos. 

Formas y temas reconocibles 

AI fundar el Museo en Flores, Quinquela Martin man
tuvo la misma clausula que habra fijado en La Boca: las 
piezas debian ser de autores argentinos figurativos. No 
podian ingresar a la entidad "obras abstractas a sus de
rivados, ni futurismos ni otros ismos". Par eso, 10 que 
se ve son todas formas y temas reconocibles. El patri

monio expuesto tiene la impronta d~ los gustos del ar
tista y tambien el criterio y calidad de obras que no 
fueron compradas sino recibidas en donacion. 

Una de las ideas de las autoridades es contar can una 
sala para exhibiciones temporarias que de la posibilidad 



de ampliarse bacia otros espacios y tendencias del arte. 

No es Hcil incorporar otros estilos, porque los viejos 

colaboradores se oponen a desolr el mandato funda

cional. 

"Lo figurativo es una gran limitacion. Quinquela era 

muy parcial, no comparto su opinion: en la lucha entre 

tradicion y modernidad, el ya habia tornado partido. 

El Museo deberia incorporar a artistas contemponi

neos y abarcar absolutamente todas las tendencias. El 

mundo cambi6 y es errado negar 10 que existe. Para 

mi 10 de Quinquela esta muy bien como punto de par

tida, porgue fue guien puso todo en movimiento, pero 

sobre esa base habria que hacer crecer la coleccian bas

ta el presente», admite Roux. 

Del actual presidente honorario hay dos cuadros: 

Retrato de Jose/ina -una cabeza figurativa que Quinquela 

Ie compro a1 joven Roux cuando tenia 20 afios- y El 
angel sobre Flores, un cuadro que llega ala escuela sin' 

titulo, donado por el autor para el bicentenario del ba

rrio. Es un collage que hilvana retazos de los recuer
dos de infancia de este artista, que nacia en Flores y 

todavia anora 10 que eran {(las casaquintas, los jardines 

Boridos y con frutales, las pequefias fabricas de perfu

mes, la vida tranquila y silenciosa, el tranvia 99 y las 

bicicletas" . 

En la Escuela esta tambien el boceto escenografico 

de un mural de Roux, Homenaje a Buenos Aires -rea

lizado por el coordinador del Museo, Roberto Barrani

que sirvia como base para una puesta actuada por alwn

nos y a1umnas. Con ese telan de fondo, algunos de los 

petsonajes imaginados por Roux comenzaron a tomar 

vida. "Los chicos captan 10 que uno queria hacer y no 

11izo -se admira el artista-, se meten en el esplritu de la 

cosa, reinventan la pintura con una compenetraci6n 

extraordinaria: desde como desarrollan la composici6n 

hasta el uso de los colores, que es siempre maraviUoso 

por la soltura, la hbertad y el desprejuicio con que 10 ha

cen. Viendolos, me aparece una cantidad de ideas de 10 
que podria 'haber hecho y no hice; situaciones que a 

veces resuelven mejor que yo". 

E1 Museo se inici6 con una remesa de 80 piezas. 

Quinquela NIartin dona una de sus obras: Hora azul 
en La Boca. Es parte de una decena de cuadros que, Sl 
bien presentan el puerto como escenografia, difieren 

un poco del resto de su obra, porque no tienen el es

tallido de colores caracteristico del estilo del pintor. 

Quinquela regala, ademas, piezas de su coleccion e 

inst6 a otros co1egas a que 10 imitaran. En la Escuela hay 

una sala que lleva su nombre; en ese espacio -que ofi

cia de sa16n de actos, de comedor y de lugar de expo

siciones- hay obras de todos sus amigos, acreedores de 

la Orden del Tornillo, una condecoraci6n que se en

tregaba en una cercmonia presidida por Quinquela 

Martm a los artistas, genios locos a quienes -segun sos

tenia esa Orden inventada- "les faltaba un tornillo". 

Un sabado por mes, a1 mediodia, se organizaba en 

Flores una tallarinada, a la que asistfan artistas e inte

lectuales. Hugo del earril, Julio De Caro, Juan de Dios 

Filiberto, entre muchos otros, Ie dieton gran esplendor 

al barrio y transformaron a la Escuela en un polo cul

tural. 

A la muerte de Quinquela Martin, d artista plastico 

Raul Soldi 10 reemplaz6 como presidente honorario en

tre 1977 y 1994. En el patio de la entrada hay una obra 

en cenimica: Santa Ana y la Virgen imaginando sus juegos 



-replica de un oleo que se encuentra en el Vaticano-, 
que fue traida en partes a la Escuela y montada alli. 
"Tal vez hoy sea el ilia mas feliz de mi vida" , dejo escrito 
Soldi el3 de mayo de 1978, el dia en que compartio 
con los chicos varias actividades. 

Vehiculo pedag6gico 

Ser Escuela-Museo ha permitido a las autoridades 
implementar, para septimo grado, el proyecto de alum
nos-gulas. «No se trata de que repitan de memoria las 
caracteristicas de las pinturas -explica el director- sino 
de que cada uno se forme una opini6n y una reflexi6n 
propias acerca de las obras; y luego pueda expresarlas 

LA ES CUEJ.A POR DEN TRO lLj 

oralmente. venciendo las inhibiciones". La 
entidad no cuenta con la infraestructura 
necesaria para abrir el Museo al publico, de 
modo que los estudiantes conducen visi
tas institucionales U organizan recorridos 
para chicos de otros grados, amigos y fa
miliares. 

A partir de 2007, Ia Urquiza desarrollo 
una modalidad Hamada «Intensificacion 
en arte". La curricula sumo media hora de 
clase mas por dia, para que alumnas y 
alumnos de primero a quinto grado pue
dan hacer danza y teatro; y los de sexto y 
septimo, teatro y medios audiovisuales. 

«Los actos escolares no se arman ya a 
partir de 10 que el maestro 0 la maestra les 
dice que tienen que ha<;:er. Ahara los pro

pios estudiantes crean los personajes y to
do les sale mas naturalmente, sin la pre
sion de lli1 guion impuesto desde afuera. lSi 
fueras el general de la tropa, (que harias? ', 
sugiere la docente y entonces el chico em
pieza a caminar como cree que camina un 

-general, sin que nadie Ie indique como ca
mina un militar. De manera que el acto se 
transforma en un aprendizaje y no sim
plemente en cumplir una formalidad" . 

La inteneion es tratar de incluir pintu
ras, esculturas y grab ados en la rutina pe
dagogica de la Escuela. Con algunas areas, 
como Lengua 0 Cieneias Sociales, las vin
culaciones surgieron con mas naturalidad. 
Lo primero fueron ejercicios tales como 
pensar dialogos entre el personaje de una 

obra y otra, 0 redactar un texto tomando un cuadro co
mo disparador; y despues se fue avanzando en vincu
laciones mas completas y complejas . 

Los cuadros han llegado a servir, incluso, para una 
clase de Educacion Fisica en la que, a partir de una 
obra, los chicos pensaron que deportes podian practi
carse en un detemlinado paisaje 0 analizaron las posturas 
de los cuerpos dibujados . "Claro que tampoco es cues
tion de forzar las conexiones -puntualiza el director- y 

de medir la superficie de un cuadro simplemente para 
decir que articulamos con matematicas". 

Judith Gociol jgociol@me.goy,ar 
Fotos: Luis Tenewicki 
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EI duelo, el dolor y la escuela 

AI ver EI Monitor N°12 y leer sabre el 

dolor y ellugar de la escuela, me gus

taria contar que nos paso a nosotros. 

EI ano pasado muri6 de cancer mi hija 

Deborah, a los 16 anos. Como familia , 

la amamos mucho y la cuidamos has

ta ei final de sus dias. Son esos dolo

res inimaginables, que uno cree que 

nunca Ie van a pasar. Pero pasan. 

Para mi, como mama y docente de la 

misma escuela de Deborah, el dolor, e!1 

duelo y la enfermedad -en ese ambi

to-, constituyeron una experiencia 

mas dolorosa aun. 

Cuando ella enfermo -en el 2004-, en 

su escuela nos acompanaron mucha, 

pero esa actitud no se sostuvo en el 

tiempo. En el 2006 no pudieron ser 

conscientes de la enfermedad, y me

nos acompanarnos can su muerte. La 

reaccion fue un telegrama y un aviso 

en el diario. Creyeron que como noso

tros estabamos en Buenos Aires, asi se 

arreglaba todo. 

Cuando regresamos a Esquel, fueron 

pocos los docentes que vinieron a dar

nos el pesa me. 

Claro que se que ellos tienen y tuvie

ron dolor, pero el egoismo de no poder 

compartirlo con nosotros es atroz. A 

fin de ano, en el acto escolar Ie hicie

ron un homenaje pero no nos invita

ron. 

En marzo no me presente a trabajar. 

Entendla que no me querian ver ya 

que, par ejemplo, cuando me cruza-

ban en la calle me daban vuelta la ca

ra a se escondian. Cuando uno estil 

tan triste y desgarrado por la muerte 

y ausencia permanente de un hijo, la 

soledad y el desprecio duelen mucho. ' 

De la escuela me senti expulsada. 

Esta es la escuela que yo ayude a 

construir, en donde se forma ron mis 

correo de lectores 

dos hijas, en donde toda la familia 

quiso pensar en una escuela diferente. 

No se pudo,y Lquien puede? 

Ami esto me dolio, me duele y me si

gue costa ndo entender. 

En noviembre, a los pocos dias de mo

rir Deborah, aun estando en Buenos 

Aires, yo pensaba en como volver y 

ayudar a los chicos a comprender que 

Ie habia pasado a Debo. 

EI problema es la no comprensi6n del 

dolor del otro. Claro que uno se siente 

desvalido, pues si hablas y decis 10 que 

te pasa 50S j uzgado por el otro. Los 

unicos consejos recibidos fueron "te

nes que ir al psico logo", pero las emo

ciones no se curan can terapia. Los 

duelos son de todos los actores socia

les involucrados. Todo aquel que cono

cia a alguien que murio t iene su pro

pia duelo; pero si se socializan los 

dolor.es, 51 se acompana a una familia 

doliente, se hace mas liviano para la 

escuela, no recae en un solo actor y 

nadie queda afuera . 

Ustedes preguntaran como se hace: es 

muy sencillo, estando con quien 10 ne

cesita (con los padres, hermanos, ami

gos), y hablando de ese alumno que 

se fue. Esto ayuda a una comunidad 

educativa a tramitar el duelo, pues 10 
tra nsforma en nuestro dolor, 

Volviendo al tema y tratando de hacer 

aportes a 10 lerdo en la revista: Yo 

siempre tuve claro que vine a este 

mundo a ensenar, mas aun despues 

de 10 vivido. EI problema es que debe

mos quebrar muchas mas estructuras 

de las que creiamos. 

Como dice la revista, el dolor se trami

ta individual mente, pero yo como do

cente siento que no pude ayud a r a es

ta comunidad educativa a tramitar 

este duelo, el de elias, y no me gratifi

ca para nada . Y ellos tampoco 10 hicie

ron con el nuestro. 
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EI dolor del otro es del otro. Desde ese 

lugar, la gente cree que no Ie va a pa

sar. En las escuelas, es mas sencillo 

que los docentes se desentiendan y 

crean que la responsabilidad es del 

otro. Escuchas: "yo no se como hacer", 

"no se que hacer" a "no puedo hacer 

nada". Podemos capacitar en media

cion escolar, ensenar la escucha acti

va; pero a la sensibilidad y a la empa

tra real por la vida del otro no es 

posible ni aproximarse. Se cree que si 

se niega, no existe. 

Esto es, en sintesis, 10 que paso y co

mo 10 leo hoy. 

Es muy complejo poder ensenar estas 

cuestiones a los que siguen pensando 

que "EI silencio es salud". 

lPor que Ie cuesta tanto entender a la 

gente que el duelo es necesario? La 

mejor que pueden hacer es sentarse 

al lado del que sufre y lIorar can el. 

No dejemos que el silencio siga per

mea ndo n uestras practicas cotid i a nas 

en las escuelas que supimos construir. 

Lie. Viviana Katz, Formadora de docentes 

en la Patagonia, ISFD N3 80g. Esquel -

Chubut. Email: vivikatzl@hotma il.com 

Convocamos a todos los ledores 
y lectoras para que nos cuenten 
sus experiencias can la revista: 
lQUe numero Ie gusto mas? {Que 
tema Ie resulto mas interesante? 
lPudo II eva rio al aula? {Que tema 
Ie gustarra que desarrollilramos? 
lOtros comentarios? 
Escribir a: 
ca rtasmonitor@me.gov.ar 

Por cualquier consulta relacionada 
con la distribucion 
de la revista, escribir a 
publicaciones@me.gov.ar 
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Pinturas en la Web 

La coleccion de cuadros Cuerpos d6ci

tes de Susana Oi Pietro se basa en una 

den uncia. No la obvia, la de raiz fou

cau ltiana que se desprende del nom 

bre y comprende a la escuela moder

na como una maquina disciplinadora 

de cuerpos, sino una mas sutil y suge

rente : la escuela como una maquina 

estetiza nte, un d ispositivo prod uctor 

de gustos en las poblaciones que Ie 

han sido encomendadas. 

Las pinturas son una recreacion en 

oleo, acrilico y tinta china de un con 

junto de fotos de esc"uelas primarias 

de la Ciudad de Buenos Aires y el co

nurbano bonaerense, de los primeros 

anos de la decada de '970. Hay image

nes "casuales" y otras producidas, con 

alumnos que juegan "atrapados" en la 

cotidianidad, y otros que posan con 

maestros y banderas; hay miradas a 

camara y rostros de perfil; hay mode-

Nenas 2 , acrilico sobre tela 

(( RESENA 

los quietos y en movimiento. Sobre 

esas imagenes opera la artista: les 

agrega 0 quita objetos, recrea los fon

dos, exagera rasgos, ilustra 10 sugeri

do, explora tamanos, recorta focos, 

cambia los colores. Esto es, grita a los 

cuatro vientos el doble juego de inter

venciones esteticas que se agazapan 

en una fuente que pretende ser "fiel 

retrato de la objetividad". Primero, cae 

la ilusion de que las fotos copian la 

realidad, como probablemente pensa

ban los fotografos del otro lade de 

viejos modelos de camaras Kodak que 

ya no existen . Quizas como un home

naje a esos anonimos retratistas que, 

sin sa berlo, eran a rtistas, Oi Pietro 

tam poco firma sus cuadros para ad

herir a las ideas de Ouchamp de en

contrar arte en la realidad, volviendo 

representacion 10 que supuestamente 

no es. 

Y mas atras, la escuela que Oi Pietro 

pinta es desarmada como maquina 

estetizante, desvelando asi la supues-

Recteo, acrilieo sobre tela. 

1() 

ta ingenuidad y universalidad de su 

"buen gusto" y "sentido comun". La in

terpretacion de esos objetos, personas 

y espacios senala que valores como la 

pureza, la limpieza y el recato (nos) 

han sido impuestos. Colores, vestua

rios, disposiciones, gestos y posiciones 

de genero no son casuales, sino que 

responden a una campana historica 

de produccion estetica: esas marcas 

son premiadas 0 sancionadas, permi

tidas 0 prohibidas, de acuerdo con su 

grado de adaptacion al modele de be

lIeza impuesto por la institucion edu

cativa. Por ser la estetica una forma 

de apropiarse del mundo y actuar so

bre el, inevitablemente se desliza ha

cia la etica, y par anadidura a la polfti 

ca . La que nos parece bello nos 

resulta, ademas, corredo. 

Las intervenciones de la artista en 

estos cuadros -que acercan su repre

sentacion de la escuela mas a las ilus

traciones de Hermenegildo Sabat que 

al "realismo social" de Antonio Berni-



denuncian que los cuerpos de esos ni

nos y adultos han sido docilizados pa

ra volverlos alumnos y maestros. Su 

mirada no se dirige a destacar el pro

greso, sino a senalar que una misma 

modulacion estetica unifica las expe

riencias escolares. Cuerpos erguidos y 

en cierta tension, mobiliario unificado 

y ascetico, vestuario limpio, ambitos 

inodoros, presencia de la cultura letra

da. Nada de ello es ingenuo. Esas op

ciones esteticas condensaron luchas 

sociales de larga duracion que han te

nido importantes consecuencias po Ii

ticas. Tal vez ese sea uno de los gran

des triunfos de la escuela: haber 

fraguado el futuro mediante la incul

cacion en grandes masas de la pobla

cion, de pautas de comportamiento 

colectivo basadas en los canones "civi

lizados" de la belleza y la fealdad. 

Pablo Pineau· 
Presidente de la Sociedad Argentina de 
Historia de la Educacion 

Buena nota, aaf/ico sobre tela. 

Cuerpos dociles, oleo sobre tela. 

Senorita maestra, acrflico y tinto china sobre papel. 

FICHA TECNICA 

www.susanadipietro.com.ar 

Susana Oi Pietro nacio en 1968 en la Provincia de Buenos Aires. Es licenciada 

en Ciencias de la Educacion y Magister en Sociologia. Paralelamente a su for

macion academica, a comienzos de los 90 se aproximo a distintas disciplinas 

artisticas, bCtsqueda que la lIevo a inclinarse por ellenguaje de la plastica. En 

este momento, trabaja en el proyecto de publicacion de Aseo y presentacion: 

un ensayo sobre la estetica escolar en base a la serie Cuerpos d6ciles, la mues

tra virtual que puede verse en forma gratuita en su sitio web. Para contac

tar/a, escribir a: sdipietro@fibertel.com.ar 
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Pakapaka, el segmento infantil del Canal Encuentro 

Ellugar de los chicos 

A
partir del domingo 23 de sep
tiembre desde las 9 de 1a ma
nana, los chicos copan 1a pan

talia de Canal Encuentro. Ese dia se 

emite el primer capitulo de Pakapaka, 
una franja de programacion de casi 

cuatro horas pensada especia1mente 
para ninas y ninos de siete a once 
a60s . Con 1a conduccion de Rodolfo, 

Renata y el there Socorro, Pakapaka 

A fines de septiembre, el canal del Ministerio de 

Educaci6n, Ciencia y Tecnologfa pone al aire su seg

mento infantil, destinado a un publico de siete a once 

arios. Diseriado con la misma 16gica de un sitio web, 

Pakapaka se define como lila puesta en escena del 

buscar", y reune los mas diversos contenidos, produci

dos en la Argentina yen parses pioneros de la televi

si6n educativa. 

-voz quechua que significa "escon-
dite, juego de rrifios" - se propone a su 

publico como una telepagina web que ofrece micro
programas, cuentos, documentales, animaciones y di
versas secciones grabadas en todo el pais. 

En una linea similar a los programas concebidos por 

las televisiones educativas de Colombia, Brasil y Mexico 
-principales referentes en America Latina-, el seg

mento nacio con la idea de dades a los chicos el poder 
de sentirse reflejados, representados e inspirados por 
las imagenes que 1a pantalia 1es devuelve. 

"Apostamos a que los protagonistas del contenido 
sean ellos -explica Fernanda Rotondaro, productora 

artistic a de Encuentro y factotum de Pakapaka-. No 
se trata de que digan 0 hagan 10 que los adultos les 

decimos, 0 10 que a nosotros nos resulta gracioso 0 di

vertido, sino de darles un espacio para que muestren sus 
producciones y cuenten quienes son, que les gusta, a 
que Ie tienen miedo, con que sueiian". 

Rotondaro considera que una de las principales di
ferencias de Pakapaka con otras producclones infan
tiles es que concibe a chic as y chicos como especta

dores, y no como consumidores. Son cuatro horas 
continuas de programacion, sin ningun tipo de publi
cidad. "Y otro rasgo distintivo es que los conductores 
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son buenisimos, y tienen un rol muy importante, pero 
estan a la misma altura que los chicos: se equivocan, tie
nen dudas, se quieren, se pelean ... ", resume la pro
ductora. 

EI zapping incorporado 

Al equipo responsable del programa Ie gusta hablar 
de Pakapaka como "la puesta en escena del buscar". 
Como sucede habitualmente al navegar en internet, en 
el programa se acumulan los contenidos mas diversos: 
informacion sobre animales y plantas, relatos infanti
les , juegos del recreo, chistes, colmos 0 palabras difi
ciles. Y aunque las secciones no fueron pensadas con 
una intenci6n "escolar" smo ltidica, todas pueden con
vertirse en un recurso uti! para trabajar en el aula. 

Uno de los segmentos presentes en Pakapaka es el 
autorretrato: una nena de la localidad chubutense de 
Esquel cuenta, por ejemplo, el recorrido que hace en 
patines por su barrio, desde su casa hasta la de una 
amiga. Tambien hay microprogramas que muestran 
escuelas de todo el pais, donde la camara es maneja
da por los mismos alumnos; 0 los juegos que se jue
gan durante el recreo, y que han pasado de genera cion 
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Novedades y regresos en Encuentro 

Desde septiembre, Canal Encuentro presenta nuevas produc

ciones locales e internacionales. EI 23 de septiembre es el 

estreno de Pakapaka,la franja infantil del canal , pensada y 

disenada para chicas y chicos de todo el pais, de entre 7 y 11 

anos. Ademas, Canal Encuentro presenta DOCTV IB, una serie 

inedita de 13 documentales producidos en diferentes parses 

de America Latina, que se emitira los sabados a las 22. 

Por otro lado, los martes a las 21 , realizadores como Albertina 

Carri, Pablo Trapero y Sergio Wolf, proyectan sus filmes en 

Fronteras argentinas, cicio que propone una mirada sobre las 

Ifneas divisorias del pais. Entre las nuevas producciones tam

bien se encuentran: Sentidos humanos, serie que revela el fun

cionamiento de nuestros sentidos (miercoles a las 21); La vida 

privada de una obra maestro, producci6n que recorre la historia 

de prestigiosas obras de arte y de sus creadores (martes a las 22). 

Tambien en septiembre regresan cidos a la pantalla de 

Encuentro: Los caminos de Atahua/pa, serie documental sobre 

uno de los maximos referentes del folclore argentino (viernes 

a las 22) y Exp/ora. America Latina, conducido por Jorge 

Guinzburg. Este programa ofrece un pantallazo de la realidad 

sociopolitica latinoamericana (jueves a las 21) . Mas informa

ci6n en: www.encuentro.gov.ar. 
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Que hacen en Pakapaka Rodolfo, Socorro y Renata 
Pienso en el chico y la chica que miran teve: reciben sin po

sibilidad de elegir los contenidos que hem 05 programado 

para ellos en cada entrega. Pueden elegir cambiar de ca

nal, pero no los contenidos del programa: esa es la limita

ci6n del formato televisivo. 

Pero Renata, Rodolfo y Socorro -los personajes de 

Pakapaka- no son tambien meros presentadores de una 

grilla armada par otro; ellos en cada programa y a partir 

de la intensidad de sus actividades, arman el recorrido. 

Viven intensamente: juegan, cantan, bailan, hacen depor

tes, tocan instrumentos, comen, preparan comidas, discu

ten, se hacen preguntas, arman objetos; y de esa vida sur

gen las preguntas que los van Ilevando par 105 

variadfsimos botones de Pakapaka. 

Dos ejemplos: 

"A ver quien dice mas mamiferos que viven en el mar", es 

la consigna del juego. 

"Focas, ballenas, delfines, lobos, elefantes", alternan sus 

voces Rodo lfo y Renata , mientras Socorro anota 105 puntas 

en una pizarra . 

"lElefantes?", impugna uno de los dos, "lelefantes en el 

mar? 

tonces? iAprietan un bot6n de Pakapaka!, alia van a un do

cumental de la BBe sobre los elefantes marinos. 

Renata canta un tango que Ie enseno su abuela: "De mal 

nombre, 10 Ilamaban Manganga" ... 

Rodolfo y Socorro la escuchan .. . "lManganga? lY eso que es? 

(sa bes que sign ifica la pa la bra Ma nga nga ?", Ie pregu nta n. 

Pero ninguno sabe. iAprietan un boton de Pakapaka! 

A veces, la cosa no se resuelve tan facil porque las res

puestas que se obtienen en cada programa acerca de la 

palabra que no se sabe son multiples: las dan chicos entre

vistados que dicen 10 que sa ben, piensan 0 inventan a par

tir de esa palabra, que casi siempre desconocen. 

Asi, en Pakapaka la discusion continua hasta que, pese a 

estar en una pagina web y acompanados por una ayuda 

cibernetica; Rodolfo y Renata van a recurrir al viejo diccio

nario. 

lEI desafio de los pisos? Hilar informacion, ficcion y jue

go. Poner en escena la busqueda intelectual como algo 

que no esta renido con el humor ni la pasion. Divertir, si, 

por la diversidad de las propuestas, por las divergencias, 

por las derivas. 

lHay 0 no hay elefantes marinas? No hay acuerdo, (y en- Ruth Kaufman, guionista de Pakapaka. 
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en generaci6n: las escon
didas, la rayuela, la soga y 
el elastico. "Tambien qui
simos darles un lugar pri
vilegiado a los abuelos , 
para que cuenten que ac
tividades comparten con 
sus nietos y nletas -expli
ca Rotond aro-. Hay un 
chico que baila en Ia mis
rna murga que su abuela; 
otro nen e que tiene un 
abuelo carpintero y cons
truyen autos de madera 
juntos" . 

Pakapaka incluye ade
mas fragmentos de Castillo 
Ra Tim Bum, uno de los 
primeros programas de TV Cultura de Brasil; la serie 

animada Alfredo -producida por Ia televisi6n francesa-; 
la secci6n Cuentos del sill6n, en la que Mariana Briski, 
Enrique Federman , Rodrigo de 1a Serna y Carlos 
Belloso narran textos infantiles; y una variedad de do
cumentales producidos por canales de todo el mun
do, que reflejan la vida de ninos y nifias de otros 
pafses. 

"Es un modo diferente de conocer 10 nuestro, de va
lorado, de identificarnos con costumbres propias del 
palS -advierte Rotondaro-, y tambien de abrir una ven

tana al mundo, para que los chicos conozcan a otros 
chicos que son muy parecidos y, a la vez, muy distin-
tos a eUos" . . 

Al igual que Canal Encuentro, Pakapaka apunta a 1a 
convergencia de medios. Por eso, la emisi6n del pl:0-
grama estara acompafiada por la actualizaci6n perma
nente de una pagina web (www.pakapaka.gov. ar) . es
pecialmente disefiada para fomentar la participaci6n 
de chicos de todo el pais . En el sitio se reproduciran 
fragmentos del programa, se ampliaran algunos de los 
contenidos presentados en los sucesivos capitulos, y 

se generaran contenidos espedficos para participar, 
aprender y jugar. Madres, padres, maestras y maestros 
tambien podran acceder a esta pagina desde el site del 
Canal: www. encuentro.gov.ar. 

Silvina Paula Seijas 
sseijas@me.gov.ar 
Fetes: Luis Tenewicki 
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Rodolfo (Emiliano Larea) 

Lo que mas disfruta Rodolfo son los almuerzos del do

mingo con su familia. Tiene un carino especial por sus 

abuelos, con quienes comparti6 su infancia; y por 

Renata, su companera de aventuras en Pakapaka. 

Rodolfo siente curiosidad por las palabras y Ie encanta 

aprender terminos nuevos 0 difici les. Es el tipico chico de 

barrio que come milanesa con papas fritas y que mira 

con rechazo las comidas, ropas 0 costumbres ex6ticas. 

Renata (Sol Canesa) 

Renata es agil, atletica; Ie gusta la acci6n. Siente curiosi 

dad por los animales y las plantas,y es mas incisiva que 

Rodolfo. Es independiente y un poco peleadora: se divier

te haciendo enojar a Rodolfo. Su familia ha viajado por 

todo el mundo, por eso adora las comidas raras 

-las croquetas de algas, por ejemplo-, escucha musica 

exotica y se viste de modo muy personal. 

Socorro (May Zanone) 

Es el "Utere-ayuda" de Pakapaka, un dispositivo de la te

lepagina web. Su principal funci6n es ayudar a los de

mas -incluso a su rival en una competencia- y aparece 

cada vez que hay un problema, 0 cuando Renata y 

Rodolfo la Ilaman. Aunque siempre esta dispuesta a dar 

una mano, no conoce todas las respuestas; eso la aver

gi.ienza, Ie cuesta admitirlo. Pero cuando sabe que decir, 

no Ie gusta ponerse en rol de sabelotodo. Por eso, a veces 

responde ella y a veces guia a sus amigos en la busque

da por los distintos links que componen Pakapaka. 
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Entrevista a los realizadores de Social, Edificio y Cdmarafria 

Documentales que buscan 
ejercitar la mirada 

ernan Lucas y Marcos 
Martinez ya pasaron los 
treinta afios y tienen en su 

haber una trilogfa de documenta
les: Social (sabre las fiestas sociales), 
Edi/icio (con relaci6n a las camaras 
de vigilancia en los edificios) y 
Camara /na (acerca del cine que se 
veia en la dictadura de 1976-1983). 
SegUn elios mismos reconocen, no 
son trabajos cerrados sino ensayos 
que se completan en la mirada de cada espectador. 

En 2001 realizaron Social, en donde -con rock, tecno, 
cumbia, folclore y musica latina de fondo-, es posible 
rememorar todos los rituales de una fiesta: los prepa
rativos, la llegada en auto, la entrada al sal6n, el mo
mento del vals, el camaval carioca, la torta, los anillos, 
el brindis, el trencito, el pape! picado y la serpentina. No 
faltan los discursos de los tios y las palabras orden ado
ras de los locutores. La filmaci6n se mete dentro de la 
fiesta y la condiciona a ser de determinada manera. As!, 
a los rituales conmemorativos se les suman los rituales 
de la grabaci6n. La camara encendida incita a actuar, a 
cantar, a bailar, y tambien a dejar mensajes para la pos

teridad. Social instala algunos interrogantes: ~Para que 
se registran estos acontecimientos? ~Quienes miran es
tos videos? Llama la atend6n una suerte de parad6jica 
soledad en los agasajados, en sus miradas, en sus des
plazamientos. Solos y algo perdidos parecen estar ha
dendose la gran pregunta: ~Que es 10 que se festeja? 

Uno de los principales logros del segundo trabajo: 
Edi/icio (2003) es desafiar las expectativas de los es
pectadores: mientras el publico espera accion, delitos, 
movimientos sospechosos -plasmados en imagenes de 
evidencia y denuncia-, nada de eso pasa. Con su tiem
po lento, y un silencio que solo se corta con ruidos de 
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llaves, de ~scensores, de puertas que se abren y cierran, 
10 que Edi/icio denuncia es la inutilidad de las imagenes 
capturadas por estas camaras fijas instaladas en los pa

lieres. ~De que peligros nos defienden? La respuesta 
es inquietante porque 10 que se muestra es que todos so
mas potenciales sospechosos: los repartidores de piz
za, los vecinos que entran y salen 0 que comparten una 
reuni6n de consordo, el encargado que saca la basura. 

La misma conmoci6n surge de Camara Ina (2006). 
Contra 10 que el sentido comun esperaria, en este do
cumentallo que se muestra es el lado aparentemente 
mas inofensivo de los mos de represi6n. Las secuen
cias de peliculas muy populares de la epoca refieren al 
paisaje urbano, allenguaje, a los ritos cotidianos. Y es 
justamente esa omisi6n directa del horror la que evi
dencia 10 realmente dramatico de la sociedad fraccionada 
de entonces. Aunque sin esa intendon explicita, este 
trabajo deja entrever que hay realidades que ni siquie
ra ciertas imagenes anodinas pudieron trasvestir. La se
lecci6n de Lucas y Martinez incluye los creditos de esas 
viejas peliculas en las que aparecen reiteradamente agra
decidos la Policia Federal, los Bomberos Voluntarios 0 

el Ejercito. 

Al ver los tres trabajos es posible percibir el trata
miento peculiar que los hilvana. Lucas, uno de los 



realizadores, 10 confirma: (' Son documentales sobre 
imagenes. No son sobre la dictadura, las fiestas sociales, 
o las camaras de seguridad. Si bien tratan acerca de eso, 
son mas bien una interrogacion en torno a las llnagenes , 
a 10 que hay en el medio entre eso que ocurre y aque
lios que 10 ven». 

Que la estrella de sus trabajos sea la imagen no es 
producto de la adhesion a un dogma sino de la' fideli
dad a un pequeno numero de premisas basicas -que 
eUos desarrollan a 10 largo de la charla- y, sobre todo, 
de hotas y horas de visualizaeion. Con respecto a 10 
metodologico, Martinez comenta: "Trabajamos con ma
terial de archivo desde el montaje; en ninguno de los vi
deos hay voz en off ni entrevistas. Eso hace posible que 
la imagen cobre fuerza". Y completa Lucas : "Lo que 
ocurre en general con el archivo es que enseguida se 10 
trata de domar can una voz enci.ma, que pretende diri
gir la cosa, y de ese modo se constriiie demasiado aque
Uo que la imagen trene para decir" . 

Otra particularidad que une a Social, Edi/icio y Camara 
/ria es que no usan filmadones realizadas por elios mis-
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mos sino imagenes producidas por otros: "Preferimos 
trabajar con imagenes ya registradas porque hay un po
der ahi que tratamos de que salga, reubicandolas -ex
plica Lucas-. Lo que esa imagen tiene para decir, ha
cemos que 10 diga reubicandola, 0 sea, trabajandola en 
la mesa de montaje" . 

En el titulo del tercer documental, Camara jria, se 
condensa la modalidad de trabajo de estos realizado
res: "Nosotros decimos que la isla de edicion es nues
tra camara», comenta Hernan Lucas. La frialdad pro
viene de la visualizad6n minuciosa de imagenes ajenas, 
sumada al cortar y pegar mas 0 menos despiadado del 
montaje ". En efeeto , los documentales de Lucas y 

Martinez, antes que transmitir el calor propio del re
gistro directo, estan atravesados por el frio de la refle
xion distanejada. En cada documental hay un guion no 
verbalizado, un trabajo de entramado aunque de la apa
riencia de un encadenamiento casual. 

Este metoda de trabajo les permite, ademas, poner en 
el centro la cuesti6n de la representaeion. Tal como 
puntualiza Martinez: "AJ trabajar can imagenes , nos 
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interesa como otras personas u otros sopottes registra
ron ciertas tematicas. Hablamos de ese tema, pero ala 
vez analizamos como 10 representaron otros. Y noso
tros, ala vez, Ie damos otra mirada u otra opinion". 

"Trabajamos con el descarte, 0 can 10 que no esta en 
primer plano", sei1ala Martinez describiendo un poco mas 
10 especmco de sus realizaciones. Por ejemplo en Socia~ 
que aborda el min.igenero de las fiestas sociales (bautismos, 
casamientos, cumpleafios de quince), 10 que hicieron fue 
darle centralidad a 10 que quedaba afuera de la edicion fi
nal de esos videos. De este modo, todo el artificio y la 
puesta en escena de estos festejos -tan actuados hacia la 
camara, con muchos primeros pIanos preocupados por 
capturar instantes emotivos- queda al descubierto. 

En la trilogia de Lucas y Martinez se percibe un in

tento por dialogar de otro modo can la epoca: "En prin
cipio, nos metimos en los temas a partir de la cuestion 
mas politica, mas dura -cuenta Lucas-. En Edi/ido, el te
rna del control, la paranoia; en Camara jria, la dictadu
ra; pero en ambos casas la cosa tomo otro rumbo, no 
una reflex ion tan testimonial sino mas bien un contra
punto can 10 estetico_ En los tres trabajos estarnos todo 
el tien1po tratando de romper con ciertas miradas que ya 
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estan instaladas. La idea) un poco, 
es salir de esos cliches". 

Hay un modo profundamente ac
tual en 1a estetica narrativa de estos 
tres documentales, que procede co
siendo fragmentos, saltando de un 
tema a otro. ASl) el producto final se 
consigue par "acumulacion de ca
pas, por sumatoria, y no por desa
rrollo", explica Martinez. Se nota 
que los trabajos fueron hechos por 
ojos entrenados en el zapping. Pero 
en un zapping que reniega de la ve
locidad, que se toma su tiempo pa
ra it y venir de canal en canal. 

En un mundo cada vez mas avido 
por mirar y registrar todo, Edi/icio 
viene a interrogar la utilidad y el 
destino de ciertas imagenes: "Una 
camara en un palier nunca va a atra
par a un ladron", dice Lucas. 
"Ademas -agrega Martfnez- no 
buscamos 10 obvio de esas cama
ras, sino los tiempos muertos, la ho
ra de la siesta, una puerta que va 

cerrando. Es una busqueda mas estetica. Hasta nos gus
taba esa idea de que las camaras se veian por un canal de 
cable y la gente 10 tenia para ver con quien salia la veci
na, para chusmear. Ademas, esa epoca coincirua can un 
cine documental que queria mostrar: la camara, cuanto 
mas cerca, mejor. Nosotros esrabamos reivindicando el 
fuera de campo, construir una historia sin mostrarla" . 

((Creo que la idea es siempre bucear por esas zonas 
que quizas estan menos controladas 0 colonizadas por la 
reflexion" J acota Lucas y ejemplifica 10 dicho a partir del 
Ultimo de sus trabajos: "En Camara /ria la intenci6n no 
era tanto mostrar como la represi6n se colaba a pug
naba por salir de esas imagenes, sino mas bien mostrar 
simplen1ente como ese cine se las ingeniaba para re
crear la vida cotidiana. En todo caso, que sea el espec
tad or el que complete la reflexion". 

En Social, Edijicio y Camara /ria no hay ningem declo 
sefi.alando que y como mirar. Son ensayos que invitan a 
ejercitar la mirada: "No pretendemos descubrir algo y 

mostrarlo al espectador. Tal vez se trata de un desa
prender para poder ver algo ahi". 

Ana Abramowski aabramowski@me.gov.ar 
Judith Gociol jgociol@me.gov.ar 



La escuela: entre el 
cambio y la tradicion 
Es dificil hablar del cambio en la escuela sin sentir que uno adhiere a ciertas pro

clamas sobre 10 bueno de los cambios y 10 malo de las situaciones existentes. 

Varios de los autores convocados para las notas que siguen 10 manifiestan expli

citamente: tan pronto uno habla de tlcambio", se convocan una serie de imagenes, 

sentimientos y estrategias que nos dejan incomodos e inseguros. Sin embargo, la 

pregunta sobre el movimiento, sobre 10 que es y 10 que esta, y sobre 10 que podria 

ser, es valiosa y necesaria. Son muchas las situaciones que vemos a diario en nues

tras escuelas que nos convocan a pensar si no hay otras maneras de hacer las cosas. 

En este dossier, buscamos acer-

DOSSTER 

car algunas reflexiones sobre la 

cuestion del cambio, que ayuden 

Buscamos acercar algunos reflexianes sobre la cuesLion 

del cambia, que oY'uden a jormuZarse preguntas sabre 

a formularse preguntas sobre que que y como habrzcl que modificar de nuestras prdcLicas. 

y como habria que modificar de 

nuestras practicas. EI historiador de la educacion espanol Antonio Vinao Frago 

propone algunas reflexiones en torno a los cambios a nivel de los sistemas edu

cativos. Gabriel D'iorio analiza, desde la teo ria social, los elementos que se activan 

con la retorica del cambio. Un grupo de docentes de La Pampa relata su expe

riencia de transformaci6n institucional, narrando algunos pasos concretos para mo

dificar la identidad institucional y sus propias practicas de trabajo. Finalmente, 

Flavia Terigi destaca 10 que aportan otras formas de organizacion escolar, viejas y 

nuevas, para repensar las formas de ensenanza en la escuela primaria. Elias y ellos 

proponen ejemplos y reflexiones acerca de programas de cambio, retoricas de 

cambio, practicas institucionales yen el aula, sin celebrar acriticamente el cambio 

pero sin cerrarse a los impulsos vitales que trae 10 nuevo. 
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La escuela: 
entre el cambio y la tradicion 

Ines Dussel 

Myriam Southwell 

Es comun, cuando hablamos de las escuelas, senalar que 

hoy encontramos todo alterado, que 10 que era conocido es

ta hoy sensiblemente distinto, y que nuestras propias he

rramientas y respuestas frente a situaciones ineditas re

sultan ineficaces y hasta inutiles. AI mismo tiempo, yen 

contraste con 10 anterior, tambien solemos describir mu

chas caracteristicas de la escuela como viejas: decimos de 

ella que es una institucion dificil de mover y modificar y ha

blamos de que va demorada en relacion con 105 cambios 

que se producen en la sociedad. Estas dos perspectivas 

pueden dar la idea de contradiccion y, sin embargo, ha

blan de situaciones que vemos todos 105 dias. 

EI hecho de que las dos 'perspectivas anteriores se con

juguen, aunque sea de modo paradojico, forma parte de la 

logica propia de la escuela. Es que la escuela tiene que ver, 

al mismo tiempo, con la transmision de una herencia cul

tural a las nuevas generaciones, con conservar parte de la 

tradicion, y con el sostenimiento de instituciones que ne

cesitan parametros mas firmes y solidos para funcionar. 

y tambien tiene que ver con el cambia, con la formacion de 

las nuevas generaciones para que puedan recrear mas li

bremente esa herencia y hacerse un lugar propio y origi

nal. Pese a que 10 viejo y 10 nuevo siempre estan en la es

cuela, durante mucho tiempo se tendio a pensar que la 
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escuela era antes que nada un vinculo con el pasado, y 

que 10 mejor que podia hacer era mantener en alto las 

banderas de la tradicion, 'ciega al presente y al futuro. 

En los ultimos anos, sin embargo, la cuestion del cam

bia se instalo en la agenda. Por un lado, las oleadas de re

formas educativas pusieron a 10 nuevo, a la novedad co

mo valor absoluto. Par otro, hubo transformaciones 

profundas en la sociedad argentina: crisis economica y po

Iitica, ampliacion de la pobreza y la desigualdad, cambios 

culturales, nuevas tecnologias, a la par que crecio la ma

tricula escolar. La escuela se convirtio en el espacio de in

clusion social par excelencia en una sociedad mas excl.u

yente,y entraron sujetos con problemas y desafios nuevos. 

leOmO ubicarse, entonces, entre la tradicion y el cambio? 

Ante ciertas modificaciones desestructuradoras, es tentador 

refugiarse en la nostalgia, 0 resistir todo 10 nuevo. Pero seria

mas injustos si no reconocieramos que la escuela ha cam

biado, y que no todo.es malo. 5i recordaramos que nuestros 

padres a abuelos no podian ir a la escuela 0 fueron a insti

tuciones don de el abanderado debia ser varon y las escoltas 

mujeres,o donde 105 castigaban; si tenemos presente que 

durante mucho tiempo se enseno una historia que no in

cluia a los pueblos originarios, que se desplego una concep

cion del conocimiento que no reconocia lugar para la revi

sion critica, entre otros aspectos, no podemos decir que nada 

ha cambiado, 0 que estamos siempre en el mismo lugar. 

Precisamente par el reconocimiento de 10 fructffero de 

esos y otros cambios, es que hay que volver a poner la len

te en los rasgos centrales de la escuela, y lograr que esa 

misma lente, grande y aguda nos habilite a mirarla en 

nuestro presente, con los cambios que ella requiere y que 

puede hacer. Par eso, hay que volver a decir que hay as

pectos de la escuela que aun deben modificarse profun

damente. 5eria deseable que ella pudiera generar una rela

cion mas democratica con el conocimiento, con la norma, 

con la autoridad; valorar una relacion can el mundo que au

torice nuevas perspectivas y preguntas; y tambien que logre 

abrirse a los cambios que traen los individuos que forman 

parte de ella, sin hacer "seguidismo" acritico y tampoco po

nerse a la defensiva como si se tratara de una amenaza. 

Entre cambios, viejos y nuevas problemas, la escuela si

gue siendo un lugar can mucha valoracion social, y con 

mucho para darle a la sociedad; apropiarse de la renovacion 

y la preservacion son tambien modos de seguir aportan

do a ello. 
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Entrevista a Antonio Viiiao Frago 

"Las innovaciones surgen donde 

el control es 1113.S debil" 
Por Ines Dussel 

Antonio Vifiao Frago es Catedratico de Historia de la 

Educacion de la Universidad de Murcia. Es autor de nu

merosos Ii bros y articulos, entre ellos un estudio funda

mental para entender las relaciones entre la continuidad 

y el cambio en la educacion, Sistemas educativos, culturas 
escolares y reformas (Morata, Madrid, 2002). 

-En sus trabajos, se preocupo por estudiar la forma en 

que cambian las escuelas y los sistemas educativos.lQue 

entiende por cambio en las escuelas y en los sistemas? lSe 

trata de los mismos procesos, 0 de cuestiones distintas? 

-Lo primero que quisiera indicar es que la palabra "cam

bio" posee unas connotaciones positivas que, al menDs en 

educacion, no siempre se corresponden con la realidad . 

No todos los cambios mejoran 10 existente. Por otra parte, 

hay muchos tipos de cambio en educacion y conviene sa

ber de que hablamos cuando utilizamos este termino. Por 

de pronto habria que distinguir dos modalidades de cam

bio: las reformas educativas y las innovaciones. 

Las reformas se plantean desde los poderes publicos, 

suelen tener forma legal - Ieyes, decretos, circulares, 

instrucciones- y pueden ser, a su vez, de indole estructural 

-modifican la estructura del sistema educativo-, curri

cular -establecen nuevos contenidos, metodos yformas de 

evaluacion-, organizativa -alteran la organizacion de las ins

tituciones educativas- y/o politico-administrativa -afectan 

el modo de administrar y gestionar el sistema educativo. 

Las innovaciones, por el contra rio, suelen generarse en 

un numero limitado de aulas 0 de establecimientos do

centes a partir de la accion de algun 0 de algunos profe

sores, y son de [ndole curricular u organizativa. No afec

tan pues, en principio, a la estructura 0 gestion 

polftico-administrativa del sistema educativ~. Otra cosa 

es la interaccion entre estas dos modalidades de cambio. 

AI igual que las reformas promueven 0 ahogan, segun los 

casos, las innovaciones y el clima de renovacion pedagogi

ca entre los profesores, del mismo modo hay innovaciones 

cuya difusion 0 aplicacion pueden implicar cambios en la es

tructura 0 modes de gestion de 105 sistemas educativos. 

-lY como ves a las reformas educativas? 

-Las reformas educativas cada vez gozan, y con razon, de 

peor fama. Suele imputarseles su caracter meramente re

torieo, su formalismo y burocratizacion, sus efectos im-
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previstos y no deseados, y.su escasa incidencia en 10 que 

realmente sucede entre las cuatro paredes del aula. Ademas 

de no ser, en ocasiones, mas que el resultado de la simple 

necesidad que los reformadores tienen de justificar su 

existencia -y de pasar a la historia-, poseen una cierta na

turaleza mesianica, a-historica y adanista: quienes las pro

mueven ignoran los fracasos de las reformas anteriores y 

se presentan, esta vez en forma definitiva, como los sal

va-patrias de una educacion en crisis a la que "su" reforma, 

cual balsamo de fierabras, curara de todos los males en 

cuanto los profesores decidan implementarla en sus aulas. 

Despues, la ausencia de recursos financieros, los vaive

nes politicos, los diagnosticOs erroneos, los objetivos y ca

lendarios de aplicacion irreales, las imprevisiones e inco

herencias, la carencia de apoyos sociales, los problemas 

derivados de todo cambio estructural 0 curricular, las re

sistencias gremiales y corporativas, y eso que se ha dado 

en /lamar la "gramatica de la escolarizacion" 0 las "culturas 

escolares" -es decir, las inercias, los rituales y los modos 

de pensar y hacer derivados de la cultura empirica, artesanal 

que el profesorado ha ido elaborando para poder lIevar a 

cabo su tarea- haran que "su" reforma pase a engrosar la 

cada vez mas larga lista de las sucesivas reformas dando 

lugar, en el mundo de las practicas, a procesos de hibrida

cion, acomodacion, oposicion 0 resistencia. 

-Volvamos a las innovaciones ... lCree que hay ciertas con

diciones que favorecen la aparicion de movimientos de 

cambio desde los profesores 0 las escuelas? 

-Bueno, las innovaciones surgen mas habitualmente alii 

donde es mas debil el control y las tendencias normaliza

doras y burocratizadoras de los poderes publicos 0 de los 

titulares de los establecimientos privados. De ahf que mu

chos de los ejemplos historicos de innovacion educativa 

hayan surgido en escuelas rurales y alejadas del control 

de sus titulares publicos 0 privados, en la educaci6n in

fantil 0 en establecimientos creados al margen de dichos 

controles y tendencias. EI problema que de inmediato se 

plantea es el de su difusion. Entre otras razones, porque 

dicha difusion implica la existencia de grupos y redes de es

tablecimientos docentes y profesores formados en la apli

cacion de la metodologia 0 innovacion de que se trate. Es 

decir, porque exige un sistema de formacion de profesores 

mas 0 menos formalizado y porque, a la larga, dara lugar 

-al ser aplicada en otros contextos y por otros profesores

a procesos de reinterpretacion, modificacion y adaptacion 

~----------------------------~--~--~~----~---
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"Si un docente de hace cien aiios apareciera en las aulas actua
les hallaria aspectos bastante similares, por ejemplo en relacion 
con la disposicion frontal del aula, pero otros muy diferentes. 
Le asombraria, por poner algunos ejemplos, el encontrarse con 
mas compaiieras de profesi6n que con compaiieros", 

con los consiguientes debates, entre los seguidores de la in

novaci6n, acerca de la pureza y adecuaci6n de sus imple

mentaciones a la versi6n original 0, incluso, sobre las "ver

daderas" earaeteristicas y naturaleza de esta ultima. 

-Quisiera que nos ayudara a reflexionar acerca de 10 que 

cambia y 10 que permanece igual en los sistemas educa

tivos. En la Argentina, se hizo popular una comparacion: di

cen que, si un medico cirujano "volviera de la tumba" y 

entrara hoy a un quirofano, no podria operar ni entender 

de que se trata la sala de operaciones; mientras que, en 

el caso de quien era docente hace 100 ailos, encontraria las 

aulas mas 0 menos igual. {Que opina de esta compara

cion? {Esta de acuerdo en que las escuelas han cambiado 

muy poco? 

-Debo deeir que el sfmil, ademas de poco clarificador, se 

me antoja un tanto forzado. Un cirujano actua sajando, 

cortando y cosiendo 105 cuerpos humanos. Un profesor 

actua sobre el cuerpo-mente. 5i en el simil comparamos la 

actividad del cirujano en relacion con el paciente en 10 que 

afecta a la preparaci6n mental para la operaei6n y la ne

eesaria ayuda, asimismo mental y afectiva, del postope

ratorio, verfamos que las difereneias no son tan grandes. 

Puestos a comparar la labor docente tendriamos que ha

cerlo con otras actividades, como el sacerdocio, 0 con aque

lias profesiones que trabajan sobre el complejo cuerpo

mente con las que la doeencia guarda una relaci6n mas 

estreeha. 

Sin embargo, el simil puede servir para analizar la inte

racci6n entre continuidades y eambios en el mundo de la 

edueacion. 5i un doeente de haee cien anos apareeiera en 

las aulas aetuales hallaria aspectos bastante similares, por 

ejemplo en relaei6n con la disposici6n frontal del aula, pe

ro otros muy diferentes. Le asombraria, por poner algunos 

ejemplos, el encontrarse con mas eompaneras de profe

si6n que con companeros; el que hubiera tantas alumnas 

como alumnos y que no estuvieran separados ambos en el 

aula; el ciima y relaciones mas informales entre profesores 

y alumnos; la existeneia de 6rganos de gesti6n del centro 

doeente con participaci6n de profesores, padres y alum

nos; la mayor homogeneidad del alumnado en cuanto a la 

edad y el nivel y tipo de eonocimientos; la asistencia re

gular y asidua de los alum nos durante toda la jornada lec

tiva; el tipo de mol:5iliario escolar 0 la existencia en el cen

tro docente de espacios tales como el gimnasio, el comedor, 

la sala de musica 0 la biblioteca. V, en cuanto al curriculo, 
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por ejemplo, el ampl io numero de libros de texto en la en

senanza primaria, su formato y contenidos; 0 la existencia, 

en este nivel educativ~, de la noci6n de curso escolar con 

sus examenes de promoci6n de grado 0 curso. Ello por no 

hablar del recurso de la imagen en sus diferentes formas 

o del tiempo dedicado a la edueaci6n fis iea, a la musica 0 

a las aetividades extraescolares. 

-Es decir, hay cosas que cambian, y otras no tanto ... 

-Efectivamente, el mundo de la ensenanza, en su practi-

ca cotidiana, es una combinaci6n de continuidades y cam

bios. Haber lIamado la atenci6n sobre los cambios -en to

do caso graduales, de difusi6n lenta, y solo apreciables 

cuando comparamos periodos muy separados en el tiem

po- no signifiea negar las continuidades e inereias. 

Continuidades e inercias debidas, sobre todo, ados fac

tores entrelazados. Uno de ellos es 10 que antes denomi

ne "gramatica de la eseolarizaci6n" 0 "cultura empirica de 

la escuela/: form.as de pensar -mentalidades- y hacer -

practicas- generadas en y desde el propio ofieio docente -

relativas, ante todo, al manejo del aula-, para poder lIevar 

a cabo la tarea de ensenar. EI otro, es el "c6digo discip li

nar" de las distintas materias 0 actividades escolares. Un 

c6digo compuesto por unos contenidos determinados, una 

metodologia didadica y una justifieaci6n de su va lor e im

portancia que se petrifican en el tiempo mediante los ma

nuales y programas eseolares. 

-Volvamos a la cuestion del cambio en las escuelas. {Que 

opina de los programas que se proponen cambiar las es

cuelas? {Cree que pueden ser efectivos? 

-Deseonozco cuales son esos programas en la Argentina. 

En Espana, 0 bien se articulan y lanzan desde los lIama

dos Centr~s de Profesores y Recursos, creados en 1983, que 

dependen de cada Comunidad Aut6noma, 0 bien se ge

neran, de modo mas voluntarista e informal, por grupos de 

profesores mas 0 menos organizados como tales. 

En el primer caso, se trata de actividades oficiales, pro

movidas por los poderes publicos en forma de cursos y 

cursillos temporales y seminarios estables. Los cursos y 

eursillos son exigidos para promocionar en la carrera do

cente; ofrecen un car,kter entre oficial y burocratico y mu

chas veces reflejan mas los intereses del poder publico 

que los del profesorado. Los seminarios gozaron de un re

lativo dinamismo en los 80 y principios de los 90, pero ac

tualmente solo alcan~an a un muy reducido grupo de pro

fesores. Por 10 demas, la ideologia del partido que gobierna 



en cada Comunidad Autonoma tiende a impregnar cada vez 

mas el tipo de cursos y sus contenidos. 

En el caso de los grupos de profesores mas 0 menos for

malmente organizados, la situacion actual contrasta con 

el dinamismo e influencia que-los movimientos de reno

vacion pedagogica tuvieron en la Espana de los ailos 70 y 

80. En cierto modo, podria decirse que se disolvieron con 

la lIegada de la democracia, por la incorporacion de muchos 

de sus componentes a la administracion educativa del go

bierno socialista, a los centros de p rofeso res y recursos, a 

las organizaciones sindicales 0 al mundo universitario y 
por la carencia de un modo estable y organizado de for

macion de las nuevas generaciones de profesores. 

-lY que pasa hoy con esos movimientos? 

-En la actualidad, desde hace no mas de diez ailos, se 

aprecia una cierta revitalizacion, solo que en un contexto 

y con una estructura diferentes. En cuanto al contexto, el 

enemigo a batir ya no es la dictadura sino una modalidad 

del neoliberalismo que en alguna ocasion he denominado 

"a la espanola". En cuanto a su estructura interna, se tra

ta de grupos mas 0 menos activ~s, dispersos entre si y or

ganizados en forma de redes de reflexion, debate e inter

cambio de experiencias -gracias sobre todo a internet

cuya mayor dificultad reside en su financiacion y en la in

corporacion de profesores jovenes. 

-De su experiencia como investigador, y tambien de su ex

periencia con la poHtica educativa espanola, {que pod ria 

decirnos acerca de en que situacion estamos hoy respec

to al cambio escolar? 

-Se me ocurren tres reflexiones en relacion con este pun

to. Una se refiere al papel a desempenar por los poderes pu

blicos en relacion con el cambio en la escuela . Otra, a la 

organizacion y estructura de los grupos innovadores. La 

tercera y ultima, a la relacion entre la actividad cientifica 

universitaria en el campo de la educacion y la mejora de la 

educacion. 
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En cuanto a los poderes publicos -estatal, regionales, 

municipales-,justificarian 5U existencia -y el salario de 

qu ienes los ocupan- si, dejando a un lade los afanes re

formistas -en especia l, estructurales 0 en el ambito del cu

rriculum -, se ded icaran a establecer aquellas condiciones 

legales, financieras, materiales, profesionales, formativas y 

sociales que hicieran posible que los centr~s docentes y 

los profesores, agrupados en equipos, redes, asociaciones 

o fundaciones, pudieran generar y Ilevar a la prc)cticas pro

yectos y practicas innovadoras. Por ejemplo, por indicar al

gun tipo de propuesta prc)ctica, haciendo posible que los 

profesores noveles trabajen junto con otros mas experi 

mentados fijando a ambos una jornada lectiva mas redu

cida 0 f inanciando dichas pr,kt icas y sus actividades for

mativas. 

En cuanto a los profesores, quisiera recordar algo que me 

sucedi6 hace varios anos, en uno de esos cursos de verano 

que suelen organizar las universidades espanolas. AI ter

minar la intervenci6n de uno de los ponentes, yen pleno 

debate, una de las asistentes al curso, joven profesora de 

Filosofia de educaci6n secundaria, nos pregunt6 de un mo

do general a los ponentes -tras exponernos los problemas 

que ella tenia en su aula- que Ie indicinamos que era 10 

que tenia que hacer para resolverlos pues ese, y no otro, era 

el objetivo 0 idea por el que se habia matr iculado en el 

curso. Mi respuesta fue que no creia que ninguno de los alii 

presentes tuviera la receta 0 solucion magica para sus ma

les pero que 10 primero que debia hacer, y as! se 10 acon

sej aba, era que dejara de ver de manera aislada sus pro

blemas y que entrara en contacto con otros profesores de 

diferentes edades, de su misma disciplina y de ot ras, de 

su nivel educativo y de otros para, de un modo estable y or

ganizado, conocer no solo como habran resuelto ellos di

chos problemas sino, sobre todo, para reflexionar conjun

tamente sobre su tarea, sobre el sistema educativ~ en el que 

trabajaba y sobre Ese mundo, el de la educacion, al que se 

habra dedicado profesionalm.ente. 

-Habia mencionado una tercera reflexion, sobre la rela

cion entre la investigacion 0 la producc16n academica y 10 

que sucede en las escuelas y las aulas. 

-Claro, No puede dejarse de aludir a los problemas que 

plantea el creciente divorcio entre la investigacion uni

versitaria en el campo de la ed~caci6n y el mundo de la 

practica educativa, Un divorcio cuyos inicios se hal/an en la 

configuracion de la pedagogia como ciencia en el siglo 
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XIX, que ha Ilevado a la escisi6n total entre dicha activi

dad cientifica y la tarea docente del profesorado en sus 

diferentes niveles, entre 10 que se ha dado en !lamar la "al

ta " y la "baja" pedagogia. Mientras un05 investigan sabre 

el cambio en educaci6n, otros han de verselas con la dura 

realidad diaria de las aulas. Mientras unos se constituyen 

en expertos, otros se las arreglan como pueden para 50-

brevivir a las sucesivas reformas, Por ello abogo, frente a las 

tendencias dominantes, por la configuraci6n de equipos 

de investigacion en los que, con tareas diferentes pero re

lacionadas y situadas en un mismo nivel de importancia, 

trabajen conjuntamente profesores de diferentes niveles 

educativos en proyectos de investigaci6n lIevados a cabo 

en el ambito universitario. 
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El sentido de nuestras practicas compartidas 

Pequeno elogio de 10 inasible 

Por Gabriel D'iorio* 

1. Hay ocasiones en las que tengo la impresion de estar 

tomado por una lengua dominante, una lengua que me 

habla y nos habla, por la cual soy hablado y somos habla

dos. Una lengua que afirma, no sin razones y evidencias, que 

estamos parados en el umbral de un inmenso cambio 50-

ciohistorico, en el corazon de una grieta cuyos efedos sim

bolicos no cesan de interpelar a nuestro ya perplejo sentido 

comun. Casi sin balbucear, esta lengua sostiene que esta

mos dejando atras los rasgos mas s6/idos de la modernidad 

para asumir de una vez aquello que estaba, acechante, en 

su origen: la incertidumbre /iquida del devenir caotico y 
fluctuante del capital, del "estado de naturaleza" mercan

til. Su persuasiva retorica adquiere entonaciones quizas 

mas precisas al aseverar que estamos pasando de una so

ciedad de productores a otra de consumidores, de un capi

talismo industrial, de "largo plazo", rlgido, material,for
dista, a un capitalismo financiero, de servicios a "corto 

plazo", flexible, inmaterial, postjordista.1 

Pero ademas, esta lengua declara, sonoramente, que 

estas transformaciones traen aparejadas otras de no me

nores consecuencias para las instituciones en general y 

para la esco/ar en particular, 'que aquello que hemos de

nominado hasta hace algun tiempo "sociedad disciplina

ria" ha quedado atras para dar lugar a un nuevo mons

tru~ cuyo nombre es "sociedad de control " ; que, en 

definitiva, hemos abandonado las formas bienestaristas 
de Estado por modalidades puramente gestoras de este, 

mas preocupadas por refinar sus tecnologias biopoliticas 
de gobierno que por tramitar coledivamente los conflidos 

sociales. La lengua del cambio contemporaneo resulta en

tonces, profusa, omniabarcante: describe un pasaje que, 

cuando no 10 presenta como cortante y definitiv~, no ha

ce mas que narrarlo como un proceso que lIeva decadas 

afectando a velocidades infinitas nuestros modos de exis

tencia.2 

Indudablemente, hay mas de un merito en estos relatos 

que han senalado con cierta exactitud algunas transfor

maciones fundamentales de nuestra epoca. Hay, ademas 

de las ya indicadas, cierta lucidez en las descripciones que 

remiten a los cambios en las subjetividades otrora mo

dernas,ya por la emergencia de las nuevas tecnologras de 

comunicacion, ya por la puesta en cuestion de unas vo

luntades prometeicas que creran poder todo 10 que decian 
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querer, voluntades que han conocido los limites de sus 

grandezas y la vastedad de sus horrores durante el corto si- ' 

glo XX; voluntades, en fin, que han visto como esas fuerzas 

por elias mismas desatadas erosionaron las potestades 

que suponian tener. 

No esta mal sostener entonces, como 10 hace esta len

gua, que una de las consecuencias de la erosion de esas 

potestades se observa en el hecho de haber perdido la ilu

sion de una libertad sin limites en virtud del dominio im

personal de la tecnociencia y la economia; 0 decir, mejor, 

que vivimos atribulados la era de la "corrosion del carader" 

cual si fueramos sujetos melancolicos que no podemos 

elaborar en forma individual 0 colectiva la perdida de un 

pasado que se presume dorado; que no podemos, en suma, 

tramitar las relaciones interpersonales mas que bajo la 

sensacion de estar sumergidos en un espacio-tiempo irre

gular y desquiciado, quebrado en sus arquiteduras, roto en 

sus linealidades. 3 

2. Ahora bien, sospecho que esta lengua generica del 

cambio, mas alia de sus meritos, se revela insuficiente pa

ra pensar algunos rasgos decisivos de nuestras realidades. 

Se trata de una sospecha macerada en la experiencia de 

una conversaci6n continua con otros docentes, estudian

tes y companeros de trabajo, una experiencia que me indica 

que toda repetici6n Qutomatica de esta lengua dominante, 

toda lectura carente de mediaciones, no hace mas que pro

fundizar el gesto de una indolencia futil que buscar eludir, 

cin icamente, toda interpelaci6n severa sobre los proble

mas que enfrentamos en nuestra tarea diaria de educar. 

Sospecho, sobre todo, de esas lecturas que no cesan de 

reforzar, en uno de sus extrem~s, las valoraciones pura

mente decadentistas de 10 recientemente acontecido, yen 

el otro, que no es mas que su fiel reverso, de celebrar la 

novedad y jetichizar los cambios. Mas aun, tiendo a pensar 

que es una consecuencia de la adit ud irreflexiva de ambas 

perspectivas que en mas de una ocasi6n coincidan tanto 

en el diagn6stico de los males a superar -que se concen 

tran en un presente que se declara siempre en crisis- como 

en el tono moralizante con el que propugnan sus diver

sas soluciones: en el primer caso, restaurar el mitico y do

rado pasado ante un presentejuturo que se reconoce co

mo amenaza y degradaci6n, yen el segundo, o/vidar un 

pasado-presente que se percibe como una pesada carga 

para moverse bajo las perentorias exigencias de 10 fluido. 4 
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Pero hay, ademas, otros motivos para sospechar de es

tos enunciados demasiado genericos y sus lecturas mas 

extremas, y se trata, como anticipaba hace unas lineas, de 

las dificultades que suelen mostrar para asir las contra

dicciones y paradojas que emergen de un territorio tan 

extenso como el argentino, con diferencias culturales, po

Ifticas y economicas tan ostensiblemente marcadas, dife

rencias que presentan en la escuela sus expresiones mas 

crispadas, pero tambien su mas hospitalario lugar de reu

nion. 

En este sentido, quizas sea preciso no tanto repetir 10 ya 

sabido, como formular nuevas preguntas que nos permi

tan construir algunos problemas comunes para pensar 

bajo su abrigo simbolico las marcas, huellas y formas que 

van tomando los grandes cambios en esas singularida

des multiples que resu[t~m ser [as escue[as de nuestro pais; 

preguntas que quizas nos sirvan para hacernos cargo de 

aquel[os problemas que la [engua generica no necesita 

siquiera expresar para reprodudrse exitosamente entre 

nosotros. 

3. Propongo entonces solo algunos interrogantes que 

no son mas que el fruto, algo inmaduro todavia, de las 

conversaciones a las que hacia mendon anteriormente: 

En primer termin~, (como pensar las transformaciones 

y adaptaciones subjetivas que plantea y exige el nuevo 

mundo del trabajo en el marco de una economfa que en lu

gar de estar estructurada alrededor del sector industrial, 

hace de los servicios, el consumo y los desarro/[os infor

maticos su centro de gravitaci6n?, (como hacerlo, pues, 

desde la perspectiva de aquellos que, si no han descono

cido [os rigores discip[inarios de los grandes centros fa

briles, han sido afectados de modos tan distintos por di

chas transformaciones, sobre todo en comparacion con 

[os conglomerados urbanos?, y a[ mismo tiempo, (como IIe

var a fondo una reflexi6n sobre los efectos comunitarios 
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y educativos que produce el extendido vinculo entre tra

bajo asalariado y aparato estatal, tal como se ha dado en 

tantas de nuestras provincias y municipios en virtud de la 

destruccion de las economias regionales, sin moralizar 0 eva

luar dicha realidad como una simple disfuncion respecto 

del ideal fordista y bienestarista no realizado? 

En segundo lugar, lcomo abordar conceptualmente el gi

gantesco problema que implica la gestion de las distancias 

en la Argentina actua I, problema agravado por el des

mantelamiento del trazado ferroviario, el aislamiento de 

pueblos y comunidades,la privatizacion de rutas y servicios 

publicos,y la concentraci6n de grandes extensiones de tie

rras en pocas manos, si nos refugiamos solo en enunciados 

forjados bajo imperativ~s que remiten a cuestiones sus

citadas casi exclusivamente por la inmediatez que propo

ne la vida metropolitana? 

Y aun mas, lcomo pensar los efectos de la supuesta des

tituci6n de nuestro Estado-Nacion desde las obstinadas 

practicas de maestros y maestras, profesores y profesoras 

que cotidianamente transmiten a los nuevos, saberes, of i

cios, artes, tradiciones y habitos a partir de los cuales bus

can reconocer, mirar y producir algo del orden de 10 co

mun?, lcomo hacerlo, pues, si se nos sigue advirtiendo 

sobre los peligros todavia 'presentes de la instituci6n dis

ciplinaria 0 si solo se habla de su crisis cuando el proble-

. ma actual quizas no remita ya al molde 0 a su crisis sino, 

mas bien, a las evidehtes dificultades que tenemos para es

tablecer orientaciones colectivas mas nitidas en un tiem

po que se declara, sin mas, "ilegible"? En este sentido, les 

posible pensar siquiera el destino de una polltica iguali

taria, sin tomar en serio a las nuevas pero no siempre vi

sibles configuraciones subjetivas que intentan armar tra

mas entre nosotros a pesar del anuncio repetido de la 

muerte de todo sujeto, a pesar del escepticismo propala

do por las logicas sistemicas? 

Desde luego, no hay respuestas rapidas para estas pre

guntas algo incomodas, y menos aun, polfticas ni senti

dos efectivos que les correspondan punto por punto. Hay, 

empero, en cada una de elias, rasgos que me permiten for

mular otros interrogantes que no pueden mas que sobre

lIevar la entonacion de un desafio porvenir. En efecto, en lu

gar de lamentar decadencias 0 celebrar novedades, lno 

serfa mas relevante pensar bajo que perspectivas y desde 

que lugares algunas de las transformaciones presentes 

pueden ser de utilidad para hacer de nuestras escuelas 
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espacios de afecciones cognitivas cooperativamente com

partidas?,o mejor aun, en lugar de restituir el pasado 0 

fetichizar los cam bios, lno necesitamos pensar en comun 

aquello que no es evidente y que pasa entre nosotros co

mo el inasible pero real sentido de nuestras practicas? 5 

Quizas, solo quizas, a partir de otro pensamiento del 

nosotros macerado en la intemperie practica de estas y 

otras preguntas, nos animemos a forjar nuevas perma
nencias, raras duraciones de 10 que consideramos mejor 

para nuestra vida en comun. Quizas entonces, pero solo 

quizas, nos permitamos algun dia olvidar esa lengua ge

nerica del cambio que hoy nos atormenta con su repetida 

yen ocasiones tan abstracta futilidad. Pues, es preciso de

cirlo una vez mas, no hay acto educativ~ que se sostenga 

sin unas minimas confianzas en las potencias inasibles de 

10 que pasa entre nosotros, sin un cierto amor a las per

manencias compartidas. 

4Licenciado en Filosofia de la UBA. Trabaja como docente en temas vincula 
dos a la etica y discute sistematicamente con grupos docentes de distintos 
lugares del pais, en torno a los problemas de la sociedad y cultura contem
poraneas . 

1 Ver Bauman Z., Modernidad liquida, Buenos Aires, FCE, 2002. Para 
un tratamiento in extenso del concepto de postjordismo tambien 
es preciso remitirse a Bauman Z., Trabajo, consumismo y nuevos po
bres, Ba rcelona, Gedisa, 2000; perc sobre todo a Gorz A.,Miserias de/ 
presente, riquezas de 10 posible, Buenos Aires, Paid6s, 2003; y Virno 
P., Gramdtica de la multitud. Para un ana/isis de las jormas de vida 
contemporaneas, Buenos Aires, Colihue, 2002. Para una perspecti
va critica de estas lecturas, ver Castel R., La inseguridad socia/lQUe 
significa estar protegido?, Buenos Aires, Manantial , 2004. 

2 Se puede consultar no solo Foucau lt M., Vigilar y castigar, Buenos 
Aires, Siglo XXI , 1989; sino, sobre todo, Foucault M ., Seguridad, te
rritorio y poblacion, Buenos Aires, FCE, 2006. La idea de sociedad 
de control remite al ya celebre texto de Deleuze G., "Poscriptum 
sabre las sociedades de control" en: Conversaciones 1972-1990, 
Valencia, Pretextos, 1999. 

3 Ver Sennett R., La corrosion del caracter, Buenos Aires, Anagrama, 
2001. 

4 Para una caracterizacion de la "edad de oro" y una lectura histo
riografica sobre la ruptura de las relaciones entre pasado y pre
sente ver Hobsbawm E., Historia del siglo XX, Buenos Aires, Critica, 

200 3. 

5 Ver Spinoza B., ftica, Madrid, Alianza, 1998, Tercera parte. 
Definiciones. 
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Una experiencia de cambio institucional 

Te convido a creerllle 

A modo de presentacion 
La Escuela N° 243 "Aquiles Badillo" de Santa Rosa, La 

Pampa, se encuentra ubieada al norte de la ciudad, en una 

zona periferica que se llama Villa Germinal. Creada en 

'990, surgio como una necesidad ante el reclamo de los 

vecinos que reivindicaban el derecho de sus hijos a tener 

una escuela en el barrio. Con el transcurso de los anos fue 

incrementando la matricula; hoy tiene 300 alumnos. 

Las familias no son total mente estables: hay mucho mo

vimiento poblacional, las casas se prestan, algunos se van 

y luego vuelven -ya sea de nuestra provincia como de otras-, 

producto de la inestabilidad laboral, por ser considerados 

mana de obra barata. 

La poblacion esta en situacion de pobreza y margina

cion, con hogares desorganizados, ninos a cargo de abue-

105 0 tios, ninos a cargo de nin~s, ninos que trabajan, al

gunos sin un referente adulto. Hay muchos adultos 

analfabetos 0 excluidos del sistema educativo y una minoria 

que completa su trayectoria escolar. Todos estan marca

dos por la situacion economica y social de la cual los do

centes no escapamos, ya que muchas veces nos encon

tramos tambien en estado de vulnerabilidad. 

Muchos factores incidieron en el repensar sobre la insti

tucion y sobre nuestro accionar. 

La muerte del docente y directiv~ de la institucion Aquiles 

Badillo, en octubre de 2004, fue profunda mente movili

zante y sentida. Su ausencia dejo un vado y, a su vez, mar

co una direccion que hoy reivindicamos. Aquiles fue un 

militante activo, comprometido con 10 social, vulnerable 

a las carencias sociales, humano, solidario, sonador, anali

tico, critico, creativo. Coherente en su accionar, fiel a sus 

principios, convencido de que la palabra expresa, crea con

ciencia, moviliza; el construyo -a traves del saber y el com

promiso como educador- laws que perduran en el tiempo 

yen la memoria de la comunidad. 

EI cambio de direccion, inmediatamente posterior, que 

implieo que una docente joven e identificada con los idea

les de Aquiles asumiera la conduccion de la escuela, brindo 

la oportunidad y el espacio para pensar en Hotra escuela". 

Para comenzar, se hizo un reconocimiento a Aquiles 

Badillo, identificando a la escuela con su nombre. Fue una 

accion que nos sE;nsibilizo y nos movilizo para realizar una 

mirada hacia atras y hacia nosotros mismos como escue

la, y tambien para construir cambios en el presente y pa

ra imaginar posibles futuros. 
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Buscando redefinir el perfil de la institucion y utilizan

do insumos de diferentes programas que aSisten ' a la es

cuela (marco teorico, talleres, etcetera) se fueron gene

rando espacios para el debate y la reflexion. Desde un 

profundo replantearnos: lPara que estamos acH lQUe en

senar? (Para que ensenar? lCual es la funcion de nuestra 

institucion, en esta realidad, en este tiempo, en este con

texto? (Que historia la sustenta? lComo proyectar hacia el 

futuro? 

Nos encontramos comprometidas ... Con los ideales co

munes, comenzamos a generar un espacio donde volver

los posibles. 

Reivindicando el derecho a una educacion igualitaria, al 

alcance de todos, integral y equitativa, conscientes de que 

las politicas por accion u omisipn muchas veces excluyen 

o destruyen; convencidas de que 105 cambios los produ

cen los actores a traves de la experiencia fuimos buscan

do dar pasos concretos. Desde nuestro lugar y nuestra fun

cion docente, queremos ofrecer a nuestras alumnas y a 

nuestros alum nos un espacio de inclusion, de participa

cion y pertenencia, un lugar de posibilidades de creci 

miento, un lugar donde circule el saber como herramien

ta que los habilite a elegir y construir su identidad, para ser 

participes activos de una sociedad mas equitativa y tran

sitar un futuro con opciones y menDs vulnerable. Un lu

gar de 10 posible. 

AI revisar nuestro trabajo en las aulas, tomamos como 

punto de partida que el contexto donde desarrollamos 

nuestra tarea resulta para muchos el unico ambiente de cir

culacion de otras ideas 0 palabras, la unica oportunidad 

de acceso a la lectoescritura, un espacio de comunicacion 

donde poder hablar y ser escuchado y donde crear sign i

ficados y encontrar algunas certezas donde ampararse. 

Es por eso que, destacando su potencialidad de ser de

mocratica, mediadora, abierta a la comunidad, inc\usiva, 

transmisora de cultura, dimos nuestros primeros pasos 

hacia la escuela que queremos. 

Un problema ... un desafio 
Con la incertidumbre de que y como ir en la direccion 

que querfamos, comenzamos a trabajar. En el marco del 

programa en el que participa la institucion (PilE: Programa 

Integral de Igualdad Educativa), designamos referentes por 

cicio y turnos. Esos referentes funcionan como equipo de ges

tion y agentes multiplicadores de saberes y experiencias 



con el objetivo de lograr el entusiasmo de otros docentes. 

En el trabajo conjunto, realizamos intercambios y analiza

mos el material entre pares, reformulamos las practicas 

docentes en base a la socializaci6n de experiencias, y 10-
gramos acuerdos metodol6gicos en las diferentes areas. 

Nos detuvimos a mirar: miramos para atras y hacia aden

tro, y nos dimas cuenta de cuanto nos faltaba. Pero fue 

importante darnos cuenta tambien de cuanto habiamos 

hecho. 

En este trabajo de revisi6n de las practicas co

tidianas, encontramos otra realidad diferen

te, que no tenia que ver con 10 curricular sino 

con algo mas profundo y personal: el vinculo 

alumno/escuela estaba fracturado. 

Alii surgi6 un nuevo desafio: habia que tra

bajar para consolidar la busqueda de perte

nencia e identidad de /a escue/a. 

Rescatando la memoria 
Pensar en torno a la identidad de la escuela 

implic6 indagar en la memoria de la comuni

dad educativa de estos 15 anos,y ponerla en re

laci6n con el barrio. Hicimos un registro don

de se expresaran todas las voces,y habilitamos 

el archivo hist6rico de la instituci6n con el ob

jetivo de plasmar la historia social del barrio 

y tamb ien de crear memoria pedag6gica. 

A modo de inicio y diagn6stico -sorteando las dificu lta

des de expresi6n - propusimos un trabajo de taller con 

mascaras, con el objetivo de indagar el sentir de docentes' 

y alumnos acerca de la relaci6n de cada uno con la es

cuela. Una manana, nos presentamos al acto de inicio de 

la jornada con mascaras que hablaban de c6mo nosotros, 

los docentes, nos sentiamos en la escuela. La sorpresa dio 

paso a incluirse en el juego y reflexionar acerca del vinculo 

con la escuela. Propusimos que en los grados se trabajara 

en esa direcci6n. Esto result6 muy motivador: cart6n, la

na, papeles, tijera y una mascara para cada uno. Hubo de to

do: alegria, asombro, miedos, incertidumbres, cansancio, 

enojo, resistencia ... Todos se expresaron en el dibujo y la 

palabra: los alumnos entusiasmados y ansiosos, los do

centes movilizados y conmovidos,y los padres y porteros que 

presencia ron la actividad, asombrados y hasta desconcer

tados. Esa fue nuestra primera acci6nl repercusi6n. 

Contagiados por el entusiasmo de los ninos y de las ni-
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nas, armamos la murga de los docentes. Una manana nue

vamente sorprend imos y nos sorprendimos cantando y 
ba ilando frente a nuestra pequena comunidad. 

Encontramos mi radas, risas, comentarios, alegria, asom

bro, gestos, palmas, canticoS ... iLogramos nuestro objeti

vo! : que asistan los dias sabados para preparar el patio de 

la escuela, pintando, ordenando, participando, habilitan

do y habitando los espacios ... comprendiendo que su trans

currir deja huellas y crea memoria. 

Cerramos la actividad con una pintura de z6ca lo de ma

nos, trabajo compart ido con otras instituciones barriales, 

comis i6n vecinal y /t El Oesayunador" (grupo sostenido por 

una ONG) que hace cinco arios trabaja con nuestros chicos 

en tareas comunitarias. Asi fundamentamos la elecci6n 

de ese dfa como "nuestro dia ", instituimos el "Dia de /a 

Identidad/~ La identidad de la escuela, del barrio, la nuestra 

propia, tramadas en esa acci6n comun y en nuestros com

promisos comunes. 

Fue el punto de partida para la construcci6n de la me

moria, pa ra indagar en las historias personales que se cru 

zan y t ienen un lugar comun: la escuela. Las entrevistas, las 

encuestas, las anecdotas y las diferentes experiencias de los 

abuelos, padres, no docentes, ex docentes, ex directiv~s, 

ex alumno$ hoy padres de nuestros nin~s, reflejaron vi

vencias ricas en sentimientos y emocianes que estimula

ron a nuestros alumnos a seguir hacienda historia. A sen

tirse parte de la historia. 
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Nos abrieron una puerta yentramos 
Recorrimosla historia de la escuela en un intento de re

construir la memoria, para reconciliar pasado y presente de 

una comunidad con muchas ganas de ser otra cosa que 

los marginados, los que estan de paso, y sentirse sujetos de 

pleno derecho, que pueden articular sus propias palabras. 

Logramos encontrarnos, no desde 10 disciplinario sino 

desde la afectividad. Una afectividad que esta lIena de 

sent imientos diferentes, pero que nos 

coloca pDr entero en la situaci6n de en

senar y aprender. Traspasamos la fron

tera que crea la pobreza y la marginali

dad, el desarraigo y la desesperanza, y 

sin perd 'er de vista que unos eramos 

educadores y otros alumnos, nos vin 

culamos con y desde nuestra sensibili

dad. No fue casual que eligieramos el 

dibujo, la musica, la fiesta, como espacios 

de construcci6n de 10 comun. 

Los ninos y 105 padres se expresaron • 

sin inhibiciones, confiaron. Las docen

tes nos vimos vulnerables a una reali

dad que exigfa mas de nosotras m is

mas, y pudimos trabajar desde esa 

vulnerabilidad y no sentirla como un de

ficit. 

Conjugamos acciones y palabras . 

Propusimos habitar los espacios que les 

pertenecen y nos pertenecen, porque la escuela sigue sien

do el unico ambito para aprender otros c6digos y para ex

presar y practicar derechos. 

Iniciamos para nosotras una etapa nueva: ser investiga

dores de nuestra practica. Sentimos que solas no pode

mos, necesitamos "otro" que nos aliente, que nos sosten

ga, que nos empuje, que comparta miedos, decisiones, 

alegrfas. 

Por eso te convido a creerme 
La canci6n de Si lvio Rodriguez dice: UTe convido a creer

me cuando digo futuro .. . ". Ese es para nosotros un lema 

importante. Por eso, creemos que tenemos que convidarnos: 

A creer en la escuela _como ellugar de 10 posible .... Un lu

gar donde el saber cumpla su principal objetivo: desarro

liar capacidades, habilitar el pensamiento y generar nue

vas experiencias ... 
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A creer en la escuela como un espacio fundamental don

de se puede aprender a " leer" la realidad, a comprenderla, 

a elegir y a "escribir" otra historia ... Aunque no tengamos 

mucho, siempre tenemos la palabra, nadie puede inte

rrumpir nuestras ideas. Yes importante ubicarnos en el 

acto cotidiano de ensenar y aprender con todo nuestro 

ser: nuestra sensibilidad, nuestros conocimientos, nues

tros ideales. 

Te convido a creer 
... porque pasar por la vida sin dejar huellas no tiene sen

tido 

... porque hay un semillero de virtudes frente a nuestros 

ojos 

... porque el futuro es el objetivo de toda lucha 

... porque el amor esta siempre presente; junto con la ra

bia, la ironia, la audacia, la capacidad de sonar y propone r. 

Por eso te convido a creerme wando dig 0 futuro ... el tiem

po esta a favor nuestro. Tenemos la palabra, tomemosla 

para que el tiempo este a favor de los pequenos. 

Maresa Righetti -directora-, Erica Badillo -maestra de,O ano-, Derli 
Agu irre -maestra de 4° Y 5° ano-, Marcela Munoz -maestra de 3° 
ano-, Zulma Rodriguez -maestra integradora. 
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Canlbios, perrnanencias y silencios 

Enseiiar en las "otras" primarias 

Flavia Terigi* 

Cuando muchos de nuestros lectores asistieron a la es

cuela primaria, existia un Manual de fngreso a la secun

daria, escrito por Berutti, con el que cualquier alumno de 

septimo grado debia poder estudiar. Ese Manual expresa

ba la expectativa socialmente compartida acerca de 10 que 

debia aprenderse en la escuela primaria, y testimoniaba la 

estabilidad de esa expectativa. Hoy no seria sencillo pro

poner un manual semejante, porque no habrfa gran coin

cidencia en las definiciones sobre 10 que la escuela pri

maria debe ensenar. Es un ejemplo del modo en que han 

cambiado ciertos acuerdos constitutivos dela mirada pu

blica sobre lila primaria". Tambien ha cambiado la propia es

cuela, seguramente menos de 10 que reclaman los defen

sores de la novedad, pero 10 suficiente como para que la 

"vieja" escuela primaria deba ser mejor conocida en su es

pecificidad. Entender esos cam bios es imprescindible pa 

ra volver a formular las expectativas sociales sobre 10 que 

la escuela deberia hacer, para no considerar que todo cam

bio es una perdida,y para no pretender restituciones nos

talgicas. 

Ahara bien, reconocerla en su especificidad es un trabajo 

al que es necesario dedicar esfuerzos. Por aquello en 10 
que ha cambiado, que provoca que 10 que sabiamos so

bre la escuela prima ria deba ser reexaminado; y tambien 

porque aquello que l.tsiempre fuel> no lIeg6 a ser conocido 

de manera suficiente. En efecto, 'la escuela primaria ha si

do tratada a menudo como una realidad indiferenciada. 

Muchas investigaciones acerca de los procesos institucio

na les, 105 planes de estudio para la formaci6ri docente, las 

recomendaciones didacticas producidas p~r 105 especia

listas en libros para ninos y libros para maestros, y mu

chas politicas de intervenci6n de los gobiernos, se han re

ferido durante decadas a la escuela pr imaria como una 

realidad mas 0 menDs identificada con la escuela urbana 

de al menDs un maestro por grado. En consecuencia, es

tudios realizados en el contexte particular de los grados de 

las escuelas urbanas, y recomendac iones desarrolladas 

con base en experiencias desplegadas sobre este mismo ti

po de escuelas, se toman como estudios sobre fa escuela , 

recomendaciones para la escuela . 

Me propongo presentar elementos que permitan apre

ciar la complejidad del trabajo de ensenar en las escuelas 

primarias, en contextos didacticos poco conocidos para la 

mayoria de quienes hemos pasado por la escuela: el plu

rigrado de las escuelas rurales, y 105 grados de aceleraci6n 

en las escuelas urbanas. 

La enseiianza en los plurigrados de las 
escuelas rurales' 

Los maestros y maestras que se desempenan en el me

dio rural conocen bien el problema crucia l para ensenar 

en los plurigrados: mientras que la escolaridad sigue sien

do graduada -yen tal sentido cada alumno esta cursando 

un grado especifico de la escolarizaci6n-, la organizaci6n ins

titucional agrupa a ninos y ninas que cursan grados dis

tintos en una m.isma secci6n escolar. Para quien esta a car

go de esa secc i6n, es necesario encontrar un modo de 

desarrollar contenidos de grados diferentes, en cond iciones 

de ensenanza simultanea, teniendo como herramientas 

un conjunto de propuestas didacticas construidas en ge

neral segun la norma graduada de la escolarizaci6n, es de

cir, preparadas para el grado comun.lC6mo 10 hacen? 

Hemos encontrado con frecuencia que los maestros y 

maestras resuelven la simultaneidad mediante procedi 

mientos apoyados en la sucesi6n. Realizan un ordena

miento general de la clase a traves de la asignaci6n de ac

tividades a subgrupos defin idos por una combinaci6n 

cotidianamente variable de 105 grados forma les y 105 alum

nos presentes, y distribuyen luego su atenci6n de manera 

sucesiva en los distintos subgrupos. Si se anali za con cui

dado este quehacer, puede considerarse que los maestros 

que as! proceden no han logrado resolver del todo el pro

blema de la simultane idad: 10 que han hecho es desdo

blarlo en la atenc i6n sucesiva de 105 grupos escolares. 

Estud ios rea li zados en otros paises han encontrado reso

luciones similares (Ezpeleta Moyano, '997; Uttech, 2001) . 

Distinto es 10 que sucede cuando los maestros y maestras 

tienen practica construida en torno a la elaboraci6n de 

proyectos de trabajo divers ificados, elaborados sob re la 

base de una defin ici6n de contenidos en distintos niveles 

de complejidad, en los q ue las actividades se organiza n 

en secuencias relativamente abiertas. En la gest ion de la 

clase, estos maestros y maestras pueden ramificar las al

ternativas segun la situaci6n de aprendizaje de suj etos 0 

grupos especificos e introducir variaciones de acuerdo con 

d iversos criterios. 

En el dia a dia del trabajo escolar, los maestros y maestras 

no organizan los grupos solo segun los grados formales, 
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sino que este criterio rector se compensa con otros. Dos pa

recen ser los mas frecuentes, EI primero se refiere a los 

alumnos presentes: es practica observada con frecuencia 

que el maestro enganche a un alumno en la actividad de 

otro grado cuando faltan sus companeros, EI segundo cri 

terio es la autonomfa relativa de los alumnos y alumnas: 

los maestros necesitan disponer de mas tiempo para tra

bajar con los alumnos cuyo nivel de autonomfa es menor, 

10 que sign ifica que deben encontrar el modo de liberarse 

-al menDs parcialmente- de la necesidad de atender a to

dos. Los alumnos de los grados superiores son quienes, en ge

neral, muestran los mayores niveles de autonomia, no solo 

por su apropiacion de los contenidos escolares sino porque, 

como lIevan varios afios en el plurigrado, su comprension 

de las reglas que organizan la tarea del aula es mayor. 

Las relaciones familiares juegan un papel especifico en la 

organizacion interna de los plurigrados. En las escuelas 

rurales, es frecuente que en un mismo plurigrado se en

cuentren hermanos que estan cursando diferentes anos de 

la escolarizacion . Los maestros y maestras se apoyan en 

esta situacion con f ines organizativos, de maneras que 

presentan variaciones segun el peso de las relaciones de 

parentesco y las cuestiones de genero en los distintos con

textos culturales, 

No siempre Ja organizacion resultante es satisfactoria: 

quedan alumnos "sueltos" sin actividad, 0 que pasan la 

jornada escolar con una tarea que no entienden; no es in-
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frecuente .que los alumnos de los grados superiores pa

sen la jornada escolar con consignas que les solicitan un 

trabajo repetitiv~ y prolongado; a veces el trabajo del do

cente en plurigrado se acerca mas al de un administrador 

de actividades que al de un ensefiante (Terigi, 2006). Pero, 

si bien el multigrado supone una configuracion de las re

laciones educativas diffeil de sostener por parte del do

cente, su organizacion didactica encierra un enorme po

tencial para los procesos de aprendizaje, debido a las 

posibilidades de manejo no graduado del conocimiento 

que circula en la clase (Santos, 2006). 

los grados de aceleraci6n, 0 el quiebre de la 
gradualidad con fines estrategicos: 

Si bien el manejo no graduado de los contenidos en

cierra, como dijimos, una gran potencialidad, la ensenan

za no graduada no es una organizacion que pueda insta

larse sin mas en las escuelas, mucho menos apelando a 

consignas que, como las de la diversificacion curricular 0 

la personalizaci6n de la ensenanza, son valiosas para el 

pensamiento pedagogico, pero inviables para la mayor 

parte de los maestros y profesores, visto el saber did,kti

co acumulado que responde a la norma graduada de la 

escolarizacion (La hire, 2006; Terigi, 2006). 

Pero la gradualidad lIega a resultar un dificil corset cuan

do las trayectorias escolares de los ninos y ninas, que la 



Las relaciones familiares juegan un papel especifico en la 
organizacion interna de los plurigrados. En las escuelas 
rurales, es frecuente que en un mismo plurigrado se 
encuentren hermanos que estan cursando diferentes afios 
de la escolarizacion. 

organizaci6n del sistema pretende regulares, resultan al

teradas en su ritmo por fen6menos diversos: el ingreso 

tardio a primer grado, el abandono temporario de la es

cuela, la repitencia reiterada. AI poco tiempo, ellote de ni

nos de seis aiios que comenz6 "Ia primaria" se convierte en 

una colecci6n algo despareja de chicos de distintas eda

des; en algunas zonas del pais, y dentro de cada provin

cia, en determinadas escuelas los desfasajes de edad afec

tan a buena parte de su matricula, a tal punto que los 

grados te6ricos que establece la regia graduada de la es

colarizaci6n resultan inhallables. Afrontar la enseiianza 

de los conte~idos escolares a sujetos distintos de los "espe

rados" pone en tensi6n el saber pedag6gico-didactico, cuan

do se debe enseiiar a poblaciones distintas de las que se 

preve en virtud de la norma graduada de la escolarizaci6n. 

En los ultimos aiios, tanto por iniciativa institucional 

como por impulso de las politicas estatales, la sobreedad 

de la poblaci6n escolar esta motivando el despliegue de 

nuevas estrategias orientadas a atenuar las dificultades 

que los chicos y las chicas encuentran para progresar en su 

escolaridad. Programas educativos de varias ciudades 0 

paises de nuestra regi6n (segun la administraci6n educa

tiva sea nacional 0 local)2 han reconocido a la sobreedad 

como problema pedag6gico y han asumido el desafio de 

producir el saber que se requiere para afrontarlo. Las pro

puestas generadas en esos programas reciben la denomi

naci6n generica de programas de aceleraci6n . Se habla de 

aceleraci6n para expresar 10 que en todos estos progra

mas es una meta: producir avances en la escolarid~d de 

los alumnos en un tiempo menor que el que preve la se

cuencia habitual un arlO /ectivo-un grado escolar. La idea de 

aceleraci6n expresa la intenci6n de producir una impor

tante reorganizaci6n de las trayectorias escolares de los 

alumnos, quebrando un probable destin~ de fracaso 0 de 

abandono e impulsandolos para que puedan aprender 

mas y mejor hasta cumplir los objetivos de la escuela pri

maria en un tiempo menor. 

Si la aceleraci6n aparece como meta, y no como estra

tegia, es porque en estas propuestas no se trata de hacer 

"10 mismo pero mas rapido", sino de hacer otras cosas, de 

poner en juego otros recursos pedag6gicos para que los 

alum nos puedan progresar en su escolaridad en un ritmo 

mas rapido que aquel que caracteriza su recorrido previo 

y que el que cabe esperar por el caracter graduado de la es

cuela prima ria. 
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Las propuestas organizacionales para lograr la acelera

ci6n pueden ser diversas. En general adoptan dos modali

dades basicas: la conformaci6n de grados de aceleracion y 

la organizaci6n de grupos de aceleracion dentro del grado 

comun (Terigi, 2002). La primera parte, de reformular los 

agrupamientos vigentes en la escuela organizando una 

seccion de grado con los alumnos en situacion de sobree

dad. La organizacion de grupos de aceleracion dentro del 

grado comun se presenta como una alternativa de traba

jo pedagogico en aquellas escuelas en las que el numero 

de alumnos con sobreedad 0 las condiciones edilicias de los 

establecimientos no hacen factible la conformaci6n de 

una nueva secci6n de grado. 

Mas alia de la especificidad de cada una de estas mo

dalidades, en ambas se requiere la selecci6n de conteni

dos, la reorganizacion de los tiempos en la clase y una 

transformaci6n organizacional y pedag6gica que hagan 

posible la aceleracion. Pero la accesibilidad didc)ctica de 

las dos alternativas es bien diferente: el grado de acelera

ci6n resulta una estrategia mas accesible para maestros y 

maestras formados en la 16gica de la gradualidad, mientras 

que la organizacion de grupos de aceleraci6n requiere ma

nejo simultaneo de distintos recorridos de aprendizaje que 

complejizan mucho la gestion del programa escolar. La op

cion por una alternativa accesible para los docentes es una 

decisi6n critica del cambio en educaci6n: se trata de que 

las estrategias impulsadas por las polfticas no sean posi 

bles solo en condiciones excepcionales, contando entre ta 

les condiciones la formaci6n, capacidad 0 experiencia pre

via de los docentes (Terigi, 2005). De todos modos, debe 

observarse que los grupos de aceleracion, que en princi 

pio fueron pensados como una alternativa organizacional 

para contextos de baja escala de la condici6n de sobreedad, 

empiezan a mostrar una gran potencialidad para reorga

nizar la enseiianza en el grado comun,y deben ser mejor 

explorados para aumentar su accesibilidad did,ktic3. 

Cierre 
La pregunta por el cambio de la escuela prima ria no 

puede responderse por sf 0 por no; tam poco puede res

ponderse igual en nuestro pais que en otros. Como seiia

la Dussel, hay aspectos en los que la escuela prima ria ha 

cambiado mucho, hay otros en los que su inmovilidad es no

table, y adem as acumula a 10 largo de su rica historia mo

dernizaciones fallidas que, de haber prosperado, la hubieran 
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puesto mas a tono con su epoca (Dussel, 2006). Este artIcu

lo se ha propuesto abordar la pregunta desde otro angulo, 

senalando que para determinar si ha cambiado y en que 

direcciones puede hacerlo, es necesario conocerla mejor. 

Las consideraciones que he realizado estan formuladas 

con prudencia y deben ser tomadas del mismo modo. No 

pretendo afirmar que en todaslas escuelas rurales, 0 en su 

mayorfa, 105 maestros y las maestras trabajen como se re

construye aquf. Tampoco pretendo recomendar que, fren

te a la problematica del desfasaje eta rio que afrontan nu

merosas escuelas primarias de contextos urbanos, haya 
que desarrollar programas de aceleraci6n. Los estudios 

que hemos realizado no han tomado una muestra repre

sentativa de escuelas, y tampoco se considera que tal co

sa sea necesaria 0 interesante; antes bien, retomando la 

perspectiva de la investigaci6n cualitativa de corte etno

grafico, me propongo dar visibilidad a un quehacer, bajo el 

supuesto de que las busquedas personales que las y 105 

docentes realizan en contextos institucionales como 105 

que hemos caracterrzado, aSI como las iniciativas de la po

Iftica educativa que desaffan los Ifmites del conocimiento 

did,ktico, deben ser incorporadas al conocimiento peda-
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g6gico disponible; yen la convicci6n de que la busqueda 

en 10 particular es posible y valiosa para una mejor com

prensi6n de 105 problemas generales de la ensenanza. 

*Pedagoga. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires. 

fterigi@ungs.edu.ar 

1 La Federaci6n Uruguaya de Maestros me invito a sistematizar pa

ra su revista Quehaeer Educativo 105 aspectos salientes de las pr,k

ticas-de los maestros rurales argentinos que he tenido oportunidad 

de conocer. Estas lineas condensan 10 que expuse can mayor de

talle en Terigi, 200T 

2 Entre ellos, el Projeto de Reorganiza~ao da Trajetoria Escolar no 

Ensino Fundamental: Classes de Acelera~ao, de la Prefeitura da 

Educac;:ao de Porto Alegre (1996); el Programa de Aceleraci6n del 

aprendizaje, del Ministerio de Educacion Nacional de Colombia 

(1999); y la experiencia mas importante que se ha desarrollado 

hasta ahara en nuestro pais, el Programa de Reorganizacion de las 

Trayectorias Eseolares de los alumnos con sobreedad en el nivel pri

mario de la Ciudad de Buenos Aires (2002), de la entonces Secreta ria 

de Educaci6.n portefia . 
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Contra el trabajo infantil, por 
la inclusion educativa 
En el marco de la Comisi6n Nacional 
para la Erradicaci6n del Trabajo 
Infantil, el 26 de junio pasado el 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 
firm6 un convenio con el Ministerio 
de Trabajo con el prop6sito de lograr 
la inclusi6n educativa de ninas, ninos 
y j6venes que no asisten a la escuela 
debido a su temprana incorporaci6n 
en el mercado laboral. 

EI MECyT destinara una linea del 
Programa Nacional de Inclusi6n 
Educativa para todos aquellos chicos y 
chicas que sean detectados en situa
ci6n de trabajo. Este aporte no consiste 
solo en una beca, sino tambien en un 
apoyo pedag6gico en las disciplinas cu
rriculares y un trabajo conjunto con las 
escuelas, las jurisdicciones, las familias 
y las organizaciones de la sociedad civil. 
Por su parte, el Ministerio de Trabajo se 

compromete a insertar a mad res, pa
dres 0 tutores de ninas y ninos en el 
proyecto del Programa Nacional de 
Empleo que resulte mas adecuado. 

Subite al colectivo en Jujuy 
Du ra nte septiem bre, el proyecto 
Subite al colectivo continua rodando 
por la provincia de Jujuy. La propuesta 
consiste en visit ar local idades del pais 
lIevando artistas-docentes de diversas 

expresiones culturales. Durante los 
tres dias en que el colectivo se detie
ne en cada lugar, se lIevan adelante 
talleres de formaci6n primaria en dife
rentes especialidades artisticas,y mues
tras de cierre con chicos y ch icas de las 
comunidades donde funcionan los 
Centros de Actividades Juveniles (CAJ). 
EI proyecto comenz6 en 2005 y ha he
cho que miles de j6venes se encuen
tren por primera vez con disciplinas del 

arte y la cultura en su escuela. En Jujuy, 
durante septiembre visitara las si
guientes localidades: EI Aguilar del 3 al 
5, San Salvador del 6 al 8, San Pablo del 
10 a112, y Fraile Pintado del 13 ailS. 
Para contacta rse, lIamar al: 

(011) 4129-1000, int o 7043/7005; 
o escribir a: equi pocaj@me.gov.ar. 

Encuentro Nacional PilE 2007 

EI Programa Integral para la Igualdad 
Educativa realiza en la segunda sema
na de septiembre de 2007, en la 
Ciudad de Buenos Aires, el Encuent ro 
Nacional de Formaci6n e Intercambio 
para directores de la totalidad de es
cuelas que 10 integran, y Equipos PilE 
de las 24jurisdicciones. Se incluiran 
en la agenda conferencias, talleres y 
paneles donde se expondran diferen
tes experiencias de ensenanza narra

das en distintos lenguajes, con el ob
jeto de hacer publica la escuela 
publica. Para contactarse: 
igualdadeducativa@me.gov.ar. 

invita a los y las docentes a 
· i,"c~rrilM.ir<:,.:.en los cursos de capacita-

cion a distancia que se reinician el 

proximo 29 de octubre. 
Entre las propuestas de capacitacion 
se encuentran: Nuevas tendencias de 
aprendizaje en la red - Web 2.0; 
lnternet y medios masivos. Conceptos, 
teorias e ideas para el aula; 
Comunicacion, sociedad y educacion
conceptos y debates; Internet como 
recurso de innovadon docente; 
Webquets en la gestion de la infor
macion; Aplicaciones basicas de la PC; 

Herramientas del paquete ofimatico; 
EI p,roces~dor de textos: gestion y uso 
did~ctico; La planilla de calculo -
Gestion y uso didactico; 
Presentaciones para la gestion y labor 

docente. 
Para ofrecer una mejor caUdad en las 
tutorias, los cupos son limitados. 
Periodicamente, se abriran nuevos 
cursos que respondan a las necesida
des de las y los docentes y permitan 

fortalecer la comunidad virtual de 
aprendizaje. 
Mas informacion: www.educ.ar. 
Mail: e-Iearning@educ.gov.ar. 

Proyecto "Entre el pasado y el 
futuro" 
Durante agosto y septiembre, el equi
po "Entre el pasado y el futuro. La 
transmision de la experiencia argenti
na reciente" lIevara a cabo una serie 
de encuentros regionales con docen
tes y estudiantes de IFD de todo el pais. 
En estos encuentros se trabajara alre
dedor de las tematicas: Malvinas: sen
tidos en pugna y Trabajo: ident idades y 
vida en comlin en la Argentina. Por un 

lado, se partira de la guerra de 
Malvinas como uno de los episodios 
mas controvertidos y dificiles de abor
dar en la historia argentina reciente. 
Por otro, se trabajarim las transforma
ciones del mundo del trabajo desde el 
ultimo golpe de Estado hasta la ac
tualidad. 
EI proyecto tiene nueva pagina web 
con los relatos de los encuentros reali
zados, materiales para trabajar en el 
aula, sugerencias bibliograticas y la 

convocatoria a I FD 2007: 
http://www.me.gov.ar/pasadoyfuturo 
Para consultas: 
entreelpasadoyelfuturo@me.gov.ar . 

Cine y Formacion Docente 
Entre ell de septiembre y el 27 de oc
tubre, el cicio de Cine y Formaci6n 
Docente lIevara adelante varios en

cuentros destinados a docentes de ni
vel medio. La tematica a tratar es 
Construcci6n de ciudadania. Estos ci
clos -que se realizan por primera vez 
en Buenos Aires- se daran simultanea
mente en: La Plata, Junfn, Vicente 
L6pez y Bahia Blanca. En cada encuen
tro, del que participaran 120 docentes, 
se proyectara una pe/icula y se ofrece
ra una conferencia. Para esta oportu
nidad se eligieron las peliculas: 
Caterina en Roma, Italiano para princi

piantes, 5610 por hoy y Generaci6n X. 
Para contactarse, lIamar al: 4129-1532 
o escribir a: dpd@me.gov.ar. 

Las instituciones que quieran publicar sus actividades en Breves, pueden enviar textos 
de no mas de goo caracteres con espacios, a: cartasmonitor@me.gov.ar. Los editores se 

reservan el derecho de seleccionar el material. 



OBRAS MAESTRAS 

Estela 

A Eduardo, Enrique y German 

Me dijeron que cuando la luna esta en cuarto cre
ciente y se apoya en la parte mas pronunciada de su 
curvatura, el mar esta tempestuoso. Y cada vez que la 
veo en esa posici6n pienso en el mar, aunque no 10 
con02ca, aunque viva en este pueblo chato y de rio 
tranquilo. Y digo esto de la luna porque aquella no
che en 1a vereda del Club de Pelota, cuando esperaba 
que Mariano terminara de jugar a los dados, vi la lu
na apoyada en el piso imaginario del cielo ¥ volvf a 
pensar: «El mar esta tempestuoso". 

-(Que queres? -me pregunto Mariano-. Estoy per
diendo, no te puedo dar plata ... 

Recuerdo que Ie dije 10 de Estela de una vez y que 
no me crey6. Insistf, Ie dije que era cierto, que mi 
hermana la habia visto esa misma tarde cuando pas6 
frente a su casa. Mi hermana la conoda bien, era ella; 
miraba hacia la calle por 1a ventana de su pieza. Estaba 
muy cambiada, parecia enferma. 

Mariano primero me mando a la mierda. No, a «la 
put a madre que te pari6", me mand6. Despues dijo 
que sabia que yo era un jodido y con rabia larg6 10 
que para mi fue una revelaci6n: 

-Nunca soportaste que me hubiera elegido a m1 - y 
me enfrento, seguramente esperando algo mas que 
desconcierto en mi cara. 

Volvio a entrar al club y sali6 con el sobretodo 
puesto. 

- iVamos! -dijo. 
Le pregunte ad6nde; eran las dos de la manan.a. 

Pablo Banegas naci6 en San Pedro en 1968. Se desempena como 

preceptor del nivel Polimodal en la Escuela Normal Fray 

Rodriguez de la misma ciudad bonaerense. Ha escrito guiones 

cinematograficos y ha publicado en diversas antologias de 

cuentos.lmcnally@arnet .com.ar 
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Pablo Banegas 

-A la casa de Estela, a hablar con la madre; y des
pues te voy a cagar bien a trompadas. 

La casa de Estela quedaba ados cuadras de la 
Plaza Belgrano y recorde que hubo una epoca en que, 
a la distancia entre las cosas, no la mediamos por el 
espacio que hahia entre elias, sino por el que las sepa
raba de Estela. Todo quedaba a tanta5 cuadras de 
Estela, a tantos metros de Estela, a tantos pasos de 
Estela ... 

Nos gustaba llegar a su cas a y percibir 1a vibracion 
en los vidrios esmerilados de la cancel cuando nos 
abrfa, el i tac ! .. i tac! del reloj de pendulo del vestibulo 
y acari~iar a la pasada a Otelo, el perro lanudo que 
dormfa sobre 1a a1fombra. Nos gustaba la mesa del 
comedor con garras en las patas, que era igual a las 
mesas de todos los comedores, pero esa tenia encima 
los libros del co1egio de Estela que Ie pediamos solo 
para pasar las hojas y sentir su olor en nuestra cara. 

- iCuando la madre abra, Ie repetis todo! -me dijo 
como si, a esa altura, yo tuviera alguna duda de para 
que ibamos a su casa. 

Doblamos en una esquina y al final de la calle vi 1a 
luna cada vez mas recostada, y fue ahi cuando Ie pre
gunte eso de que Estela 10 habia elegido a el. Si hacia 
quince anos que habiamos terminado el N adonal y 
Estela se habfa ido ese mismo verano ... 

-(Como quince anos? -pregunt6. 
No se que me ocurrio, pero pOl' primera vez senti 

hlstima de Mariano. Saque nuevamente las cuentas 
para demostrarle el paso del tiempo y descubri que 
me habia equivocado; habfan pasado dieciseis. 

-( Y que hicimos en estos anos? -vo1vi6 a pregun
tar. 

No Ie conteste, yo queria que hablara de Estela; 
todos sabiamos que ella era dif'erente, que estaba por 
sobre nosotros, por sobre el pueblo; incluso por so
bre aquel Mariano impecable al que las chicas del 
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Normal Ie gritaban enamoradas desde las rejas del 
colegio. Tan diferente al Mariano que caminaba por la 
calle junto ami esa noche helada, que no habra adver
tido el paso del tiempo, engaiiado por falsas imagenes 
del N acional; que es 10 mismo que decir llnagenes de 
Estela. Forque Estela era la {mica mujer que iba al 
N acional con nosotros: las chicas de su edad, las que 
iban al Normal, Ie parecian estupidas. Siempre nos 
deda que ella no serfa maestra, que no pensaba casar
se ni tener hijos; ni siquiera morirse en este pueblo. 
Apenas terminara el colegio se instalarfa en Buenos 
Aires, entrada en el Conservatorio N acional y seria 
concertista de piano. 

Y fue de golpe. Cruzabamos la plaza (y sin que yo 
volviera a pedirselo) cuando Mariano empezo aquel 
relato que termino frente ala casa de Estela. Me con
t6 acerca de algunos instantes en los que Estela se ha
bra pas ado la mano por el pelo de manera diferente, 
entornado los parpados 0 heeho algun gesto que solo 
el habra visto. Tambien me cont6 sobre el ultimo dfa 
que estuvieron juntos, en el Nautico, en el club viejo. 
El sacaba una canoa para pasar la tarde remando en la 
laguna. "No querfa hablar con nadie ni pensar en na
da", cont6. Y que apenas la vio (acalorada y con el 
pelo recogido) confirmo el significado de aquellos 
gestos casi imperceptibles. Apurada, Estela Ie dijo que 
10 habfa buscado para despedirse, que ya se iba; pero 
ella interrumpi6 y Ie pidio que se quedara, que no se 
fuera a Buenos Aires . Estela desvio sus ojos de los de 
Mariano, sonrio y se fue. 

-Tal vez si la hubiera besado ... -termin6 diciendo 
con resignaci6n. 

La casa era igual a todas: zagmln, puerta de dos 
hojas can vidrios y ventanas a los costados. AI princi
pio pense que Mariano no iba a animarse a tocar tim
bre, pero 10 hizo y no 10 solt6 hasta que se encendie-
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ton las Iuees. La cancel primero vibro y despucs 1a fi
gura de la madre de Estela aparecio envuelta en un 
desabiye, y a pesar de que nos reconocio, abrio con 
desconfianza. Mariano avanz6 por el zaguan y antes 
de traspasar la cancel, grito: 

-jEste1a! 
Grit6 como debio habet gritado aquella tarde en el 

Nautico, cuando Estela se iba entre las futuras maes
tras que buscaban marido tiradas al sol en la arena del 
club. Mariano grit6 nuevamente y la madre trato de 
calmado, explicarle alguna cosa, pero no pudo, por
que una figura apenas reconocible aparecio desde el 
comedor. Era Estela. El pelo, antes suave y luminoso, 
se veia pajizo y cortado como con una djera desafila
da, y hasta que no escuchamos su voz (Ie pregunto a 
la madre que pasaba), dudamos de que aquello fuera 
Este1a. 

-N ada, Estela, anda a dormir -Ie dijo su madre. 
Ignoro si nos vio; 10 que S1, estoy seguro de que no 

acuso recibo de nuestra presencia porque sin alterar la 
expresion que sombreaba su cara, se dio vuelta y se 
fue . 
-~Cuando vino? -pregunto Mariano, aturdido. 

Y la-madre nos revelo 10 que ya sabfamos: Estela 
nunca se habra ido. Hab1a decidido quedarse el mis
mo d1a de su partida, con las valijas hechas; y cuando 
faltaba una hora -una hora, dijo con asombrosa exac
titud- habra salido para despedirse de alguien y que 
cuando volvio, Ie escuch6 decir 10 que nunc a hubiera
mos esperado de ella. Y el plural usado esa noche por 
1a madre no era exclusivamente para nosotros, en el 
incluia a todo el pueblo . 

-A Este1a no Ie pasa nada, ella esta como siempre 
-agreg6 como para tranquilizarnos; en realidad para 
tranquilizar a Mariano. 

En la vereda, cuando las Iuces de la casa todavfa 
no se habian apagado, Mariano se subio el cuello del 
sobretodo, mas por ocultar su cara que por protegerse 
del frio. Recuerdo que yo volvl a mirar la luna: seguia 
echada sobre su parte mas eurva, pero mas cerca de la 
tierra y de un color amarillo, como si se hubiera des
gajado de ese cielo oscuro en el que habia estado casi 
toda la noche; y en silencio, empezamos a caminar, en 
silencio. ~ . 

ilustraciones: Alberto Pez 
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Emilce Moler, docente 

"No soy s610 una sobreviviente" 

E 
mike Moler es una de los cua
tro sobrevivientes del operati

vo llevado a cabo en La Plata 

entre el 9 Y el 21 de septiembre de 

1976, conocido como "La noche de 

los lapices". Esa noche una banda de 

encapuchados secuestro a un grupo 

de adolescentes, militantes de distin

tos colegios de esa ciudad. Maria 

Claudia F akone, Marfa Clara 

Ciochini, Horacio Hungaro, Claudio 

de Acha, Daniel Ra.cero y Francisco 

Muntaner continuan desaparecidos. 

Pablo Diaz, Gustavo Calotti y Patricia 

Miranda son el resto de los sobrevi
vientes. 

Emilce tenia 16 aiios, cursaba 5° 

mo en el Bachillerato de Bellas Artes 

y era una estudiante aplicada cuan

do los gritos de la represi6n irrum

pieron en su casa y la encontraron en 
piyama. Aunque se define como de 

un perfil muy bajo, militaba porque, 

segun afirma: "En esos aiios era im

posible no hacerlo, y yo tenia claro 
que queria trabajar para que no hu

biera mas pobres". 

Hoy es profesora de Matematica, 

master en Epistemologia y doctota en 

Bioingenieria; se especializa en la en

seiianza de la matematica y procesa
miento de imagenes medicas y de 

antropologfa forense. Tambien se de

sempeiia en la Secretaria de Polfticas 

Universitarias del Ministerio de Edu

cacion de la Nacion. En su calidad 
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de ex detenida desaparecida, trabaja en organismos de 

derechos humanos nacionales e internacionales, co1a

borando para llevar a la Justicia a los represores y pa

ra difundir entre los j6venes 1a memoria de 10 ocurrido 

durante 1a ultima dictadura militar. Aunque cree que 

en los ultimos mos hubo grandes avances, Ie preocupa 

que el ejercicio de la memoria y la condena social a los 

genocidas no sean vinculados con las condiciones que 
permitieron que aquello ocurriera ni ayuden a com

prender de manera integral el presente. 

Noche de los lapices 

Emilce es bajita, locuaz, inquieta. En sus gestos se 

mezclan 1a fuerza y el dolor. Polemiza severamente con 

1a versi6n cristalizada en ellibro La noche de losldpices 
de Maria Seoane y Hector Ruiz Nuiiez, y luego en la pe

licula -de Hector Olivera-, segun la cual su secuestro y 
el de los otras chicos estuvo relacionado con la lucha por 

e1 boleto estudiantil. HNos detuvieron porque eramos 
militantes de 1a UES, no fmmos 'victimas llocentes))). 

En esa version, ella no aparece dentro del grupo de 

chicos secuestrados. «Soy una doble desaparecida. ~Por 

que, si yo fui secuestrada esa noche con todos esos chi

cos, no aparezco en ese relato?" . Esto la llev6 gradual

mente a protagonizar el relato de su vida. "Era parte 

de 10 que yo viv!. No podia correrme". 

-~Cmu es tu relacion con el relato de La noche de los ld
pices? 
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-La Noche de los ldpices como tal es una construcci6n 

que sali6 a 1a luz a fines de 1a decada del 80. Fue difI
cil para mi encontrar ese relato porque yo no aparezco. 

De todos modos, nunca quise salir a decir: "Esto no es 

derto", porque les daba pie a aquellos que pueden de
cir: "AI final, no era cierto 10 de los desaparecidos" . La 

discusi6n fue porque yo queria plantear mi militancia, 

queria leer los manuscritos y no hubo acuerdo con 1a au
tora. Entre otras cosas, porque nuestras detenciones no 

se debieron solo al boleto estudiantil. Pero result6 muy 

doloroso que no me integraran a una historia donde 
estuve. 

-( En que momento tomaste la posta de tu relato? 

-1?e a poco fui poniendome a la cabeza y dije: « Mi vi-

da la cuento yo". Muchas de las cosas que dije publi
camente fueron para contrarrestar esta historia. Para 

que cuando mis hijos cuenten que su madre fue dete
nida-desaparecida, les crean. No se como hubiera sido 

mi vida sin este episodio. Serla una ex detenida mas, 

estaria dando testimonio, pero no hubiera sido mi eje, 

porque para mi es un esfuerzo. Tuve que aprender a 

hablar en publico, a manejanne con los medios. Yo ten

go otra vida. Hice todo para no ser solo sobreviviente. 

Testimonio 

Primero estuvo desaparecida en elilamado Pozo de 

Arana.y en otros dos centros clandestinos; luego, des

de enero de 1977 hasta abril de 1978, encarcelada en 

Villa Devoto a disposici6n del PEN, y un ano mas ba

jo libertad vigilada en Mar del Plata. Cuenta que durante 

los afios de su detenci6n convivian dentro de ella con 

igual intensidad la cotidianidad y el horror. Tanto, que 

mientras no podia tocarse el cuerpo por efecto de la 

tortura, 1a desvelaba quedarse libre por faltas en el co-

1egio 0 no llegar a recibirse. 

Su familia era antiperonista y perteneda a 1a clase me

dia de La Plata; su padre, ~omisario retirado; ella hizo 

1a primaria en un co1egio de monjas y "era re gorila". Sin 

embargo, cuando la detuvieron, perteneda a la agru

paci6n peronista Uni6n de Estudiantes Secundarios 

(UES), como sus primos mayores, sus compafieros de 
estudio, sus amigos. 

-c:Cmmdo comenzaste a notar el valor de tu testimonio? 

-Si bien yo ya habia testimoruado en el 86 contra Ram6n 

Camps, el impacto de set sobreviviente 10 senti con el 
equipo de Antropologia Forense, ante las preguntas que 

me hadan: "~Te acordas si tenia un pantal6n de corde-



roy? Porque hay restos de ropa en las fosas" . Y la uni

ca persona que vio que se habra cambiado e1 pantal6n 
a ultimo momento era yo. Fue mlly fuerte, primero tra
tar de conectarme con las personas y devolver los pe
dazos de relato que tenia; y segundo, contar el "adentro". 
Los ex detenidos tenemos esa responsabilidad social. 

-lC6mo contas to vida? lC6mo contas 10 que paso? 
-Yo me ubico como una militante de aquellos mos. Yo 
empece a militar en el 75. Estaba en cuarto ano y tenia 
16 anos. Los mayores eran los que hablaban y llevaban 
las cosas adelante. Lo mio era muy chiquito, pero muy 
comprometido. Yo dejaba la vida. Y en el 75 decidi en
trar en la DES. En julio del 76, empezaron a caer mis 
amigos. Y tuve que plantear la situaeion e irme de mi 

casa. Cuando estaba en la escuela, yo venia con toda la 
cuestion de 10 religioso, hasta que me empezaron a ex
plicar que S1 era posible que no hubiera pobres. Fue la 

motivaci6n mas fuerte. Yo ya habia estado escondida 
en muchas casas, ya estaba harta ... Seguia yendo a La 
escuela; estudiar, no 10 postergaba por nada. Mi viejo me 
explic6: "Mira que te picanean ", que era 10 que Ie es

taban contando a el. Eso me preparo para la detenci6n 
y la tortura. Lo que viv1 despues ahi adentro es inima
gin able, te supera. 

-~Eras consciente del peligro que corri'as? 
-Para mi, esa noche era praeticamente una "cronica del 
secuestro anunciado" ... Dentro de ese caos, yo sabia 
d6nde estaba parada. Primero me l1evaron al "Pozo de 
Arana" , la primera semana con todos los chicos y todas 
las chicas. Cuando llegamos allugar, nos desnudaron y 

nos empiezaron a hacer preguntas; ya en una situaci6n 

de maxima vulnerabiHdad. El que me interrogaba era 
una persona grandota, no Ie respondi 10 que me pre
gunt6 y me pego mucho. jCuanto odio tiene que ha
ber habido! Esto demuescra 10 que representabamos 
mas alia de las edades, de los cuerpos : eramos el ene
migo. Las cosas empeoraron cuando se enteraron de 
que era hija de un policia, porque mi papa me estaba 

buscando. El23 de scptiembre, nos sacaron a todos en 
un cami6n y empezaron a bajar a Claudia, a Maria Clara, 
a Horacio , que eran los chieos que yo reconoda. Ahi se 

bifurc61a historia; yo segui con Patricia. Y Gustavo ... 
y otras personas mas . Nos llevaron a la brigada de 
Quilmes y en diciembre nos c01l1unicaron que estaba
mos a disposici6n del Poder Ejecutivo. Yo no sabia ni 
que era eso. Nos trasladaron y despues entre a Devoto 
en enero del 77 , con 17 anos. Salvaba 1a vida. Sin em
bargo, para mi ese fue uno de los peores momentos. 
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En el centro clandestino viviamos atados a1 minuto a 
minuto. Tenes la mano atada yen 10 unico que pensas 
es en como podes hacer pis. En la celda, empece a re
conocer algunos lugares. Pensaba: "Si, tengo la vida 
por delante, pero aca adentro". 
-~Que proyectabas en esos dias? 
-Va habia calculado que me iba a quedar libre en 1a es-
euela y para mt era un drama. En Devoto estudiaba. 
Tenias que llenar las horas ahi adentro cuando te saca
ban 1a leetura, te sacaban todo. Lo mfo era el arte, pe
ro cada cos a que aprendfa era una batalia ganada. Era 
estar bien de 1a cabeza, resistir. 
-(Como seguian tus relaciones con el resto de la gen
te que estaba afuera? 
-Yo ya estaba de novia con el que es mi marido, eso 
fue muy importante. Una de las peores cosas que me 
paso fue cuando mis amigos 0 gente conocida me mar

ginaron. En el colegio, por ejemplo, mis companeros 
festejaron la fiesta de la primavera. Cuando me entere 

de eso, no puedo explicar 10 que llore. 
-(Ellos sabian 10 que te estaba pasando? 
-Se habtan enterado porque fue un megaoperativo. iSe 
llevaron a 1a hila del comisario! Fue un escandalo en 
La Plata. Yo pensaba: los jubilados que viven a11ado 
de la easa de mi familia, que nos conoeen desde que 
nacimos (no podian llamar? (Cuanta fue Ia propagan
da desde el golpe hasta mi detenci6n? De marzo a sep
tiembre. (En ese tiempo les cambiaron la cabeza? Que 
no me digan que era miedo, fueron conductas horri
bies. Lo recalco mucho porque tiene que ver con 1a 
transmision de 1a histotia, 1a eonstruecion de la memo
ria, ellugar donde estuvo cada uno. 
-~ Como siguio la historia? 
-Mis viejos ya se habian ido de La Plata. Yo nunca po-
dia volver a La Plata porque era "irrecuperable". 
Malvendieron to do y se fueron a un departamento que 
ternan en Mar del Plata. Y me dleron la libertad vigilada. 
No podia juntarme con mas de cinco personas, ni salir 
de 1a ciudad. 

-~Como te sentias? 
-Poilla caminar por la playa y eso me hacia bien. Pero 
tenia mucha, mucha angustia par la gente que quedaba. 
Eso fue una cuestion que marco toda mi vida. Ahara es 
por los que no estan. Nunca mas recuperas la integridad, 
la alegria. No quedo ninguno de mis amigos: de todos 
mis companeros de los sabados, de las pefias y demas, 
muchos chieos piatenses, amigos de ingles, de voley ... 
Tengo dos prunos desaparecidos. Con toda esa historia, 
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tenIa motivos de sobra para ofrecer mi testimonio en 
un monton de casos. 
-Vos decis: "No soy solo una sobreviviente". ~Queres 
hablar mas sobre esto? 
-Cuando me dieron la libertad, el tema era como re
construir. A mi me salvo el estudlo. Porque el saber y el 

conocer era una cuesti6n de libertad y de poder para mr. 
Era un lugar donde no se podian meter elios. Aunque 
nunca mas pude recuperar el arte, fue otra perdida muy 

grande. Pero ademas de ser docente e investigadora pa
ra mi es muy importante ser mama. 

, 
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-~Por que estudiaste matematica? 
-Cuando quise inscribirme en la Universidad, todavia 
estaba bajo libertad vigilada. Cuando plantee estudiar 
una carrera, me contestaron que no. Yo les decia: "Pero 

~ninguna carrera?". Ahi surgi6lo de Ia matematica. Debia 
buscar algo que no tuviera nada que ver con la realidad. 

La transmisi6n 

-~ Y como es la experiencia de dialogar con los alum
nos en las escuelas? 
-Desde 1985, voy a escuelas de todo el pais a dar char
las. Y la recepci6n no es homogenea. Par ejemplo) fue te
rrible cuando se instalo el16 de septiembre como fecha 
recordatoria en la Provincia de Buenos Aires. Nadie es
taba preparado para saber que decir. Entonces, con 



buena intenci6n, me llamaban. Y yo, ~que soy? ~la fi
gurita de Billiken? Si no saben que decir y me ponen a 
mi, no sirve. Ahora, trato de no ir a escuelas si no hay 
un trabajo previo y uno posterior. Para mi significa un 
desgaste muy grande it a dar una charla. 
-Claro, te hace revivir un monton de cosas ... 
-Me quiebro a veees emocionalmente euando veo a las 

chicas y a los ehieos, porque tomo eonciencia de 10 que 
era yo. Es una earga muy intensa y no la quiero per
der, ni ponerme el casete. Aunque diga siempre 10 mis

mo, quiero tener el coraz6n abierto para poder recibir 
tambien. Me he sentido muy mal en muchos lugares 
porque no saben nada. Alii no me necesitan ami, ne

eesitan a un profesor de Historia. Cuando ese proceso 
este maduro, ahl S1. Es otra cosa cuando voy a lugares 
don de trabajaron el tema, las preguntas son distintas y 

entonees SI empieza a tener sentido mi presencia. 
Tampoco es menor el hecho de que una sea docente. No 
result a facil, porque para llegar a los chicos no basta 

con ser sobreviviente y contar. En mi caso, creo que 
se da porque soy docente y tengo hijos. Antes, cuando 
observaba a los chicos con un trabajo serio, yo salia 
muy reeonfortada. Ahora noto la misma situaci6n en al
gunos lugares; en otros, una sobresaturaei6n de todo es
to. No veo una comprensi6n en el hoy. Es dedr: exis-

te una condena social a la dictadura, 10 eual no es 

menor. Pero no hay una vinculaci6n con 10 que se vi
ve hoy. Por ejemplo, eso se ve en el rechazo a los pi

queteros. En el 2003, los mismos chicos que me 11a
maban para una charla se indignaban: "iQue 
barbaridad!". Al rato se quejaban: "Mini los negros 

con los palos". Observo que en algunos lugares hay 

una condena a la dictadura y a los genocidas, pero no 
ven esos atisbos de hoy en estas cuestiones que per
mitieron esa dictadura. Eso est;i faltando. Antes de 
las acciones de Kirchner, era predicar en el desierto. 
Ahora hay que ver que se hace porque tambien exis

te una sobresaturaci6n. Es necesario ponerle mucho 
mas contenido, pero en el hoy, en la construcci6n 
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de la ciudadania, en los valores, la solidaridad ... 
-Cuestiones mas complejas tambien ... 
-Muchas veces me pregunto: 2por que me Haman am£? 
Porque soy docente, universitaria, rubiecita, doctora, 
no anduve con armas. De la cuesti6n armada no se ha
bla todavia . Yo Ies caigo bien a todos. Despues, con 
ese tonito digo 10 que pienso, bajo linea. No es bueno 
eso, porque significa que no hubo aprendizaje. Me lla
man porque fuimos "victimas inocentes». Recien aho

ra, con estas politicas nacionales, se habla mas. Pero 
nadie cuestiona «La noche de los lapices" desde ningun 
lugar. Porque eramos unos pobres chicos del secunda

rio, reclamando por el boleto estudiantil y nos mata
ron. Primero, que no eramos eso; y segundo, que no 
alcanza para comprender el hoy. 
-tCual es el problema central para transmitir la histo
ria reciente? 
-La formaci6n de los docentes. Cuando hablamos de 
la transmisi6n de la memoria, no va de los adultos a los 

j6venes sino que es de los adultos a la generaei6n de 
quienes hoy son docentes, los de treinta y pico. Si elios 
no eonocen la historia, mal pueden transmitirla. Yo tu
ve que leer mucho para poder dar respuestas, debo es
tar formada para poder transmitir. Haber vivido esta 
historia no me habilita para hacerlo automaticamente. 
El testimonio de una sobreviviente tendda que ser una 
cosa muy acotada, para testimoniar que sucedi6 aS1, pa

ra que no queden dudas. Pero no deberiamos ser no
sotros quienes nos ocupamos de la pedagogia de la 

transmisi6n de la memoria. ~Que te preguntan? Sobre 
la tortura. Si no 10 plantels, pareee que no hubo. Si 10 
planteas, result a morboso. Yo hago una especie de elip
sis y Ie dejo a1 profesor que aborde el tema. Les expli
co: "Esto 10 pueden leer. Ahora hay muchos libros, le
anlo". Antes no habia nada y te las tenias que arreglar. 
En el ano 88, te preguntaban delante de todo el mun
do: 2Y como torturaban? Si. no contestabas, pareda que 
no era eierto. ~Hay que contar, no hay que eontar? 

Creo que no tiene que set una la que cuente. Yo trabajo 
mucho estos temas. Y me gusta la pelicula A1etidos en 

algo para trabajar con los chicos desde la ficdon. 

Es necesario observar la relaci6n con el hoy. Yo trabajo 
mucho con docentes, en grupos de estudio -sobre todo 
de IvIar del Plata- vemos los materiales, los analizamos. 
Me encuentro en un doble rol como docente: sobrevi

viente y transmisora. 

Ines Tenewicki e Ines Dussel 
Fato: Luis Tenewicki 



Capacitacion docente 

Lectura critica yeducacion 

({La educaci6n no es ensenar a re
petiY palahras sino a construir la 
propia palabra". 

Paulo Freire 

EI analisis de las diversas estructuras de la informa

cion/ las estrategias de construccion de noticias 0 el 

uso de herram.ientas basicas para el desarrollo de un 

web/og son algunos de los temas de los talleres de la 

Mas de 350 do centes de escuelas 
de Salta, Tucuman y Jujuy partici
paron en 1a Escuela Itinerante de 

Periodismo, Comunicaei6n y Nuevas 
Tecnologias que se realiz6 en la ciu
dad de Salta del 9 all 1 de agosto. El 
encuentro comenzo con la proyec
cion de un video donde un bagua
lero saltefio entonaba sus coplas; lue-

Escuela Itinerante de Periodismo, Comunicacion y 

Nuevas Tecnologias, realizados en agosto en la ciu

dad de Salta/ en el marco de las actividades organiza-

das por el Ministerio de Educacion, Ciencia y 

Tecnologia de la Nacion, en forma conjunta con la 

cartera educativa saltena. 

go, el hombre canto en el escenario: 
"Mejor presencialidad que virtualidad", deda, pero sin 
dejar de reconocer que con las nuevas tecnologfas, la 
cultura puede ser difundida en todo el mundo. 

"Es la primera vez que organizamos una escuela iti
nerante centrada en temas de comunicaci6n" , dijo Laura 
Pitman, Directora de Gesti6n Curricular del Ministerio 
de Educacion, "la formaci6n de alumnos y alumnas co
mo consumidores de medios es una funci6n que la es
cuela necesita asumir, que no debe ser ni moralizante ni 
acdtica" . 

Los actores de la comunidad educativa, en tanto ciu
dadanos, necesitan contar con los saberes indispensables 
para interpretar 1a reaUdad cotidiana, que se vuelve ca
da vez mas difkil de comprender en virtud del exceso 
de informaci6n transmitida y la velocidad con que es
ta pierde vigen cia y se renueva. 

Esta escuela itinerante -realizada en el marco de las ac
tividades desarrolladas por la Unidad de Arte, Cultura 
y Pedagogia de la Subsecretaria de Equidad y Calidad 
del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologfa, or
ganizada en forma conjunta con la cartera edueativa 
saltefia- propone ~ los medios como eontenido cultural 
para aprender y apropiarse. 

EI soporte: los papelitos 
Los docentes tienen vocaci6n, creatividad, capacidad; 

la escuela itinerante les brinda nuevas herramientas. 
Rene Bejarano, docente de Lengua en Abra Pampa, eli
gi6 el taller de Periodismo Cultural donde aprendie
ron como es el proceso de produccion y elaboraci6n 
del sumario de una revista cultural, y el taller de 
Plataforma weblog. Cuenta que los docentes de Lengua 
requieren mucho silencio dentro del aula para que ha
ya comunicacion: "Estaba dando una clase y los chicos 
no podian comunicarse ni por celular ni orahnente, en
tonees se tiraban pape1itos: as! se comunicaban». Esta 
situaci6n 10 hizo reflexionar, la plante6 como estrate
gia de comunicaci6n y rescato esos textos como pro
duccion de la oralidad escrita. Rene concluye: « Ahora 
se 10 voy a proponer pero a traves de un blog". 

San Carlos, en los Valles Calchaqufes, es una regi6n 
donde los ehicos son muy tfmidos; sin embargo, Estela 
Godoy -docente de Lengua- sabe que sus alumnos tie
nen muchas cosas para decir. Ha implementado un pro
yecto para ayudarlos a expresarse: traslada la escuela 
una vez por semana a la radio municipal. Del taller 
Medios radiales se lleva la idea del gui6n y de hacerles 



~ \ "" t· ' \ 
,. '1 \ \ \.\\ \ "

1
.,, \.' . : ., \ .; I . 

1\"': \ \. ';" ), '" " 

'.' \ 

jugar un personaje a chicas y chicos para que se ani
men frente al micr6fono. 

Hector Dorigatti -profesor de Educaci6n Fisica en 
una escuela de Rosario de la Frontera y coordinador 
de un Centro de Actividades Juveniles, CAJ- cuenta 
que con los chicos del CAJ crearon una radio; y un pro
ductor agropecuario de la zona les compr6 un equipo 
transmisor de 25 wats de potencia, la antena y toda la 
infraestructura para su funcionamiento; de este modo 
inauguraran en breve una FM para su poblaci6n, don
de pretenden realizar pura y exclusivamente progra
mas culturales. Hector asisti6 con mucha expectativa 
a los talleres de Medios radiales y Periodismo cultural, 
y considera que regresara. a su escuela mejor preparado 
para usalir al aire". 

Blog, flog, wiki 
Otra experiencia significativa fueron los talleres sobre 

nuevas tecnologfas. Blog, flog, wiki -que parecen el bal
buceo en algun idioma extrano- son herramientas con 
las que comenzaron a familiarizarse los docentes que 
asistieron a los talleres de Lectura crftica en internet y 
Plataforma weblog. Los especialistas afirman que hay 
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dos clases de personas nuevas: el anaIfabeto digital y los 
digipibes, dos nuevas generaciones totalmente opuestas. 

Horacia Bilbao, tallerista de weblog, explica que el 
blog es como una pagina personal y una herramienta 
para crear producciones propias y subir contenidos de 
manera gratis y muy Hcil. Los docentes y las docentes 
se entusiasman con el aprendizaje de llil lenguaje que pa
ra los chicos es su lengua cotidiana: "He parido un 
blog", dice Ines, profesora de Literatura. 

El fotolog 0 flog en su version abreviada ofrece la 
posibilidad de subir fotos y funciona como una bita
cora, cuenta Diego Zorrilla del taller Lectura crftica en 
internet: permite subir una foto por dia y puede ser 
fuente de consult a para el aiio siguiente. 

Algunos docentes, junto al entusiasmo expresan du
das: el riesgo de que los chicos sientan que les estin in
vadiendo su espacio; sin embargo, destacan la impor
tancia del medio. Leticia -docente de Lengua, de J ujuy
dice que con internet los chicos Ie ganan: "Tienen una 
biblioteca mas grande que la mia" . 

Al finalizar las jornadas, los grupos habian publicado 
sus producciones en la web. Volveran a sus escuelas 
can otras herramientas, con las cuales plantear el acce-
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Esta escuela itinerante se propone capacitar a las y los do
centes en el uso de las nuevas tecnologias de informacion 

y comunicacion (TICs) y brindarles las herramientas basi
cas para la implementacion de un medio de comunicacion 

propio. 
En tres encuentros -de dos dfas cada uno-, que se realizan 

en Salta, Tucuman y Jujuy, en agosto, septiembre y octubre, 
respectivamente, los docentes asisten ados talleres a elec
cion, entre las diez opciones que se ofrecen. 

De cada taller se lIevan tarea para realizar en forma indi
vidual y tambien grupal, haciendo uso del mail, blogs 0 al
gun otro modo de comunicacion. Tienen un mes para leer el 
material y reflexionar,asi como para producir, de acuerdo 
con el plan trazado por cada tallerista, hasta el encuentro si
guiente. 

Los temas que se abordan son: la lectura critica de los me
dios de comunicacion, el analisis de las diversas estructu
ras de la informacion, estrategias de construccion de noti
cias, practicas en el uso de tecnicas del lenguaje aplicado 
al formato periodistico, escrito, visual y sonoro; analisis de los 
generos discursivos que componen una publicacion, usa de 
herramientas basicas para el desarrollo de un website y un 
weblog y analisis de las pautas publicitarias. 

Los talleristas son docentes universitarios, investigadores, 
periodistas de medios masivos de comunicacion y cada uno 
dicta un taller: Ivana Costa, Periodismo cultural; Javier Benyo, 
Construccion de la noticiaj Carlos Gazzera, Escritura y ge
neros discursivos; Antonio Valdez, Imagenes y Textos; Daniel 
Alvarenga, Medios radiales; Oscar Estelles, Publicidad en pe
riodismo; Diego Zorrilla, Lectura critica en internet; Fernando 
Pallas y Horacio Bilbao, La plataforma webJog; y Maria 

so y Ia producci6n de conocimientos. Convencidos, 

aciemas, de que las nuevas tecnologias les permitiran 

otra vuelta de tuerca al trabajo en el aula. 

Un tiempo para cada cosa 

Mientras que los talleres vinculados a internet fina

lizaron con trabajos inmediatamente subidos a la red, 

la producci6n escrita tiene otros tiempos para mostrar 

sus produceiones. Carlos Gazzera, a cargo del taller 

de Escritura y generos discursivos, les propuso a los 

doeentes que no bajaran al aula de inmediato 10 que ha

bian visto en su taller, ya que considera que es mas im

porrante priorizar el proceso antes que el pequeno pro

ducto que se puedan llevar. 

Esta experiencia de escuela itinerante tiene tres me

ses «para reflexionar, leer, pensar y producir", destaca 

Carlos; por eso les pide que no caigan en la tentaci6n 

de llegar al aula e intentar aplicar 10 aprenclido antes de 

finalizar toda Ia capacitaci6n. 

Tanto los do centes que van a aprender como los que 

diet an los cursos despliegan una pasi6n que recorre la 

itinerante. Sin .~uda esa energia que generan sera trans

mitida a chicas y chicos en el aula. 

El taller que coordin6 Maria Fernanda Ruiz, vincu

lado ala programaci6n del canal educativa Encuentro, 

giro en torno a tres ejes: pensar, usar y hacer los medios. 

Como tarea para el hogar, que llevaran al pr6ximo en

cuentro en Tucuman, deberan buscar registros de ex

periencias de realizaci6n de medios en la escuela: fotos, 

audios, videos, 0 cualquier otra. Ademas de armar 

guiones para radioteatro, con musica y efcetos sonoros. 

Muchos docentes dicen que los chicos no hablan 

mucho, son timidos; pera es necesario ineentivarlos. 

Para ello, Daniel Alvarenga -del taller Medias radia

Ies- les explic6, entre otras cosas, que la edici6n ra

diof6nica y la literatura para chicos son recursos que los 

pueden ayudar, ya que estan pensadas para dedr en 

voz alta. 

Como deda el Cuchi Leguizam6n, uno tiene que te

ner algo muy importante para decir en la radio para 

romper el silencio. Seguramente, los chicos tienen mu

cho que decir: hay que aeercarles las herramientas y as! 

la escuela los ayudara a producir su propia palabra. 

Fernanda Ruiz, Los medios como recurso para la ensefianza. I Monica Duarte mduarte@me.gov.ar 
Fotos: Luis Tenewicki 
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LA FOTO 

Lules, Tucuman. Nancytiene'4 anos y cursa el primer ano en la escuela media San 

Francisco Solano. Por razones economicas, tuvo que dejar de estudiar durante un 

ana pero volvio con una beca de Todo5 a estudiar. La familia subsiste con el cul

t ivo de frutillas : su papa trabaja en fincas como recolector en la cosecha, y su 

mama las cultiva en el fonda de su casa. Nancy -que es la mayor de seis herma

nos- la ayuda los martes, jueves y sabados. EI resto de los dfas aprovecha para 

hacer 10 que mas Ie gusta: dorm ir. 

Foto: Ivan Schuliaquer 
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EL CLJENTO 

Las leyendas 
DESPUES. A los cuarenta dras las aguas se retiraron, 

pero el mundo pareda contagiado de sus maneras. 
Todo huia en la tierra, todo fluia. Un paisaje ondulante 

y borroso como el fondo del mar: medanos que perse
guian a otros medanos, nieblas a otras nieblas, aguas a 
otras aguas, y la luna y el sol, entre nubes de espuma, 
como gran des peces. El viento, el vieoto, el viento. Y de 
pronto, alIa abajo, en la cumbre del mas alto volcan 
-advirti6 el Angel-, un mont60 de hojas secas. 

-No son hojarasca -dijo el Creador, viendolos bajar al 
valle inundado-, son los pocos que se salvaron del di
luvio, en sus toldos de cuero. Los araucanos: las hojas 
caS1 secas de mi arbol de la vida. 

SUENO. Entre los n6mades, nada se aprecia mas, 
nada merece mayor atenci6n y reflexi6n que los sue
nos recurrentes. Ningun objeto, ningun espacio dura 
mas que un instante en la vigilia. Cuidate de amar a 10 
que pasa, dice la canci6n araucana, oh tit que pasas. Pero 
un sueIio que pared6 igualmente pasajero puede abrir
te una casa salvadora, pues S1 vuelve y te recuerda tu 
pasado, ha de brindarte la trabajosa nod6n de identidad. 
Par eso ningun nomade revel a los que suena: seria po
ner en manos del otro 10 mas inalienable, "10 mas mio". 
Por eso cuando un indio araucano quiere demostrar 
amor, revela a la muchacha su SLleno recurrente; ella 10 
escucha con los ojos cerrados, como si al fin admitiera 
la mas intima car1cia, pero al abrirlos nuevamente e1 in
dio ha desaparecido, aterrado por 10 irreversible de su 
propia entrega, reintegrado para siempre a la fugaci
dad de las cosas. 

Desde siempre habiase cootado mucha historia a es
te respecto sobre el gran cacique Calfucuni, Piedra Azul. 

Leopoldo Brizuela: Nacio en La Plata en 1963. Es traductor, poeta y 
narrador. Entre sus libros, se destacan: Tejiendo ogua, inglaterra, Una 

!cibula (Premio Clartn de Novela 1999), EI placer de la cautiva. 

:')4 

Leopoldo Brizuela 

Entre sus subditos se rumoreaba que habia sido aHa en 
el Pais-de-las-lluvias,)';- en su primerisima infancia, cuan

do .Calfucura empezo a tener el sueno que Ie confiri6 su 
gran poder: el poder de cruzar la cordillera y conquis
tar la pampa y luego tambien la Patagonia y por fin 
confederar todas sus tribus bajo ellema muerte al blan
co. Entre los generales argentinos se sabia que el unico 
deseo confeso del Cacique era el de echarse a dormir, 
y se aseguraba que era una treta para esconderse y re
vestir ante los enemigos el prestigio de 10 invisible y 
aun de 10 improbable. Pero los indios sabian que en 
verdad el cacique dormia dias y dias tan solo para en
contrarse 'con su sueno secreto cuya proteccion, por 10 
demas, 10 obligaba a extranisimas costumbres: durante 
esas siestas legendarias ni siquiera sus esposas podian 
permanecer a su lado, para evitar que escucharan las 
palabras delatoras que decimos en suenos; cuatro guar
dianes sordos custodiaban el toldo, para impedir que se 
acercasen'los espias, y hasta se sabe que un dia en que 
el viento hizo volar su toido Calfucura mand6 asesinar 
a los cuatro guardaespaldas, temeroso de que, con el 
ta1ento sup1ementario que Dios concede al sordo, hu
bieran podido "leer en los gestos" de su cuerpo dormi
do el signa que revelara una u otra estrategia de su plan. 

Pero una noche, en 1a cumbre de su felicidad y po
derio, Calfucura cay6 derrumbado en su cuero de pu
ma, y sus cinco esposas preferidas corrieron a asistirlo. 
Tan pronto se inclinaron solkitas a alzarIo del suelo, 
tan pronto comprobaron ' que habia cerrado los ojos y 
que empezaba a murmurar como murmura el rio, las 
pobres mujeres se alejaron escandalizadas, con miedo de 
que las acusasen de haber escuchado algo indebido. 
Pero los veinticinco Principes, alertados por esas mis
mas mujeres que huian (y a las que no intentaban dete
ner, porque en muchos casos eran sus propias madres y 
la ley ordenaba que las rein as murieran cuando muriera 
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el marido), los veinticinco Principes digo empezaron a 
liegar uno a uno desde los frentes de combate y, con la 
excusa de reemplazarlas en la atenci6n del «Gran Papa", 
que no se sabia si agonizaba 0 si dormia, empezaron a 
apostarse dia y noche junto al toldo del viejo. 

Disimulando, mirando con aire distraido el horizon
te invariable, los hijos trataban vanamente de escuchar 
alguna palabra que les diera, como esos conjuros que en 
las leyendas consiguen dominar los elementos, el po
der que el Cacique obtenra del sueno, el don misterio
so que los ungiria sucesores. AI principio, y al igual que 
las esposas, s610 oyeron una voz inapresable como agua 
de torrente. Pero Iuego, poco a poco, sf, empezaron a 
entender palabras sueltas que, carajo, no hadan m~is 
que nombrar to do esto que veian: toldos, cardos) cielos, 
nubes, medano5~ perros, polvaredaJ, y entre elias, esca
lofriante siempre, el nombre de alguno de los hijos que 
escuchaban ... y que huia despavorido, suponiendo que 
el viejo Zorro del Desierto estaba fingiendose dormi
do para comprobar quien violaba su prohibicion, y lue
go castigarlo. Y hasta se dice que uno de elios, la prin
cesa Catricuni, Alma de Piedra, habiendo quedado POt 

fin sola con el viejo y al ofr que este la nombraba, em
pezo a verterle en la boca y Ia nariz punaradas de arena ... 
hasta que liego Namuncuni, el hijo menor, al que todos 
daban por muerto: Namuncura, Pie de Piedra, el que 
habia sido enviado a defender las fronteras mas lejanas, 
las de la Tierra del Fuego, y a quien la misma intimidad 
con el confm Ie otorgara el poder de imponer respeto ... 
Y a Alma de Piedra no Ie quedo otro remedio que fin
gir piedad, y con la excusa de dejarlos a solas, se retiro 
a meditar amargamente, a decidir si, tras las huelias de 

CUADERNO DE BITACORA (Algunas notas del autor en Los que IIegamos mas 
/ejos, libro al que pertenecen estos relatos) 
En todos los textos de este libro empleo los nombres que los espanoles 0 los 
criollos dieron a los pueblos indigenas de la Patagonia: "araucanos", para los 
mapuches; "yaganes" para los yamanas y a/aca/ujes, "onas" para los selk'nam, 
etcetera. 
Quise explorar la capacidad de espaiioles y criollos para apreciar 10 diferen
te; quise explorar su modo de imaginar al otro, empleando mi propia imagi
naci6n ulterior y mestiza. Respecto de los pueblos indigenas reales mi unica 
intenci6n ha sido senalar su silencio en nuestros libros, en nuestra cultura y 
en nuestra vida polltica, en nuestra vida toda. Determinados personajes de 
este libro, como el general Roca, Manuel Galvez 0 el propio Ceferino, fueron 
concebidos de acuerdo, no con los testimonios hist6ricos sobre sus personas 
reales, sino con el car,3cter mitico que adquirieron entre nosotros. 
DESPUES. EI diluvio de la mitologia mapuche que se reelabora en este peque
no texto, y al que he citado tambien en "Paideia" yen "Diluvios", me 10 cant6, 
en un cafe de La Plata y hacia 1987, el inolvidable antrop610go Guillermo 
Magrassi. 
ANCIANO. "A veces, apenas habia apagado la bujia, cerrabanse mis ojos tan 
presto que ni tiempo tenia para decirme:ya me duermo". Marcel Proust, Por ef 
camino de Swann. 
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su madre cautiva, tambien ella escapaba para siempre. 
De Namuncura, en cambio, se sabe muy bien cmil 

era el sueno recurrente: sus hijos y los hijos de sus hi
jos se encargarfan de legarlo ala historia como prueba 
de legitimidad de una nobleza. Este suefio era una es
cena nocturna, con una medialuna alegre y relumbran
te coronando la boveda del cielo, y el mismo Calfucuni 
que entre sombras 10 nombraba sucesor. Y por eso aho
ra desde la Tierra del Fuego, Namuncura traia un ges
to de desesperacion y de furia, como si el viejo al en
fermar en su ausencia hubiera faltado a una cita 0 
traicionado un pacto; como si hubiese quebrado un an
tiguo compromiso que habfa dado sentido a todos los 
pesares y trabajos del hijo, a todos los tormentos del 
terrible confin. Pero como acaso s610 vemos la reali
dad a traves del cristal de nuestros propios suefios, tan 
pronto Namuncuni comprob6. que su padre dormia, sl, 
y hablaba Jofiando; tan pronto 10 oyo nombrar est as 
mismas cosas que el vela, comprendi6 tambien, des
lumbrado, que esta realidad y el sueno de su padre, con 
sus toldos y sus cardos y sus cielos y sus htjos libres y 
poderosos e invencibles por el blanco, habfan llegado a 
ser absolutamente identicos. Que Calfucura nunca ha
bra sofiado con un Dios 0 un conjuro magico capaces de 
dale poder, sino con una perdida armonia que al fin, 
gracias a anos y anos de Iucha, los araucanos habfan 10-
grado restaurar en esta Patagonia. EI poder de su sue
no no estaba en 10 sonado. Su sueno revelaba, simple
mente, del poder de sonar. 

"Namuncura", dijo entonces el viejo, como si hubie
ra estado esperandolo desde el mismo momento en que 
empezo su enfermedad. Y el hijo elegido comprendio 
que asf 10 ungia. Y que en lugar de conquistar el Paraiso 
Ie tocarfa defenderlo. «Namuncura", repitio. 

Era ya medianoche en aquel pago del Carhue. 
Calfucura parecio por fin caHar disponiendose a mo
rir, abandonar su sueno para que se concretara el sue
fio de su hijo y heredero. N amuncura, solo entonces, 
como con pudor, sali6 del toldo, y algo en su apostura 
denunci6 10 sucedido, porque aila a 10 lejos los indios 
que 10 vefan gritaron y lloraron de fingido dolor y co
rrieron, consternados, a dar caza a las esposas. Pero 
Namuncura miro sonriendo el paisaje en torno, glorio
so en ese instante en que su sueno y el de su padre eran 
uno y el mismo. Y al mirar el arco de la Luna Ie pare
cio que tambien, por esa boca de Iuz, Ie sonrefa Dios, 
el que une todo; Gnechen, como ellos 10 Hamaban, "el 
gran hacedor de suenos". 



( CO NVERSACIO N ES ) 

Abelardo Castillo, escritor 

"No creo mucho 
en los talleres literarios" 

-2 Que funcion tiene un taller lite
ratio en la vida de un escritor? 

-Empece a darlos en los primeros 

an os de la decada del setenta, en un 

instituto llamado CEN. Era una ins

titucion cientifica mas que literaria; 

pero estaban Dalmiro Saenz y 

Conrado Nale Roxlo. Alguien me lla

mo; yo era muy joven y algunos de 

los que ven1an querfan que yo les die

ta taller aparte, no dentro de ese or

gamsmo. 
En esa epoca yo estaba en la re

vista literaria El escarabajo de oro. As! que 10 hice, pero 

el verdadero origen de los talleres tiene que ver con la li
teratura y con la dictadura militar. Era el unico modo 

de reunirse en la casa de un escritor y sin correr dema

srados riesgos, porque estaban prohibidas las reuniones 

en la calle. Mas de cuatro personas reunidas parecian 

sospechosas y era un modo para la gente joven de en

contrarse con escritores que todavia estaban aca y que re

sultaba muy dificil ver. As! se formaron los primeros ta

Heres literarios despues del 76, pero yo empece antes. 

En ese momento ten ian un origen contestario y apunta
ban a una contracultura respecto del poder que era la 
dictadura militar. 

-2 Que caracteristicas debe tener una persona para 
participar en su taller? 

-Naturalmente, tiene que querer ser escritor. Si esta 

convencido de que la literatura para el es un destino, no 

un oficio 0 un modo de pasar eI tiempo. En mi taller tu

ve personas a quienes habfa dejado el novio, 0 se habian 

casado sus hijos y no sabian que hacer de sus vidas . Yo 
considero que deben reunir una serie de requisitos que 

pertenecen a la literatura. Para empezar: yo no creo mu-
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cho en los talleres literarlos. Creo en su origen -que ya 

explique- en el momento de la dicta dura. 

-~Otros requisitos? 
- Elijo gente muy joven, no mas de 35 anos. Si paso 

los 40 ya tiene una idea clara de 10 que quiere, as! que de

be sentarse en su casa y escribir solo. Tambien Ie pido una 

lista de libros que hayan sido importantes para el, que 10 
hayan inducido ala literatura cuando era muy joven. No 

importa si esos libros son buenos 0 malos, y desconfio de 

aquel que dice que a los 10, 12 anos 10 conmovio EI 
Qut/ote, eso es mentira. 

Pienso en aquellos libros, sobre todo de aventuras, co

mo Sandokan, Colmillo blanco; Mujercitas. Ala literatu

ra se entra por cualquier parte, y ademas porque en esas 

lecturas siempre aparece Poe al que se 10 Ida porque 

daba miedo. 0 Mark Twain. Ademas, Ie pregunto por 

que no ley6 dertos autores. Sj la respuesta es satisfacto
ria, entra al taller. 

-( Hay una disciplina que debe seguir el tallerista, 
hay tarea para el hogar? 

- No. Tiene que ser un escritor igual que en las revis

tas literarias. Lo 6.nico que puede haeer un escritor es 



acelerar ciertos procesos en un grupo de gente que 10 es
eucha. Trabajan con un grupo de pertenencia que va a 

opinar sobre sus textos y que va a tener las mismas re
ferencias cultura1es. Leeran los mismos libros, se los 
pasaran , los prestaran. r!.A que taller fueron Cortazar, 

Borges, Jose Hernandez? 
-~ Como se descubre que hay un escritol' en poten

cia? ~POl' su percepcion, poria prepotencia de traba
jo del tallerista? 

- Se descubte el destino literatio luego de escribir 
durante aoos. Se sabe que alguien tiene mas ta1ento que 

otto 0 mas predisposici6n a determinado genero, que se 
expresa mejor. Es muy dificil descubrir la verdadera re-
1aci6n de alguien con 1a literatura. La decide el tiempo. 

-~ Cuales fueron sus prirneras Iecturas? 

-Robinson Crusoe. Cuando tenia 9 aoos, en el cole-
gio salesiano el padre me 10 prohibi6. El protagonista es 
protestante y en un momento, a111egar a 1a isla, des
cree de Dios y en el colegio se considetaba que no era 
una lectura para un nino. 

-~A1li ernpezo su escritura? 

-No. Empece a escribir a los 17, 18 anos. En mi ado-

lescencia escribf cientos de poemas, empece con la pro
sa a los 17, 18 anos. Pero mi primer acercamiento real 
a 1a literatura fue cuando escribf, a los 22 anos, 1a obra 

de teatro EI otro Judas. 
-Es una constante en su obra el terna del arnor y el 

desarnor. 2C6mo se llega a ese abotdaje? 
-Como dijo Sartre, un hombre puede usar el traje 0 

los zapatos que hizo pero un escritor no puede juzgar 
sus ptopios libros. Siempte la lectura es sobre un tex

to que desconocemos. 
-La poesia esta en su obl'a a1 sel'vicio de una histo

ria. 2 Eso tambien se ensena en un taller? 
-En un taller no se enseiia nada; la literatura no se 

ensefia, la literatura se aptende en la biblioteca que 
tenes en tu casa. Quien cree que se puede ensefiar a es
cribir esta muy equivocado. No hay secretos ni tevelacio

nes. Cada uno entiende la verdad literaria desde su propia 
experiencia y no porque este allado de un escritor. 



(Cwinta gente estuvo allado de Borges? 

-~C6mo se adquiere disciplina en un oficio tan so

litario? 
-Cada uno se impone su ptopia discip1ina. Puedo 

escribir diecisiete horas seguidas, 0 paso meses sin es

cribir. Una cosa es la disciplina y otta el trabajo litera

rio. Carezco de disciplina para escribir pero corregi tex

tos mios 7 u 8 veces. Mi novela Cronica de un iniciado, 

la reescribi 2 0 3 veces y 1a corregi diez . Creo tenet un 

gran rigor para el trabajo literario y eso tam poco se 

aprende. Hay un libro mio que sali6 ahora que se llama 

Ser escritor: ahi digo algo de 10 poco que se sobre lite

ratura. Par ejemplo Guerra J' paz, una gran novela que 

Tolstoi escribi6 7 u 8 veces; y ademas, fue reescrita por 

su mujer, 1a condesa Sofia. Sin embargo, La cartuja de 

Parma, Sthendalla escribi6 en 58 dias. Lo importante 

no es corregir mucho 0 no corregir. Lo importante es ser 

Tolstoi 0 Sthendal. 

-~Cmindo siente que un libro esta terminado? 

-Hay un momenta en que la novela 0 el cuento no 

admiten mas correcciones, hay una especie de hartazgo. 

COVI -ERSl crONE'S 
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010 queres publicar 010 quen§s destruir. Es como S1 te 

hubiera abandonado. Hay un momento en que el tex

to te dice «ya no podes hacer nada por mi". Por ejem

plo, Beethoven corregia mucho, pero en las partituras 

de Mozart no se encuentra una sola correcci6n. C6mo 

hizo este hombre para escribir esa musica de primera in

tenci6n. Era un secreto de Mozart. Beethoven a veces 

corregfa escribiendo a mano en el papel pentagram a -

do y ponia consejos de c6mo debfa tocarse. Por eso no 

hay reglas. Por eso los talleres literarios son tan dudo-

50S. En el taller no importa tanto el que 10 da sino el que 

viene. No hay nadie que haya venido a mi taller y haya 

hecho una carrera literaria 0 haya tenido que ver con la 

literatura, que no haya sida antes de p1sar el umbral de 

mi c~sa. Ya en 1a llamada telef6nica presiento, por ejem

pIo, que no voy a pader trabajar porque su idea de la Ii
teratura -que siempre es previa a la .escritura- no va con 

mi idea, 10 que no significa que no sea escritor. 

-Es interesante el vinculo que se da entre los pares 

en el taller, hay cierta calidez ... 

-De esa paridad tiene que participar el que da el taller. 



A veces ibamos a CeDar y amaneda con ellos. Primero 
tenia una edad que me permitia hacer eso con alegria. 
El que da el taller debe sentir que son sus pares. 
T ambien leo mis cuentos a medio escribir y exijo que me 
los critiquen asi como se critican en el taller los cuen
tos que se 1een entre elios. En el momento de leer un 
texto no terminado 0 reden terminado, yo soy uno de 
enos. Doyel taller Hterario del mismomodo que sacl
bamos El eJ'carabajo de oro y El ornitorrinco, por eso 
carezco de metodo. ~C6mo se hace una revista literaria? 
Se juntan una serie de escritores j6venes, se leen y se co
rrigen entre eUos, se critican y la unica diferencia es 
que luego hay una frase que no se puede pronunciar 
en un taller literario: "Lo publicamos". En una revista, 
un texto que es bueno se publica. 

-Hay cierto pudor en eI tallerista ... 
-Es gente que quiere escribir, no publicar. El criterio 

para juzgar es el mismo. Pienso si los hubiera lei do en 
EI escarabajo de oro y si 10 publicaria. En el mismo nu
mero donde va a salir un cuento de Chejov 0 un poema 
de Baudelaire saldd. tu cuento, tu poema 0 tu ensayo. 

-t Cual seria la diferencia estetica y politica entre 
taller y revista literaria? 

- Todo el mundo sabe que soy un hombre de iz
quierda, que soy lector de Sartre y que mis origenes 
son anarquicos; y creo que antes de cambiar 1a literatura 
seria interesante que cambiasemos el mundo. El que 
viene a mi taller ya 10 sabe a priori, aunque frente a un 
texto literario nunca 10 juzgo por su contenido ni por 
su valor politico 0 social sino por sus caracteristicas 11-
terarias . 

-tQue recuerdos' tiene usted de sus maestros en la 
escuela? tAlgun docente vinculado con Ia literatura? 

-Un profesor que tuve de Castellano, Rodalfa 
Constantin. Todo 10 que se de literatura, y de poesia, 10 
aprendi en sus clases. Hablaba de la formaci6n de los 
idiomas, de como las palabras pasan de un idioma a 
otro. C6mo una lengua no es una cosa muerta, no es un 
organismo petrificado, sino algo vivo que se va modi
ficando con el tiempo, que esta hecho desde los ha
blantes, desde la afectividad, des de los sentimientos; y 

que las palabras van y vienen dentro de ese organisma. 
Y que no hay reglas £ljas para decir: "El espanol es es
to", el espanol en cada pais es distinto. En ese momento 
comprendi el misterio de la poesia. E1 valor de las pa
labras es 10 que haee que una cosa sea un paema 0 W1a 
cos a fria que rima 0 que tiene determinada metrica. 

- Su profesor estaba muy comprometido ... 
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-No seguia las pautas ni el programa; nos hacia leer 
a Horacio Quiroga, el Martin Fierro. Y no nos daba 
capftulos de EI QUljote, sino cuentos; y que nos divir
tieramos leyendo. Y si algo no nos gustaba, que no 10 
leyeramos. Era alguien muy particular. 2Cuantos pro
fesores hay asP 

-tPenso alguna vez que su obra lIegaria al cine, co
mo paso con su cuento Patron? 

-No. Yo no la pense desde el cine sino desde la pa
labra. Todas las virtudes que puede tener Patron como 
texto einematografico pertenecen a Jorge Rocca, el di
rector. 

-i Cual es su vinculo con el cine? 
-Cuando era cruco iba mucho con mi papa. Pero siem-

pre me gusto Homero, porque es uno de los poetas mas 
visuales que hay. Estan presentes rrmlgenes y accion. Como 
La Illiada debe habet pocos libros, y no existia el cine. 
-~Como se planta un escritor ante un cuento 0 una 

obra de teatro? 

F. I. ~,'l () \ 1 T () 1\ 



-E1 cuento se parece de alguna manera al teatro, tie
ne una sola atmosfera, una sola anecdota. En el teatro 
pasa mas 0 menos 10 mismo. Y ademas tiene un prin
cipia, un conflicto y un final. Final que los griegos 11a

maban catastro/e. Era la consumaci6n de aquello q'.!e 
se habra visto. El cuento tiene esos tres momentos pe
ro el modo de pasar la informacion en un cuento y en 
una obra de teatro es totalmente distinto. Cuando un 
hombre escribe un texto en prosa y dice "Juan amaba 

a Josefina" 10 esta diciendo e1 autor, y ellector 10 ad
mite como posibilidad. En cambio, en una obra de tea
tro tengo que poner dos personajes y que ellector 10 se
pa y no solo diciendole "Te amo", sino a traves de su 
actitud. (C6mo hago en una obra de teatro para dar
k al espectador la idea de que esos dos personajes son 
marido y mujer? Inventar una situacion dramatica pa
ra hacer ver que est an casados. La novela, en cambia, 
no tiene puntos de contacto con el teatro , una novela 

puede tener mil paginas pero una obra de teatro no 
puede durat mas de dos horas. 

-(Que autores relee? 

CO,V1; FNS/I ( '/ () ,V'FS 

G2 

-Estoy releyendo teatro griego, a Kawabata, a Borges, 
tambien releo a Kafka. En mi Celsa hay 7.000 libros, 
esos son los que releo. 

-( Siempre pens6 que iba a ser escritor? 

-Siempre supe que era 10 unico que podia hacer y no 
10 senti como un privi1egio sino como una carencia. 
No me considero un esctitor sino un hombre que es
cribe. No creo que la literatura sea una profesion, es un 

destino que hay que elegir todos los dias . Un escritor 
puede serlo y no escribir durante haee anos, y alguien 
puede escribir todos los dras y no ser escritor. Es un of i
cia muy sospechoso para el poder. Suelen ver las cosas 
que el poder no qui ere que se vean , 

-c Que experiencias ha tenido en las escuelas so
bre eI contacto con alumnas, alumnos y docentes? 

-Me interesan sus preguntas porque se nota que tienen 

1ecturas creadoras. Pertenecen al modo en que los form6 
el colegio. Lo importante es que cierto tipo de profesor pri
vilegie 10 humanistico sobre 10 meramente tecnico. 

Sergio Kisielewsky 
Foto : Luis Tenewicki 
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Todo can1bia, hasta los cambios 

l 
a senorita Silvia caminaba rum

bo al aula, como todos los dias. 

lComo todos los dfas, con la 

misma imagen actitudinal, la misma 

actitud conceptual, el mismo concep

to presencia!? iNo, decididamente, no! 

SI esa manana el tema a discutir eran 

los cambios, 10 minimo que ella podia 

hacer, como digna representante del 

saber sistematizado, era tomar una ac

titud diferente, un ejemplo a ser segu i

do por sus alumnos, 0 por los padres, 

tutores, encargados, heroes de teve, 

qUiosquero mas cercano a su domici

lio, agente inmobiliario, quien fuera . 

-iHoy les voy a mostrar que es posi

ble cambiar! -se dijo la senorita 

Silvia. 

-lA quienes les vas a mostrar, si ellos 

nunca te prestan 113 menor atenci6n! 

-se respondia la senorita Silvia, en un 

arranque de disociacion mental que 

si hubiera sido observado por alguna 

autoridad educativa, Ie hubiera signi

ficado una licencia psiquic3trica, pero 

no paso nada. Sin hesitar, sin dudar, 

sin meditar, sin rumiar, la senorita 

Silvia entr~ al aula. 

-iBuenos dias, chicos! 

-iBuenos dfas, Senorita arroba Silvia! 

-corea ron los chicos. 

-lQue? 

-Ay, senO ... lusted no estudio informa-

tica? Ahora uno no se llama mas Ana 

Perez, sino Anita 

Arrobaperezpuntocom, que esa soy 

yo, 0 Lahermanadeanita 

Arrobaperezpuntocom, como mi her

mana. 

porRudy 

-5i, yo me llama Vecinodelucas 

Arrobalopezpuntocompuntoar -dijo 

Luis. 

-Chicos, eso es cuando usan internet 

pero, ien el mundo real es distinto! 

-5enoarrobasilvia ... i Internet ES el 

mundo real! iNada es real si no esta 

en internet! 

-Lucia, no digas eso ... de hecho, hace 

muy poco tiempo, cuando estudiaban 

tus padres, no existia internet y la 

gente vivia igual! 

-No, Senoarroba, no vivia igual, vivia 

peor. Estaban Ilenos de dinosaurios, 

a rmad uras, esclavos, pi ratas y em pe

radores! 

-Dulce Julieta, todas esas cosas ocu

rrieron, pero no al mismo tiempo! 

-iNo me diga Dulce Julieta, 

5enoarroba, me lIamo Yaju-lieta, y mi 

hermanito bebe se llama 

Googlustavo, pero Ie decimos carino

samente Gugl. 

-Juli. 

-jYajulieta, 5enoarrroba,y ademas, 

mire ... iArrobariel y Jotjoaqufn se es

tan peleando! 

-lD6nde? iSi yo los veo 10 mas tran

quilos! 

-iNo los puede ver, porque 1a pelea es 

virtual, Senarroba! iSe est3n mandan

do unos mensajes de texto terribles 

en sus celulares! 

-iA ver, chicos, muestrenme los celu

lares! 

Los muestran. 
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-Pero no entiendo nada, aca hay unas 

letras sueltas y unas caritas! 

-jEsta quiere decir liTe odio", y esta 

otra {lTe espero en la esquina, 

Senarroba". 

-iManana vienen los dos con sus pa

dres! 

-lCon mi papa y su mama, 0 con su 

papa y mi mama? 

-lQUe? 

-Sf, mis padres se separaron,y los de 

el tambien. Y ahora mi mama sale 

con su papa, y mi papa con su mama. 

-Ajtl -dijo 113 senorita Silvia,y se dis

puso a borrar el pizarron. 

-iiPero que hace, Senoarroba! ijNo 

me diga que Ese pizarron no tiene 

una tecla "Delete"y hay que borrarlo 
a mano!? . 

Va partir de alii, el aluvi6n. 

-Senarroba, leomo va e\ rating minu

to a minuto de esta clase? 

-Senarroba, iPuedo bailar en un canol 

-Senarroba, mi papa me aviso que no 

puede venir, iPuedo venir con mi Gran 

Hermano? 

-iSenarroba, se me reseteo la panza, 

lPuedoiral bano?! 

-jSenarroba, lque Ie pasa que esta tan 

palida? lesta con e! transito lento? 

La senorita Silvia intent6 senta rse en 

su silla. Para 10 cual primero deeidi6 

comprobar que su silla era real y no 

virtual. Tuvo suerte. 

-Y bueh -se dijo la senorita Silvia ya 

sentada-, todo cambia. 

-Si, todo cambia, hasta 105 cambios -

se contesto. -@ 

ELM () \ IT () 1\ 
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  La escuela, entre el cambio y la tradición
Es difícil  hablar  del  cambio  en la  escuela  sin  sentir  que uno
adhiere a ciertas proclamas sobre lo bueno de los cambios y lo
malo  de  las  situaciones  existentes.  Varios  de  los  autores
convocados  para  las  notas  lo  manifiestan  explícitamente:  tan
pronto  uno  habla  de  "cambio",  se  convocan  una  serie  de
imágenes, sentimientos y estrategias que nos dejan incómodos e
inseguros. Sin embargo, la pregunta sobre el movimiento, sobre lo
que es y  lo que está,  y  sobre lo que podría ser,  es valiosa y
necesaria.  Son muchas las situaciones que vemos a diario en
nuestras escuelas que nos convocan a pensar  si  no hay  otras
maneras de hacer las cosas.
En este dossier,  buscamos acercar algunas reflexiones sobre la
cuestión del cambio,  que ayuden a formularse preguntas sobre
qué  y  cómo  habría  que  modificar  de  nuestras  prácticas.Ver
dossier


 Pasión por seguir aprendiendo


La relación de Mirta Foco con el Instituto
de  Enseñanza  Secundaria  Superior  de
Villa  Carlos  Paz  está  por  cumplir  medio
siglo.  Primero fue alumna,  luego maestra
normal y desde 2004 es la directora. Esta
mujer  intenta  transmitir  desde  su  cargo
toda la vasta experiencia acumulada en la
institución que ama con pasión. Ver nota


 Abelardo Castillo, escritor


Narrador,  dramaturgo y  maestro de escritores,  Abelardo
Castillo  es  uno  de  los  mejores  cuentistas  argentinos.
Publicó Las otras puertas, Las panteras y el templo y Los
mundos reales,  entre otros títulos.  Sus obras de teatro
Israfel y El otro Judas fueron representadas en diversos
países.  En esta entrevista habla de su vínculo con los
talleres literarios, que es de lo más singular: descree de
ellos. Ver nota


 


 La escuela por dentro


Concebida por  Benito Quinquela Martín y  con Guillermo
Roux como actual presidente honorario, la Escuela Museo
de  Bellas  Artes  General  Urquiza  constituye  una
experiencia pedagógica original y atractiva. Los chicos de
esta  primaria  aprenden  y  articulan  conocimientos
rodeados de obras de arte, que inundan la vieja casona
ubicada en el barrio porteño de Flores. Ir a la nota...


 Entrevista a Emilse Moler


A  31  años  de  la  llamada  "Noche  de  los
lápices", una sobreviviente relata su historia
de vida.  Explica por  qué difunde entre los
jóvenes lo sucedido en 1976 y polemiza con
la  versión  cristalizada  de  los  hechos,
difundida por  la literatura periodística y  el
cine. Ir a la nota...
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Construir el sentido del cambio


Es frecuente escuchar la frase "La escuela ya no es lo que era".  Una frase cargada de nostalgias por  un sistema
educativo del que los argentinos nos sentíamos orgullosos. Aunque comprensible, esta nostalgia parece pasar por alto
que la escuela no es una campana de cristal y que ha sufrido el impacto de décadas de crisis y de desinversión. A pesar
de la recuperación de los últimos años, todavía en muchas escuelas del país, la mayoría de las niñas y los niños son
pobres.


Debemos trabajar  con grupos marcados por  la heterogeneidad y  enfrentamos el desafío de igualar  en la clase las
condiciones de niños que provienen de hogares con condiciones muy desiguales. En este contexto, marcado por duras
dificultades, la escuela sigue transmitiendo saberes y valores que posibilitan la ciudadanía y la integración.


Pero además de estos cambios -nacidos del empobrecimiento y las secuelas de la crisis- que la escuela no pudo evitar,
existe  otra  dimensión:  el  cambio  necesario  si  queremos construir  una  escuela  capaz  de formar  sujetos  con las
idoneidades que exige el siglo XXI. La recuperación de un sistema escolar del que estemos orgullosos no es algo que
podamos lograr mirando hacia el pasado, ni limitándonos a responder a las emergencias del presente. Necesitamos una
escuela capaz de repensarse a sí misma de manera permanente, para poder detectar las nuevas demandas y ofrecer
respuestas adecuadas.


Por  supuesto que la escuela debe sostener  un compromiso con nuestro pasado común,  ofreciendo saberes sobre
nuestros orígenes y valores que permitan forjar la identidad y proyectarnos al futuro.


Pero al mismo tiempo, en un mundo de cambios vertiginosos, en el que el conocimiento es el pilar central del desarrollo
de las naciones y de la integración social, la escuela debe generar modelos pedagógicos capaces de dar cuenta de las
transformaciones, y ayudar a los chicos y a las chicas a desarrollar su capacidad de reflexión y las destrezas que les
permitan innovar y continuar formándose toda la vida. Es cierto que la escuela ya no puede por sí sola garantizar el
empleo, pero sí la empleabilidad; es decir, las competencias necesarias para moverse en un mundo del trabajo cada vez
más selectivo.


Tampoco la formación ciudadana es ya patrimonio exclusivo de la escuela, pero es allí  donde primero aprendemos a
convivir  en la diversidad,  a respetar  al otro,  a desarrollar  prácticas participativas y  a debatir  con nuestros pares y
nuestros maestros. Y si la centralidad del saber enciclopédico ha sido desplazada, nadie puede reemplazar a la escuela
en la tarea de enseñar a los chicos las formas más adecuadas para encontrar  la información, para desarrollar  una
lectura crítica que les permita orientarse y ser selectivos en el fárrago de información que ofrecen los medios. Hace
poco, el semiólogo italiano Umberto Eco -en un artículo significativamente llamado Para qué sirve el profesor- decía: "Lo
que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo
constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y  lo que viene de
afuera.


Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí -desde la época de la
civilización mesopotámica- y no en Groenlandia, es algo que solo puede decir la escuela".


En suma, a través de todos los cambios sociales o culturales, deseados o sufridos, superficiales o profundos, permanece
-inalterable- el desafío fundamental de las maestras y los maestros: acompañar a los chicos en la formidable aventura de
crecer  y  aprender  a  pensar.  Es especialmente estimulante tenerlo  presente  en este mes,  en  que los  argentinos
homenajeamos, a través de la figura de Sarmiento, a todos aquellos que, en forma cotidiana, renuevan su apuesta a la
esperanza educativa. A todos ellos, una vez más, gracias.


Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología.


  Subir   
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Es difícil hablar del cambio en la escuela sin sentir que uno adhiere a ciertas proclamas sobre lo bueno de los cambios y
lo malo de las situaciones existentes.  Varios de los autores convocados para las notas que siguen lo manifiestan
explícitamente: tan pronto uno habla de "cambio", se convocan una serie de imágenes, sentimientos y estrategias que
nos dejan incómodos e inseguros. Sin embargo, la pregunta sobre el movimiento, sobre lo que es y lo que está, y sobre
lo que podría ser, es valiosa y necesaria. Son muchas las situaciones que vemos a diario en nuestras escuelas que nos
convocan a pensar si no hay otras maneras de hacer las cosas.


En este dossier, buscamos acercar algunas reflexiones sobre la cuestión del cambio, que ayuden a formularse preguntas
sobre qué y cómo habría que modificar de nuestras prácticas. El historiador de la educación español Antonio Viñao
Frago propone algunas reflexiones en torno a los cambios a nivel de los sistemas educativos. Gabriel D'Iorio analiza,
desde la teoría social, los elementos que se activan con la retórica del cambio. Un grupo de docentes de La Pampa relata
su experiencia de transformación institucional, narrando algunos pasos concretos para modificar la identidad institucional
y sus propias prácticas de trabajo. Finalmente, Flavia Terigi destaca lo que aportan otras formas de organización escolar,
viejas y  nuevas,  para repensar  las formas de enseñanza en la escuela primaria.  Ellas y  ellos proponen ejemplos y
reflexiones acerca de programas de cambio, retóricas de cambio, prácticas institucionales y en el aula, sin celebrar
acríticamente el cambio pero sin cerrarse a los impulsos vitales que trae lo nuevo.


La escuela: entre el cambio y la tradición
Inés Dussel
Myriam Southwell


Entrevista a Antonio Viñao Frago
Inés Dussel


Pequeño elogio de lo inasible
Por Gabriel D'Iorio


Te convido a creerme


Enseñar en las "otras" primarias
Flavia Terigi
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Inés Dussel
Myriam Southwell


Es común, cuando hablamos de las escuelas, señalar que hoy encontramos todo alterado, que lo que era conocido está
hoy  sensiblemente distinto,  y  que nuestras propias herramientas y  respuestas frente a situaciones inéditas resultan
ineficaces  y  hasta  inútiles.  Al  mismo tiempo,  y  en  contraste  con  lo  anterior,  también  solemos describir  muchas
características de la escuela como viejas: decimos de ella que es una institución difícil de mover y modificar y hablamos
de que va demorada en relación con los cambios que se producen en la sociedad. Estas dos perspectivas pueden dar la
idea de contradicción y, sin embargo, hablan de situaciones que vemos todos los días.


El hecho de que las dos perspectivas anteriores se conjuguen, aunque sea de modo paradójico, forma parte de la lógica
propia de la escuela. Es que la escuela tiene que ver, al mismo tiempo, con la transmisión de una herencia cultural a las
nuevas generaciones,  con conservar  parte  de la tradición,  y  con el sostenimiento de instituciones que necesitan
parámetros más firmes y sólidos para funcionar. Y también tiene que ver con el cambio, con la formación de las nuevas
generaciones para que puedan recrear más libremente esa herencia y hacerse un lugar propio y original. Pese a que lo
viejo y lo nuevo siempre están en la escuela, durante mucho tiempo se tendió a pensar que la escuela era antes que
nada un vínculo con el pasado, y que lo mejor que podía hacer era mantener en alto las banderas de la tradición, ciega
al presente y al futuro.


En los últimos años, sin embargo, la cuestión del cambio se instaló en la agenda. Por un lado, las oleadas de reformas
educativas pusieron a lo nuevo, a la novedad como valor absoluto. Por otro, hubo transformaciones profundas en la
sociedad argentina: crisis económica y política, ampliación de la pobreza y la desigualdad, cambios culturales, nuevas
tecnologías,  a la par  que creció la matrícula escolar.  La escuela se convirtió en el espacio de inclusión social por
excelencia en una sociedad más excluyente, y entraron sujetos con problemas y desafíos nuevos.


¿Cómo ubicarse, entonces, entre la tradición y el cambio? Ante ciertas modificaciones desestructuradoras, es tentador
refugiarse en la nostalgia,o resistir  todo lo nuevo.  Pero seríamos injustos si  no reconociéramos que la escuela ha
cambiado, y que no todo es malo. Si recordáramos que nuestros padres o abuelos no podían ir a la escuela o fueron a
instituciones donde el abanderado debía ser varón y las escoltas mujeres, o donde los castigaban; si tenemos presente
que durante mucho tiempo se enseñó una historia que no incluía a los pueblos originarios,  que se desplegó una
concepción del conocimiento que no reconocía lugar para la revisión crítica,entre otros aspectos,no podemos decir que
nada ha cambiado, o que estamos siempre en el mismo lugar.


Precisamente por el reconocimiento de lo fructífero de esos y otros cambios, es que hay que volver a poner la lente en
los rasgos centrales de la escuela,  y  lograr  que esa misma lente,  grande y  aguda nos habilite a mirarla en nuestro
presente, con los cambios que ella requiere y que puede hacer. Por eso, hay que volver a decir que hay aspectos de la
escuela  que  aún  deben  modificarse  profundamente.  Sería  deseable  que  ella  pudiera  generar  una  relación  más
democrática con el conocimiento, con la norma, con la autoridad; valorar una relación con el mundo que autorice nuevas
perspectivas y preguntas; y también que logre abrirse a los cambios que traen los individuos que forman parte de ella,
sin hacer "seguidismo"acrítico y tampoco ponerse a la defensiva como si se tratara de una amenaza.


Entre cambios, viejos y nuevos problemas, la escuela sigue siendo un lugar con mucha valoración social, y con mucho
para darle a la sociedad; apropiarse de la renovación y la preservación son también modos de seguir aportando a ello.
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Entrevista a Antonio Viñao Frago


Por Inés Dussel


Antonio Viñao Frago es Catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Es autor de numerosos
libros y artículos, entre ellos un estudio fundamental para entender las relaciones entre la continuidad y el cambio en la
educación, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas (Morata, Madrid, 2002).


-En sus trabajos, se preocupó por estudiar la forma en que cambian las escuelas y los sistemas educativos.
¿Qué entiende por  cambio en las  escuelas y  en los sistemas? ¿Se trata  de los mismos procesos,  o  de
cuestiones distintas?


-Lo primero que quisiera indicar  es que la palabra "cambio" posee unas connotaciones positivas que,  al menos en
educación, no siempre se corresponden con la realidad. No todos los cambios mejoran lo existente. Por otra parte, hay
muchos tipos de cambio en educación y conviene saber de qué hablamos cuando utilizamos este término. Por de pronto
habría que distinguir dos modalidades de cambio: las reformas educativas y las innovaciones.


Las  reformas  se  plantean  desde  los  poderes  públicos,  suelen  tener  forma  legal  -leyes,  decretos,  circulares,
instrucciones- y pueden ser, a su vez, de índole estructural -modifican la estructura del sistema educativo-, curricular
-establecen  nuevos  contenidos,métodos  y  formas  de  evaluación-,  organizativa  -alteran  la  organización  de  las
instituciones educativas- y/o político-administrativa -afectan el modo de administrar y gestionar el sistema educativo.


Las innovaciones, por el contrario, suelen generarse en un número limitado de aulas o de establecimientos docentes a
partir  de la acción de algún o de algunos profesores, y son de índole curricular u organizativa. No afectan pues, en
principio, a la estructura o gestión político-administrativa del sistema educativo. Otra cosa es la interacción entre estas
dos modalidades de cambio. Al igual que las reformas promueven o ahogan, según los casos, las innovaciones y el clima
de renovación pedagógica entre los profesores, del mismo modo hay innovaciones cuya difusión o aplicación pueden
implicar cambios en la estructura o modos de gestión de los sistemas educativos.


-¿Y cómo ves a las reformas educativas?


-Las reformas educativas cada vez gozan,  y  con razón,  de peor  fama.  Suele imputárseles su carácter  meramente
retórico, su formalismo y burocratización, sus efectos imprevistos y no deseados, y su escasa incidencia en lo que
realmente sucede entre las cuatro paredes del aula. Además de no ser, en ocasiones, más que el resultado de la simple
necesidad que los reformadores tienen de justificar su existencia -y de pasar a la historia-, poseen una cierta naturaleza
mesiánica, a-histórica y adanista: quienes las promueven ignoran los fracasos de las reformas anteriores y se presentan,
esta vez en forma definitiva, como los salva- patrias de una educación en crisis a la que "su" reforma, cual bálsamo de
fierabrás, curará de todos los males en cuanto los profesores decidan implementarla en sus aulas.


Después,  la  ausencia  de  recursos  financieros,  los  vaivenes  políticos,  los  diagnósticos  erróneos,  los  objetivos  y
calendarios de aplicación irreales, las imprevisiones e incoherencias, la carencia de apoyos sociales,  los problemas
derivados de todo cambio estructural o curricular, las resistencias gremiales y corporativas, y eso que se ha dado en
llamar la "gramática de la escolarización" o las "culturas escolares" -es decir, las inercias, los rituales y los modos de
pensar y hacer derivados de la cultura empírica, artesanal que el profesorado ha ido elaborando para poder llevar a cabo
su tarea- harán que "su" reforma pase a engrosar la cada vez más larga lista de las sucesivas reformas dando lugar, en
el mundo de las prácticas, a procesos de hibridación, acomodación, oposición o resistencia.


-Volvamos a las innovaciones. ¿Cree que hay ciertas condiciones que favorecen la aparición de movimientos de
cambio desde los profesores o las escuelas?


-Bueno, las innovaciones surgen más habitualmente allí donde es más débil el control y las tendencias normalizadoras y
burocratizadoras de los poderes públicos o de los titulares de los establecimientos privados. De ahí que muchos de los
ejemplos históricos de innovación educativa hayan surgido en escuelas rurales y alejadas del control de sus titulares
públicos o privados, en la educación infantil o en establecimientos creados al margen de dichos controles y tendencias.
El problema que de inmediato se plantea es el de su difusión. Entre otras razones, porque dicha difusión implica la
existencia de grupos y redes de establecimientos docentes y profesores formados en la aplicación de la metodología o
innovación de que se trate. Es decir, porque exige un sistema de formación de profesores más o menos formalizado y
porque, a la larga, dará lugar -al ser aplicada en otros contextos y por otros profesoresa procesos de reinterpretación,
modificación y adaptación con los consiguientes debates, entre los seguidores de la innovación, acerca de la pureza y
adecuación de sus implementaciones a la versión original o, incluso, sobre las "verdaderas" características y naturaleza
de esta última.
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-Quisiera que nos ayudara a reflexionar acerca de lo que cambia y lo que permanece igual en los sistemas
educativos. En la Argentina, se hizo popular una comparación: dicen que, si un médico cirujano "volviera de la
tumba" y entrara hoy a un quirófano, no podría operar ni entender de qué se trata la sala de operaciones;
mientras que, en el caso de quien era docente hace 100 años, encontraría las aulas más o menos igual. ¿Qué
opina de esta comparación? ¿Está de acuerdo en que las escuelas han cambiado muy poco?


-Debo decir  que el símil,  además de poco clarificador,  se me antoja un tanto forzado.  Un cirujano actúa sajando,
cortando y cosiendo los cuerpos humanos. Un profesor actúa sobre el cuerpo-mente.  Si en el símil comparamos la
actividad del cirujano en relación con el paciente en lo que afecta a la preparación mental para la operación y  la
necesaria ayuda,  asimismo mental y  afectiva,  del postoperatorio,  veríamos que las diferencias no son tan grandes.
Puestos a comparar la labor docente tendríamos que hacerlo con otras actividades, como el sacerdocio, o con aquellas
profesiones que trabajan sobre el complejo cuerpomente con las que la docencia guarda una relación más estrecha.


Sin embargo,  el símil puede servir  para analizar  la interacción entre continuidades y  cambios en el mundo de la
educación. Si un docente de hace cien años apareciera en las aulas actuales hallaría aspectos bastante similares, por
ejemplo en relación con la disposición frontal del aula, pero otros muy diferentes. Le asombraría, por poner algunos
ejemplos, el encontrarse con más compañeras de profesión que con compañeros; el que hubiera tantas alumnas como
alumnos y  que no estuvieran separados ambos en el aula;  el clima y  relaciones más informales entre profesores y
alumnos; la existencia de órganos de gestión del centro docente con participación de profesores, padres y alumnos; la
mayor homogeneidad del alumnado en cuanto a la edad y el nivel y tipo de conocimientos; la asistencia regular y asidua
de los alumnos durante toda la jornada lectiva;  el tipo de mobiliario escolar  o la existencia en el centro docente de
espacios tales como el gimnasio, el comedor, la sala de música o la biblioteca. Y, en cuanto al currículo, por ejemplo, el
amplio número de libros de texto en la enseñanza primaria,  su formato y  contenidos;  o la existencia,  en este nivel
educativo, de la noción de curso escolar con sus exámenes de promoción de grado o curso. Ello por no hablar del
recurso de la imagen en sus diferentes formas o del tiempo dedicado a la educación física,  a la música o a las
actividades extraescolares.


-Es decir, hay cosas que cambian, y otras no tanto.


-Efectivamente, el mundo de la enseñanza, en su práctica cotidiana, es una combinación de continuidades y cambios.
Haber llamado la atención sobre los cambios -en todo caso graduales,  de difusión lenta,  y  solo apreciables cuando
comparamos períodos muy separados en el tiempo- no significa negar las continuidades e inercias.


Continuidades e inercias debidas,  sobre todo,  a dos factores entrelazados.  Uno de ellos es lo que antes denominé
"gramática de la escolarización" o "cultura empírica de la escuela": formas de pensar -mentalidades- y hacer - prácticas-
generadas en y desde el propio oficio docente - relativas, ante todo, al manejo del aula-, para poder llevar a cabo la tarea
de enseñar. El otro, es el "código disciplinar" de las distintas materias o actividades escolares. Un código compuesto por
unos contenidos determinados, una metodología didáctica y una justificación de su valor e importancia que se petrifican
en el tiempo mediante los manuales y programas escolares.


-Volvamos a la cuestión del cambio en las escuelas. ¿Qué opina de los programas que se proponen cambiar las
escuelas? ¿Cree que pueden ser efectivos?


-Desconozco cuáles son esos programas en la Argentina. En España, o bien se articulan y lanzan desde los llamados
Centros de Profesores y Recursos, creados en 1983, que dependen de cada Comunidad Autónoma, o bien se generan,
de modo más voluntarista e informal, por grupos de profesores más o menos organizados como tales.


En el primer caso, se trata de actividades oficiales, promovidas por los poderes públicos en forma de cursos y cursillos
temporales y seminarios estables. Los cursos y cursillos son exigidos para promocionar en la carrera docente; ofrecen
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un carácter  entre oficial y  burocrático y  muchas veces reflejan más los intereses del poder  público que los del
profesorado. Los seminarios gozaron de un relativo dinamismo en los 80 y principios de los 90, pero actualmente solo
alcanzan a un muy  reducido grupo de profesores.  Por  lo demás,  la ideología del partido que gobierna en cada
Comunidad Autónoma tiende a impregnar cada vez más el tipo de cursos y sus contenidos.


En el caso de los grupos de profesores más o menos formalmente organizados, la situación actual contrasta con el
dinamismo e influencia que los movimientos de renovación pedagógica tuvieron en la España de los años 70 y 80. En
cierto modo, podría decirse que se disolvieron con la llegada de la democracia, por la incorporación de muchos de sus
componentes a la administración educativa del gobierno socialista,  a los centros de profesores y  recursos,  a las
organizaciones sindicales o al mundo universitario y por la carencia de un modo estable y organizado de formación de
las nuevas generaciones de profesores.


-¿Y qué pasa hoy con esos movimientos?


-En la actualidad, desde hace no más de diez años, se aprecia una cierta revitalización, solo que en un contexto y con
una estructura diferentes.  En cuanto al contexto,  el enemigo a batir  ya no es la dictadura sino una modalidad del
neoliberalismo que en alguna ocasión he denominado "a la española". En cuanto a su estructura interna, se trata de
grupos más o menos activos, dispersos entre sí y organizados en forma de redes de reflexión, debate e intercambio de
experiencias -gracias sobre todo a internetcuya mayor dificultad reside en su financiación y en la incorporación de
profesores jóvenes.


-De su experiencia como investigador,  y también de su experiencia con la política educativa española,  ¿qué
podría decirnos acerca de en qué situación estamos hoy respecto al cambio escolar?


-Se me ocurren tres reflexiones en relación con este punto.  Una se refiere al papel a desempeñar por los poderes
públicos en relación con el cambio en la escuela. Otra, a la organización y estructura de los grupos innovadores. La
tercera y última, a la relación entre la actividad científica universitaria en el campo de la educación y la mejora de la
educación.


En cuanto a los poderes públicos -estatal, regionales, municipales-, justificarían su existencia -y el salario de quienes los
ocupan-  si,  dejando a un lado los afanes reformistas -en especial,  estructurales o en el ámbito del currículum-,  se
dedicaran a establecer  aquellas condiciones legales,  financieras,materiales,  profesionales,  formativas y  sociales que
hicieran posible que los centros docentes y los profesores, agrupados en equipos, redes, asociaciones o fundaciones,
pudieran generar  y  llevar  a la prácticas proyectos y  prácticas innovadoras.  Por  ejemplo,  por  indicar  algún tipo de
propuesta práctica, haciendo posible que los profesores noveles trabajen junto con otros más experimentados fijando a
ambos una jornada lectiva más reducida o financiando dichas prácticas y sus actividades formativas.


En cuanto a los profesores, quisiera recordar algo que me sucedió hace varios años, en uno de esos cursos de verano
que suelen organizar las universidades españolas. Al terminar la intervención de uno de los ponentes, y en pleno debate,
una de las asistentes al curso, joven profesora de Filosofía de educación secundaria, nos preguntó de un modo general
a los ponentes -tras exponernos los problemas que ella tenía en su aula- que le indicáramos qué era lo que tenía que
hacer  para resolverlos pues ese,  y  no otro,  era el objetivo o idea por  el que se había matriculado en el curso.  Mi
respuesta fue que no creía que ninguno de los allí presentes tuviera la receta o solución mágica para sus males pero que
lo primero que debía hacer, y  así se lo aconsejaba, era que dejara de ver de manera aislada sus problemas y que
entrara en contacto con otros profesores de diferentes edades, de su misma disciplina y de otras, de su nivel educativo y
de otros para, de un modo estable y organizado, conocer no solo cómo habían resuelto ellos dichos problemas sino,
sobre todo, para reflexionar conjuntamente sobre su tarea, sobre el sistema educativo en el que trabajaba y sobre ese
mundo, el de la educación, al que se había dedicado profesionalmente.


-Había mencionado una tercera reflexión, sobre la relación entre la investigación o la producción académica y lo
que sucede en las escuelas y las aulas.


-Claro. No puede dejarse de aludir a los problemas que plantea el creciente divorcio entre la investigación universitaria en
el campo de la educación y el mundo de la práctica educativa. Un divorcio cuyos inicios se hallan en la configuración de
la pedagogía como ciencia en el siglo XIX, que ha llevado a la escisión total entre dicha actividad científica y la tarea
docente del profesorado en sus diferentes niveles, entre lo que se ha dado en llamar la "alta" y la "baja" pedagogía.
Mientras unos investigan sobre el cambio en educación, otros han de vérselas con la dura realidad diaria de las aulas.
Mientras unos se constituyen en expertos, otros se las arreglan como pueden para sobrevivir a las sucesivas reformas.
Por ello abogo, frente a las tendencias dominantes, por la configuración de equipos de investigación en los que, con
tareas diferentes pero relacionadas y situadas en un mismo nivel de importancia, trabajen conjuntamente profesores de
diferentes niveles educativos en proyectos de investigación llevados a cabo en el ámbito universitario.
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El sentido de nuestras prácticas compartidas


Por Gabriel D'Iorio*


1. Hay ocasiones en las que tengo la impresión de estar tomado por una lengua dominante, una lengua que me habla y
nos habla, por la cual soy hablado y somos hablados. Una lengua que afirma, no sin razones y evidencias, que estamos
parados en el umbral de un inmenso cambio sociohistórico, en el corazón de una grieta cuyos efectos simbólicos no
cesan de interpelar a nuestro ya perplejo sentido común. Casi sin balbucear, esta lengua sostiene que estamos dejando
atrás los rasgos más sólidos de la modernidad para asumir de una vez aquello que estaba, acechante, en su origen: la
incertidumbre líquida del devenir  caótico y fluctuante del capital,  del "estado de naturaleza" mercantil.  Su persuasiva
retórica adquiere entonaciones quizás más precisas al aseverar que estamos pasando de una sociedad de productores a
otra de consumidores, de un capitalismo industrial, de "largo plazo", rígido, material, fordista, a un capitalismo financiero,
de servicios a "corto plazo", flexible, inmaterial, postfordista.1


Pero además, esta lengua declara,  sonoramente,  que estas transformaciones traen aparejadas otras de no menores
consecuencias para las instituciones en general y  para la escolar en particular,  que aquello que hemos denominado
hasta hace algún tiempo "sociedad disciplinaria" ha quedado atrás para dar lugar a un nuevo monstruo cuyo nombre es
"sociedad de control";  que,  en definitiva,  hemos abandonado las formas bienestaristas de Estado por  modalidades
puramente gestoras de éste,  más preocupadas por refinar  sus tecnologías biopolíticas de gobierno que por tramitar
colectivamente los conflictos sociales. La lengua del cambio contemporáneo resulta entonces, profusa, omniabarcante:
describe un pasaje que, cuando no lo presenta como cortante y definitivo, no hace más que narrarlo como un proceso
que lleva décadas afectando a velocidades infinitas nuestros modos de existencia.2


Indudablemente, hay más de un mérito en estos relatos que han señalado con cierta exactitud algunas transformaciones
fundamentales de nuestra época. Hay, además de las ya indicadas, cierta lucidez en las descripciones que remiten a los
cambios en las subjetividades otrora modernas, ya por la emergencia de las nuevas tecnologías de comunicación, ya por
la puesta en cuestión de unas voluntades prometeicas que creían poder todo lo que decían querer, voluntades que han
conocido los límites de sus grandezas y la vastedad de sus horrores durante el corto siglo XX; voluntades, en fin, que
han visto cómo esas fuerzas por ellas mismas desatadas erosionaron las potestades que suponían tener.


No está mal sostener  entonces,  como lo hace esta lengua,  que una de las consecuencias de la erosión de esas
potestades se observa en el hecho de haber perdido la ilusión de una libertad sin límites en virtud del dominio impersonal
de la tecnociencia y la economía; o decir, mejor, que vivimos atribulados la era de la "corrosión del carácter" cual si
fuéramos sujetos melancólicos que no podemos elaborar en forma individual o colectiva la pérdida de un pasado que se
presume dorado; que no podemos, en suma, tramitar las relaciones interpersonales más que bajo la sensación de estar
sumergidos en un espacio-tiempo irregular y desquiciado, quebrado en sus arquitecturas, roto en sus linealidades.3
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2.  Ahora bien, sospecho que esta lengua genérica del cambio,  más allá de sus méritos, se revela insuficiente para
pensar algunos rasgos decisivos de nuestras realidades. Se trata de una sospecha macerada en la experiencia de una
conversación continua con otros docentes, estudiantes y compañeros de trabajo, una experiencia que me indica que
toda repetición automática de esta lengua dominante, toda lectura carente de mediaciones, no hace más que profundizar
el gesto de una indolencia fútil que buscar  eludir,  cínicamente,  toda interpelación severa sobre los problemas que
enfrentamos en nuestra tarea diaria de educar.


Sospecho, sobre todo, de esas lecturas que no cesan de reforzar, en uno de sus extremos, las valoraciones puramente
decadentistas de lo recientemente acontecido, y en el otro, que no es más que su fiel reverso, de celebrar la novedad y
fetichizar los cambios. Más aún, tiendo a pensar que es una consecuencia de la actitud irreflexiva de ambas perspectivas
que en más de una ocasión coincidan tanto en el diagnóstico de los males a superar -que se concentran en un presente
que se declara siempre en crisis- como en el tono moralizante con el que propugnan sus diversas soluciones: en el
primer  caso,  restaurar  el  mítico  y  dorado  pasado  ante  un  presente-futuro  que  se  reconoce  como  amenaza  y
degradación, y en el segundo, olvidar un pasado-presente que se percibe como una pesada carga para moverse bajo las
perentorias exigencias de lo fluido.4


Pero hay,  además,  otros motivos para sospechar  de estos enunciados demasiado genéricos y  sus lecturas más
extremas,  y  se  trata,  como  anticipaba  hace  unas  líneas,  de  las  dificultades  que  suelen  mostrar  para  asir  las
contradicciones y paradojas que emergen de un territorio tan extenso como el argentino,  con diferencias culturales,
políticas y económicas tan ostensiblemente marcadas, diferencias que presentan en la escuela sus expresiones más
crispadas, pero también su más hospitalario lugar de reunión.


En este sentido, quizás sea preciso no tanto repetir lo ya sabido, como formular nuevas preguntas que nos permitan
construir  algunos problemas comunes para pensar  bajo su abrigo simbólico las marcas,  huellas y  formas que van
tomando los grandes cambios en esas singularidades múltiples que resultan ser las escuelas de nuestro país; preguntas
que quizás nos sirvan para hacernos cargo de aquellos problemas que la lengua genérica no necesita siquiera expresar
para reproducirse exitosamente entre nosotros.


3.  Propongo  entonces  solo  algunos  interrogantes  que  no  son  más  que  el  fruto,  algo  inmaduro  todavía,  de  las
conversaciones a las que hacía mención anteriormente:
En primer término, ¿cómo pensar las transformaciones y adaptaciones subjetivas que plantea y exige el nuevo mundo del
trabajo en el marco de una economía que en lugar de estar estructurada alrededor del sector industrial, hace de los
servicios,  el  consumo  y  los  desarrollos  informáticos  su  centro  de  gravitación?,  ¿cómo  hacerlo,  pues,  desde  la
perspectiva de aquellos que, si no han desconocido los rigores disciplinarios de los grandes centros fabriles, han sido
afectados de modos tan distintos por  dichas transformaciones,  sobre todo en comparación con los conglomerados
urbanos?,  y  al mismo tiempo,  ¿cómo llevar  a fondo una reflexión sobre los efectos comunitarios y  educativos que
produce el extendido vínculo entre trabajo asalariado y  aparato estatal,  tal como se ha dado en tantas de nuestras
provincias y municipios en virtud de la destrucción de las economías regionales, sin moralizar o evaluar dicha realidad
como una simple disfunción respecto del ideal fordista y bienestarista no realizado?


En segundo lugar, ¿cómo abordar conceptualmente el gigantesco problema que implica la gestión de las distancias en la
Argentina actual,  problema agravado por  el  desmantelamiento del trazado ferroviario,  el aislamiento de pueblos  y
comunidades, la privatización de rutas y servicios públicos, y la concentración de grandes extensiones de tierras en
pocas manos, si nos refugiamos solo en enunciados forjados bajo imperativos que remiten a cuestiones suscitadas casi
exclusivamente por la inmediatez que propone la vida metropolitana?


Y aún más,  ¿cómo pensar  los efectos de la supuesta destitución de nuestro Estado-Nación desde las obstinadas
prácticas de maestros y maestras, profesores y profesoras que cotidianamente transmiten a los nuevos, saberes, oficios,
artes, tradiciones y hábitos a partir  de los cuales buscan reconocer, mirar y  producir  algo del orden de lo común?,
¿cómo hacerlo, pues, si se nos sigue advirtiendo sobre los peligros todavía presentes de la institución disciplinaria o si
solo se habla de su crisis cuando el problema actual quizás no remita ya al molde o a su crisis sino, más bien, a las
evidentes dificultades que tenemos para establecer orientaciones colectivas más nítidas en un tiempo que se declara, sin
más,"ilegible"? En este sentido, ¿es posible pensar siquiera el destino de una política igualitaria, sin tomar en serio a las
nuevas pero no siempre visibles configuraciones subjetivas que intentan armar tramas entre nosotros a pesar del anuncio
repetido de la muerte de todo sujeto, a pesar del escepticismo propalado por las lógicas sistémicas?


Desde luego,  no hay  respuestas rápidas para estas preguntas algo incómodas,  y  menos aún,  políticas ni  sentidos
efectivos que les correspondan punto por punto. Hay, empero, en cada una de ellas, rasgos que me permiten formular
otros interrogantes que no pueden más que sobrellevar la entonación de un desafío porvenir. En efecto, en lugar de
lamentar decadencias o celebrar novedades, ¿no sería más relevante pensar bajo qué perspectivas y desde qué lugares
algunas de las transformaciones presentes pueden ser  de utilidad para hacer  de nuestras escuelas espacios  de
afecciones cognitivas cooperativamente compartidas?,  o mejor  aún,  en lugar  de restituir  el pasado o fetichizar  los
cambios, ¿no necesitamos pensar en común aquello que no es evidente y que pasa entre nosotros como el inasible pero
real sentido de nuestras prácticas? 5


Quizás, solo quizás,  a partir  de otro pensamiento del nosotros macerado en la intemperie práctica de estas y otras
preguntas, nos animemos a forjar nuevas permanencias, raras duraciones de lo que consideramos mejor para nuestra
vida en común. Quizás entonces, pero solo quizás, nos permitamos algún día olvidar esa lengua genérica del cambio que
hoy nos atormenta con su repetida y en ocasiones tan abstracta futilidad. Pues, es preciso decirlo una vez más, no hay
acto educativo que se sostenga sin unas mínimas confianzas en las potencias inasibles de lo que pasa entre nosotros,
sin un cierto amor a las permanencias compartidas.


* Licenciado en Filosofía de la UBA. Trabaja como docente en temas vinculados a la ética y discute sistemáticamente con
grupos docentes de distintos lugares del país, en torno a los problemas de la sociedad y cultura contemporáneas.
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1 Ver Bauman Z., Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE, 2002. Para un tratamiento in extenso del concepto de
postfordismo también es preciso remitirse a Bauman Z., Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Barcelona, Gedisa, 2000;
pero sobre todo a Gorz A., Miserias del presente, riquezas de lo posible, Buenos Aires, Paidós, 2003; y Virno P., Gramática
de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Buenos Aires, Colihue, 2002. Para una perspectiva
crítica de estas lecturas, ver Castel R., La inseguridad social ¿Qué significa estar protegido?, Buenos Aires, Manantial, 2004.
2 Se puede consultar no solo Foucault M., Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1989; sino, sobre todo, Foucault M.,
Seguridad, territorio y población, Buenos Aires, FCE, 2006. La idea de sociedad de control remite al ya célebre texto de
Deleuze G., "Poscriptum sobre las sociedades de control" en: Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pretextos, 1999.
3 Ver Sennett R., La corrosión del carácter, Buenos Aires, Anagrama, 2001.
4 Para una caracterización de la "edad de oro" y una lectura historiográfica sobre la ruptura de las relaciones entre pasado y
presente ver Hobsbawm E., Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2003.
5 Ver Spinoza B., Ética, Madrid, Alianza, 1998, Tercera parte. Definiciones.
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Una experiencia de cambio institucional


A modo de presentación


La Escuela Nº 243 "Aquiles Badillo" de Santa Rosa, La Pampa, se encuentra ubicada al norte de la ciudad, en una zona
periférica que se llama Villa Germinal. Creada en 1990, surgió como una necesidad ante el reclamo de los vecinos que
reivindicaban el derecho de sus hijos a tener una escuela en el barrio. Con el transcurso de los años fue incrementando
la matrícula; hoy tiene 300 alumnos.


Las familias no son totalmente estables: hay mucho movimiento poblacional, las casas se prestan, algunos se van y luego
vuelven -ya sea de nuestra provincia como de otras-, producto de la inestabilidad laboral, por ser considerados mano de
obra barata.


La población está en situación de pobreza y marginación, con hogares desorganizados, niños a cargo de abuelos o tíos,
niños a cargo de niños, niños que trabajan, algunos sin un referente adulto. Hay muchos adultos analfabetos o excluidos
del sistema educativo y  una minoría que completa su trayectoria escolar.  Todos están marcados por  la situación
económica y social de la cual los docentes no escapamos, ya que muchas veces nos encontramos también en estado de
vulnerabilidad.


Muchos factores incidieron en el repensar sobre la institución y sobre nuestro accionar.


La muerte del docente y directivo de la institución Aquiles Badillo, en octubre de 2004, fue profundamente movilizante y
sentida. Su ausencia dejó un vacío y, a su vez, marcó una dirección que hoy reivindicamos. Aquiles fue un militante
activo, comprometido con lo social, vulnerable a las carencias sociales, humano, solidario, soñador, analítico, crítico,
creativo.  Coherente en su accionar,  fiel a sus principios,  convencido de que la palabra expresa,  crea conciencia,
moviliza; él construyó -a través del saber y el compromiso como educador- lazos que perduran en el tiempo y en la
memoria de la comunidad.


El cambio de dirección, inmediatamente posterior, que implicó que una docente joven e identificada con los ideales de
Aquiles asumiera la conducción de la escuela, brindó la oportunidad y el espacio para pensar en "otra escuela". Para
comenzar, se hizo un reconocimiento a Aquiles Badillo, identificando a la escuela con su nombre. Fue una acción que
nos sensibilizó y nos movilizó para realizar una mirada hacia atrás y hacia nosotros mismos como escuela, y también
para construir cambios en el presente y para imaginar posibles futuros.


Buscando redefinir  el perfil de la institución y  utilizando insumos de diferentes programas que asisten a la escuela
(marco teórico,  talleres,  etcétera)  se fueron generando espacios para el debate y  la reflexión.  Desde un profundo
replantearnos: ¿Para qué estamos acá? ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cuál es la función de nuestra institución,
en esta realidad, en este tiempo, en este contexto? ¿Qué historia la sustenta? ¿Cómo proyectar hacia el futuro?


Nos encontramos comprometidas.Con los ideales comunes, comenzamos a generar un espacio donde volverlos posibles.


Reivindicando el derecho a una educación igualitaria, al alcance de todos, integral y equitativa, conscientes de que las
políticas por acción u omisión muchas veces excluyen o destruyen; convencidas de que los cambios los producen los
actores a través de la experiencia fuimos buscando dar pasos concretos. Desde nuestro lugar y nuestra función docente,
queremos ofrecer a nuestras alumnas y a nuestros alumnos un espacio de inclusión, de participación y pertenencia, un
lugar  de posibilidades de crecimiento,  un lugar donde circule el saber como herramienta que los habilite a elegir  y
construir su identidad, para ser partícipes activos de una sociedad más equitativa y transitar un futuro con opciones y
menos vulnerable. Un lugar de lo posible.


Al revisar nuestro trabajo en las aulas, tomamos como punto de partida que el contexto donde desarrollamos nuestra
tarea resulta para muchos el único ambiente de circulación de otras ideas o palabras, la única oportunidad de acceso a
la lectoescritura,  un espacio de comunicación donde poder  hablar  y  ser  escuchado y  donde crear  significados y
encontrar algunas certezas donde ampararse.


Es por  eso que,  destacando su potencialidad de ser  democrática,  mediadora,  abierta  a  la  comunidad,  inclusiva,
transmisora de cultura, dimos nuestros primeros pasos hacia la escuela que queremos.
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Un problema. un desafío


Con la incertidumbre de qué y  cómo ir  en la dirección que queríamos,  comenzamos a trabajar.  En el marco del
programa en el que participa la institución (PIIE: Programa Integral de Igualdad Educativa), designamos referentes por
ciclo y turnos. Esos referentes funcionan como equipo de gestión y agentes multiplicadores de saberes y experiencias
con el objetivo de lograr el entusiasmo de otros docentes. En el trabajo conjunto, realizamos intercambios y analizamos el
material entre pares,  reformulamos las prácticas docentes en base a la socialización de experiencias,  y  logramos
acuerdos metodológicos en las diferentes áreas.


Nos detuvimos a mirar:  miramos para atrás y  hacia adentro,  y  nos dimos cuenta de cuánto nos faltaba.  Pero fue
importante darnos cuenta también de cuánto habíamos hecho.


En este trabajo de revisión de las prácticas cotidianas, encontramos otra realidad diferente, que no tenía que ver con lo
curricular  sino con algo más profundo y personal:  el vínculo alumno/escuela estaba fracturado. Allí  surgió un nuevo
desafío: había que trabajar para consolidar la búsqueda de pertenencia e identidad de la escuela.


Rescatando la memoria


Pensar en torno a la identidad de la escuela implicó indagar en la memoria de la comunidad educativa de estos 15 años,
y ponerla en relación con el barrio. Hicimos un registro donde se expresaran todas las voces, y habilitamos el archivo
histórico de la institución con el objetivo de plasmar la historia social del barrio y también de crear memoria pedagógica.


A modo de inicio y diagnóstico -sorteando las dificultades de expresión- propusimos un trabajo de taller con máscaras,
con el objetivo de indagar el sentir  de docentes y  alumnos acerca de la relación de cada uno con la escuela.  Una
mañana, nos presentamos al acto de inicio de la jornada con máscaras que hablaban de cómo nosotros, los docentes,
nos sentíamos en la escuela. La sorpresa dio paso a incluirse en el juego y reflexionar acerca del vínculo con la escuela.
Propusimos que en los grados se trabajara en esa dirección. Esto resultó muy motivador: cartón, lana, papeles, tijera y
una máscara para cada uno. Hubo de todo: alegría, asombro, miedos, incertidumbres, cansancio, enojo, resistencia.
Todos se expresaron en el dibujo y  la palabra:  los alumnos entusiasmados y  ansiosos,  los docentes movilizados y
conmovidos,  y  los padres y  porteros que presenciaron la actividad,  asombrados y  hasta desconcertados.  Esa fue
nuestra primera acción/ repercusión.


Contagiados por el entusiasmo de los niños y de las niñas, armamos la murga de los docentes. Una mañana nuevamente
sorprendimos y nos sorprendimos cantando y bailando frente a nuestra pequeña comunidad.


Encontramos miradas, risas, comentarios, alegría, asombro, gestos, palmas, cánticos.¡Logramos nuestro objetivo!: que
asistan los días sábados para preparar el patio de la escuela, pintando, ordenando, participando, habilitando y habitando
los espacios.comprendiendo que su transcurrir deja huellas y crea memoria.


Cerramos la actividad con una pintura de zócalo de manos, trabajo compartido con otras instituciones barriales, comisión
vecinal y "El Desayunador" (grupo sostenido por una ONG) que hace cinco años trabaja con nuestros chicos en tareas
comunitarias. Así fundamentamos la elección de ese día como "nuestro día", instituimos el "Día de la Identidad". La
identidad de la escuela,  del barrio,  la nuestra propia,  tramadas en esa acción común y  en nuestros compromisos
comunes.


Fue el punto de partida para la construcción de la memoria, para indagar en las historias personales que se cruzan y
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tienen un lugar común: la escuela. Las entrevistas, las encuestas, las anécdotas y las diferentes experiencias de los
abuelos, padres, no docentes, ex docentes, ex directivos, ex alumnos hoy padres de nuestros niños, reflejaron vivencias
ricas en sentimientos y emociones que estimularon a nuestros alumnos a seguir haciendo historia. A sentirse parte de la
historia.


Nos abrieron una puerta y entramos


Recorrimos la historia de la escuela en un intento de reconstruir la memoria, para reconciliar pasado y presente de una
comunidad con muchas ganas de ser otra cosa que los marginados, los que están de paso, y sentirse sujetos de pleno
derecho, que pueden articular sus propias palabras.


Logramos  encontrarnos,  no  desde  lo  disciplinario  sino  desde  la  afectividad.  Una  afectividad  que  está  llena  de
sentimientos diferentes, pero que nos coloca por entero en la situación de enseñar y aprender. Traspasamos la frontera
que crea la pobreza y  la marginalidad,  el desarraigo y  la desesperanza,  y  sin perder  de vista que unos éramos
educadores y otros alumnos, nos vinculamos con y desde nuestra sensibilidad. No fue casual que eligiéramos el dibujo,
la música, la fiesta, como espacios de construcción de lo común.


Los niños y los padres se expresaron sin inhibiciones, confiaron. Las docentes nos vimos vulnerables a una realidad que
exigía más de nosotras mismas, y pudimos trabajar desde esa vulnerabilidad y no sentirla como un déficit.


Conjugamos acciones y  palabras. Propusimos habitar los espacios que les pertenecen y nos pertenecen, porque la
escuela sigue siendo el único ámbito para aprender otros códigos y para expresar y practicar derechos.


Iniciamos para nosotras una etapa nueva:  ser  investigadores de nuestra práctica.  Sentimos que solas no podemos,
necesitamos "otro" que nos aliente, que nos sostenga, que nos empuje, que comparta miedos, decisiones, alegrías.


Por eso te convido a creerme
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La canción de Silvio Rodríguez dice:  "Te convido a creerme cuando digo futuro.".  Ese es para nosotros un lema
importante. Por eso, creemos que tenemos que convidarnos:


A creer en la escuela como el lugar de lo posible..  Un lugar donde el saber cumpla su principal objetivo: desarrollar
capacidades, habilitar el pensamiento y generar nuevas experiencias.


A creer en la escuela como un espacio fundamental donde se puede aprender a "leer" la realidad, a comprenderla, a
elegir  y a "escribir" otra historia. Aunque no tengamos mucho, siempre tenemos la palabra, nadie puede interrumpir
nuestras ideas. Y es importante ubicarnos en el acto cotidiano de enseñar y aprender con todo nuestro ser: nuestra
sensibilidad, nuestros conocimientos, nuestros ideales.


Te convido a creer


.porque pasar por la vida sin dejar huellas no tiene sentido


.porque hay un semillero de virtudes frente a nuestros ojos


.porque el futuro es el objetivo de toda lucha


.porque el amor está siempre presente; junto con la rabia, la ironía, la audacia, la capacidad de soñar y proponer.


Por eso te convido a creerme cuando digo futuro. el tiempo está a favor nuestro. Tenemos la palabra, tomémosla para
que el tiempo esté a favor de los pequeños.


Maresa Righetti -directora-, Erica Badillo -maestra de 1º año-, Derli Aguirre -maestra de 4º y 5º año-,
Marcela Muñoz -maestra de 3º año-, Zulma Rodríguez -maestra integradora.
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Cambios, permanencias y silencios


Flavia Terigi*


Cuando muchos de nuestros lectores asistieron a la escuela primaria, existía un Manual de Ingreso a la secundaria,
escrito por  Berutti,  con el que cualquier  alumno de séptimo grado debía poder  estudiar.  Ese Manual expresaba la
expectativa socialmente compartida acerca de lo que debía aprenderse en la  escuela primaria,  y  testimoniaba la
estabilidad de esa expectativa. Hoy no sería sencillo proponer un manual semejante, porque no habría gran coincidencia
en las definiciones sobre lo que la escuela primaria debe enseñar. Es un ejemplo del modo en que han cambiado ciertos
acuerdos constitutivos de la mirada pública sobre "la primaria".También ha cambiado la propia escuela, seguramente
menos de lo que reclaman los defensores de la novedad, pero lo suficiente como para que la "vieja" escuela primaria
deba ser  mejor  conocida en su especificidad.  Entender  esos cambios es imprescindible para volver  a formular  las
expectativas sociales sobre lo que la escuela debería hacer, para no considerar que todo cambio es una pérdida, y para
no pretender restituciones nostálgicas.


Ahora bien, reconocerla en su especificidad es un trabajo al que es necesario dedicar esfuerzos. Por aquello en lo que
ha cambiado, que provoca que lo que sabíamos sobre la escuela primaria deba ser reexaminado; y también porque
aquello que "siempre fue" no llegó a ser conocido de manera suficiente. En efecto, la escuela primaria ha sido tratada a
menudo como una realidad indiferenciada. Muchas investigaciones acerca de los procesos institucionales, los planes de
estudio para la formación docente, las recomendaciones didácticas producidas por los especialistas en libros para niños
y  libros para maestros,  y  muchas políticas de intervención de los gobiernos,  se han referido durante décadas a la
escuela primaria como una realidad más o menos identificada con la escuela urbana de al menos un maestro por grado.
En  consecuencia,  estudios  realizados  en  el  contexto  particular  de  los  grados  de  las  escuelas  urbanas,  y
recomendaciones desarrolladas con base en experiencias desplegadas sobre este mismo tipo de escuelas, se toman
como estudios sobre la escuela, recomendaciones para la escuela.


Me propongo presentar elementos que permitan apreciar la complejidad del trabajo de enseñar en las escuelas primarias,
en contextos didácticos poco conocidos para la mayoría de quienes hemos pasado por la escuela: el plurigrado de las
escuelas rurales, y los grados de aceleración en las escuelas urbanas.


La enseñanza en los plurigrados de las escuelas rurales1


Los maestros y maestras que se desempeñan en el medio rural conocen bien el problema crucial para enseñar en los
plurigrados:mientras que la escolaridad sigue siendo graduada -y en tal sentido cada alumno está cursando un grado
específico de la escolarización-, la organización institucional agrupa a niños y niñas que cursan grados distintos en una
misma sección escolar.  Para quien está a cargo de esa sección,  es necesario encontrar  un modo de desarrollar
contenidos de grados diferentes, en condiciones de enseñanza simultánea, teniendo como herramientas un conjunto de
propuestas didácticas construidas en general según la norma graduada de la escolarización, es decir, preparadas para
el grado común. ¿Cómo lo hacen?


Hemos encontrado con frecuencia que los maestros y  maestras resuelven la simultaneidad mediante procedimientos
apoyados en la sucesión. Realizan un ordenamiento general de la clase a través de la asignación de actividades a
subgrupos definidos por una combinación cotidianamente variable de los grados formales y los alumnos presentes, y
distribuyen luego su atención de manera sucesiva en los distintos subgrupos. Si se analiza con cuidado este quehacer,
puede considerarse que los maestros que así proceden no han logrado resolver del todo el problema de la simultaneidad:
lo que han hecho es desdoblarlo en la atención sucesiva de los grupos escolares. Estudios realizados en otros países
han encontrado resoluciones similares (Ezpeleta Moyano, 1997; Uttech, 2001).


Distinto es lo que sucede cuando los maestros y  maestras tienen práctica construida en torno a la elaboración de
proyectos de trabajo diversificados, elaborados sobre la base de una definición de contenidos en distintos niveles de
complejidad, en los que las actividades se organizan en secuencias relativamente abiertas. En la gestión de la clase,
estos maestros y  maestras pueden ramificar  las alternativas según la situación de aprendizaje de sujetos o grupos
específicos e introducir variaciones de acuerdo con diversos criterios.


En el día a día del trabajo escolar, los maestros y maestras no organizan los grupos solo según los grados formales, sino
que este criterio rector se compensa con otros. Dos parecen ser los más frecuentes. El primero se refiere a los alumnos
presentes: es práctica observada con frecuencia que el maestro enganche a un alumno en la actividad de otro grado
cuando faltan sus compañeros. El segundo criterio es la autonomía relativa de los alumnos y alumnas: los maestros
necesitan disponer de más tiempo para trabajar con los alumnos cuyo nivel de autonomía es menor, lo que significa que
deben encontrar el modo de liberarse -al menos parcialmente- de la necesidad de atender a todos. Los alumnos de los
grados superiores son quienes,en general, muestran los mayores niveles de autonomía, no solo por su apropiación de
los contenidos escolares sino porque,  como llevan varios años en el plurigrado,  su comprensión de las reglas que
organizan la tarea del aula es mayor.
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Las relaciones familiares juegan un papel específico en la organización interna de los plurigrados.  En las escuelas
rurales, es frecuente que en un mismo plurigrado se encuentren hermanos que están cursando diferentes años de la
escolarización. Los maestros y maestras se apoyan en esta situación con fines organizativos, de maneras que presentan
variaciones según el peso de las relaciones de parentesco y  las cuestiones de género en los distintos contextos
culturales.


No siempre la organización resultante es satisfactoria: quedan alumnos "sueltos" sin actividad, o que pasan la jornada
escolar con una tarea que no entienden; no es infrecuente que los alumnos de los grados superiores pasen la jornada
escolar con consignas que les solicitan un trabajo repetitivo y prolongado; a veces el trabajo del docente en plurigrado se
acerca más al de un administrador de actividades que al de un enseñante (Terigi, 2006). Pero, si bien el multigrado
supone una configuración de las relaciones educativas difícil de sostener  por  parte del docente,  su organización
didáctica encierra un enorme potencial para los procesos de aprendizaje,  debido a las posibilidades de manejo no
graduado del conocimiento que circula en la clase (Santos, 2006).


Los grados de aceleración, o el quiebre de la gradualidad con fines estratégicos:


Si bien el manejo no graduado de los contenidos encierra,  como dijimos,  una gran potencialidad,  la enseñanza no
graduada no es una organización que pueda instalarse sin más en las escuelas, mucho menos apelando a consignas
que, como las de la diversificación curricular o la personalización de la enseñanza, son valiosas para el pensamiento
pedagógico, pero inviables para la mayor parte de los maestros y profesores, visto el saber didáctico acumulado que
responde a la norma graduada de la escolarización (Lahire, 2006; Terigi, 2006).


Pero la gradualidad llega a resultar  un difícil corset cuando las trayectorias escolares de los niños y  niñas,  que la
organización del sistema pretende regulares, resultan alteradas en su ritmo por fenómenos diversos: el ingreso tardío a
primer grado, el abandono temporario de la escuela, la repitencia reiterada. Al poco tiempo, el lote de niños de seis años
que comenzó "la primaria" se convierte en una colección algo despareja de chicos de distintas edades; en algunas zonas
del país, y dentro de cada provincia, en determinadas escuelas los desfasajes de edad afectan a buena parte de su
matrícula, a tal punto que los grados teóricos que establece la regla graduada de la escolarización resultan inhallables.
Afrontar  la enseñanza de los contenidos escolares a sujetos distintos de los "esperados" pone en tensión el saber
pedagógico-didáctico,  cuando se debe enseñar  a poblaciones distintas de las que se prevé en virtud de la norma
graduada de la escolarización.


En los últimos años,  tanto por iniciativa institucional como por impulso de las políticas estatales,  la sobreedad de la
población escolar está motivando el despliegue de nuevas estrategias orientadas a atenuar las dificultades que los chicos
y las chicas encuentran para progresar en su escolaridad. Programas educativos de varias ciudades o países de nuestra
región (según la  administración educativa sea nacional o local)2 han reconocido a la sobreedad como problema
pedagógico y han asumido el desafío de producir el saber que se requiere para afrontarlo. Las propuestas generadas en
esos programas reciben la denominación genérica de programas de aceleración. Se habla de aceleración para expresar
lo que en todos estos programas es una meta: producir avances en la escolaridad de los alumnos en un tiempo menor
que el que prevé la secuencia habitual un año lectivo-un grado escolar. La idea de aceleración expresa la intención de
producir una importante reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos, quebrando un probable destino de
fracaso o de abandono e impulsándolos para que puedan aprender más y mejor hasta cumplir los objetivos de la escuela
primaria en un tiempo menor.


Si la aceleración aparece como meta, y no como estrategia, es porque en estas propuestas no se trata de hacer "lo
mismo pero más rápido",  sino de hacer  otras cosas,  de poner  en juego otros recursos pedagógicos para que los
alumnos puedan progresar en su escolaridad en un ritmo más rápido que aquel que caracteriza su recorrido previo y
que el que cabe esperar por el carácter graduado de la escuela primaria.


Las propuestas organizacionales para lograr la aceleración pueden ser diversas. En general adoptan dos modalidades
básicas: la conformación de grados de aceleración y la organización de grupos de aceleración dentro del grado común
(Terigi, 2002). La primera parte, de reformular los agrupamientos vigentes en la escuela organizando una sección de
grado con los alumnos en situación de sobreedad. La organización de grupos de aceleración dentro del grado común se
presenta como una alternativa de trabajo pedagógico en aquellas escuelas en las que el número de alumnos con
sobreedad o las condiciones edilicias de los establecimientos no hacen factible la conformación de una nueva sección
de grado.


Más allá de la especificidad de cada una de estas modalidades, en ambas se requiere la selección de contenidos, la
reorganización de los tiempos en la clase y  una transformación organizacional y  pedagógica que hagan posible la
aceleración. Pero la accesibilidad didáctica de las dos alternativas es bien diferente: el grado de aceleración resulta una
estrategia más accesible para maestros y maestras formados en la lógica de la gradualidad, mientras que la organización
de grupos de aceleración requiere manejo simultáneo de distintos recorridos de aprendizaje que complejizan mucho la
gestión del programa escolar.  La opción por una alternativa accesible para los docentes es una decisión crítica del
cambio en educación: se trata de que las estrategias impulsadas por las políticas no sean posibles solo en condiciones
excepcionales, contando entre tales condiciones la formación, capacidad o experiencia previa de los docentes (Terigi,
2005). De todos modos, debe observarse que los grupos de aceleración, que en principio fueron pensados como una
alternativa organizacional para contextos de baja escala de la condición de sobreedad, empiezan a mostrar una gran
potencialidad para reorganizar  la enseñanza en el grado común,  y  deben ser  mejor  explorados para aumentar  su
accesibilidad didáctica.


Cierre


La pregunta por el cambio de la escuela primaria no puede responderse por sí o por no; tampoco puede responderse
igual en nuestro país que en otros. Como señala Dussel,  hay aspectos en los que la escuela primaria ha cambiado
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mucho,hay otros en los que su inmovilidad es notable, y además acumula a lo largo de su rica historia modernizaciones
fallidas que, de haber prosperado, la hubieran puesto más a tono con su época (Dussel,  2006). Este artículo se ha
propuesto abordar la pregunta desde otro ángulo, señalando que para determinar si ha cambiado y en qué direcciones
puede hacerlo, es necesario conocerla mejor.


Las consideraciones que he realizado están formuladas con prudencia y  deben ser  tomadas del mismo modo.  No
pretendo afirmar que en todas las escuelas rurales, o en su mayoría, los maestros y las maestras trabajen como se
reconstruye aquí.  Tampoco pretendo recomendar  que,  frente  a la  problemática del desfasaje etario  que afrontan
numerosas escuelas primarias de contextos urbanos, haya que desarrollar programas de aceleración. Los estudios que
hemos realizado no han tomado una muestra representativa de escuelas,  y  tampoco se considera que tal cosa sea
necesaria o interesante; antes bien, retomando la perspectiva de la investigación cualitativa de corte etnográfico, me
propongo dar  visibilidad a un quehacer,  bajo el supuesto de que las búsquedas personales que las y  los docentes
realizan en contextos institucionales como los que hemos caracterizado, así como las iniciativas de la política educativa
que desafían los límites del conocimiento didáctico, deben ser incorporadas al conocimiento pedagógico disponible; y en
la convicción de que la búsqueda en lo particular es posible y valiosa para una mejor comprensión de los problemas
generales de la enseñanza.


*Pedagoga. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires.
fterigi@ungs.edu.ar


1 La Federación Uruguaya de Maestros me invitó a sistematizar para su revista Quehacer Educativo los aspectos salientes de
las prácticas de los maestros rurales argentinos que he tenido oportunidad de conocer. Estas líneas condensan lo que
expuse con mayor detalle en Terigi, 2007.


2 Entre ellos, el Projeto de Reorganização da Trajetória Escolar no Ensino Fundamental: Classes de Aceleração, de la
Prefeitura da Educação de Porto Alegre (1996); el Programa de Aceleración del aprendizaje, del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (1999); y la experiencia más importante que se ha desarrollado hasta ahora en nuestro país, el
Programa de Reorganización de las Trayectorias Escolares de los alumnos con sobreedad en el nivel primario de la Ciudad de
Buenos Aires (2002), de la entonces Secretaría de Educación porteña.
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La relación de Mirta Foco con el Instituto de Enseñanza
Secundaria Superior de Villa Carlos Paz, en la provincia
de Córdoba, está por cumplir medio siglo. Primero fue
alumna,  luego  -durante  38  años-  maestra  normal  y
desde  2004 es la directora. Esta mujer, que  se  define
como "rebelde", intenta transmitir desde su cargo toda
la  vasta  experiencia  acumulada en  la  institución  que
ama con pasión. Si hasta volvió a estudiar en sus aulas,
a los 61, el profesorado de Lengua y Literatura.


Ana Abramowski / aabramowski@me.gov.ar
Fotos: Luis Tenewicki


Mirta Foco tenía doce años cuando se propuso torcer el destino que sus padres habían imaginado para ella: "Cuando
terminé sexto grado, mi mamá me acompañó a inscribirme al colegio secundario con el mandato de mi papá de que
hiciera el bachillerato comercial, porque él tenía una fábrica y necesitaba que alguien le llevara los papeles. Cuando
llegamos a la secretaría, mi mamá dijo que me quería anotar en el bachillerato comercial, y yo dije que no, que quería
hacer el ciclo básico y estudiar para ser maestra. Siempre he sido un poco rebelde; si no fuera por eso, hoy no estaría
acá."


Desde aquel entonces no abandonó las aulas del Instituto de Enseñanza Secundaria Superior  de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba. En 1963 se recibió de maestra normal nacional y enseguida la llamaron para hacer una suplencia
en la escuela primaria de aplicación de ese instituto. Después de 38 años de trabajar como maestra titular, en el 2004
concursó para asumir como directora: "Este es un desafío, como todos los que he emprendido", señala.


A los 61, casi 50 años después de haberse sentado por primera vez en un pupitre del Instituto, Mirta Foco decidió volver
a ponerse en el papel de alumna. Esta vez no la movilizó tanto la rebeldía como una pasión: estudiar el profesorado de
Lengua y Literatura. En relación con esta decisión, comenta: "Ahora estoy haciendo una carrera que no pude hacer
antes porque no existía en Carlos Paz. Pero no estoy estudiando para dar clases, porque no me voy a poner a esta
altura de mi vida a enseñar en la escuela media; cuando me reciba voy a tener 65 años. La hago por placer; tenía esta
materia pendiente".


El Instituto de Enseñanza Secundaria Superior fue inaugurado en 1951. "Esta escuela fue creada para dar respuesta a
una aristocracia que existía en Carlos Paz -recuerda-; era para la gente que tenía un buen estatus económico y no tenía
adónde enviar a sus hijos. Pero después se recibió a todos. Yo era hija de una familia de trabajadores. Acá hay muchos
niños de familias monoparentales, de familias tipo 'los míos, los tuyos y los nuestros', de profesionales, de gente humilde,
de mujeres que trabajan limpiando casas, de papás que están desocupados".
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En el Instituto funcionan el nivel inicial, primario, medio y terciario. La escuela primaria de aplicación se abrió en 1960 y
se fundó para que los estudiantes de magisterio pudieran hacer sus prácticas.


Nacida en la localidad cordobesa de Monte Buey, esta maestra normal tiene una profunda conexión con la tierra y con lo
americano. Todas las tardes saluda a los 800 alumnos de la escuela, no solo en español sino también en quechua,
lengua que estudió en profundidad:  "Les digo:  Súmaj chisi  yachachinas.  Tengo intención de hablarles también en
mapuche.  No me animo todavía con el guaraní  porque me resulta muy difícil",  confiesa.  Transmitiendo entusiasmo,
energía y muchas ganas de hacer cosas, Mirta Foco -a quien en quechua le han puesto el nombre de Nina Sisay, que
significa flor de fuego- comienza su jornada de trabajo.


Dar siempre un poco más


"Creo que no hay que dejar de estudiar nunca, no hay que bajar los brazos. Mi papá y mi mamá, que no pudieron tener
la escolarización completa, siempre me incentivaron en esto de estudiar, de aprender, de buscar... En el rol de maestra
siempre busqué brindar una educación justa a todo el mundo, pensando que los chicos no tienen un techo, que todos
pueden dar un poquito más. Todos, incluso aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje".


Apasionada e inquieta, Foco no concibe la tarea de estudiar como una vía para acumular certificaciones destinadas a
permanecer colgadas en la pared: "Cada uno elige qué quiere hacer con los estudios, si se quiere quedar con el título
bajo el brazo o que ese título se enriquezca, que brille, en el sentido de no enmohecerse. Hay muchos que se reciben y
toda su vida repiten la misma carpeta, yo no sé cómo hacen con el aburrimiento. Los chicos pasan, pero vos estás
haciendo siempre lo mismo".


Mirta no solo se ocupó de renovar todos los años su carpeta para evitar el propio hastío: "Me cuesta seguir un camino
chato,  yo necesito siempre hacer  una cosita diferente",  explica.  En su búsqueda constante de cosas nuevas está
pensando, ante todo, en los niños y las niñas: "Tengo a mi cargo a un individuo, que no es algo para nada simple. Es una
personita  chiquitita,  a  quien querés y  no  solo debés ponerle  límites  sino  también acompañar  a la  familia  en su
formación".


Antes de anotarse en el profesorado de Lengua y Literatura, Foco estudió neurolinguística, psicopedagogía, locución,
teatro: "Aunque no haya terminado una carrera y no sea una experta, todo lo que pude haber estudiado es valioso y me
da herramientas para usarlas en el momento oportuno".


Cuando se le pide que amplíe de dónde viene su pasión por la Lengua, Mirta revisa la historia familiar y escolar: "Pienso
que han influido mi padre, dado que era un lector apasionado aun cuando solo tenía segundo grado, y mi maestra de
cuarto grado. Ella transformaba los cuentos en obras de teatro, los actuaba y nos hacía actuar a nosotros. Era una
gorda divina, tenía una voz de soprano espectacular. También me incentivó la rectora del Instituto cuando yo estaba en
los finales de la escuela secundaria. Creo que vieron que yo tenía algo, una llamita ahí adentro y la movilizaron".


Extrañar el aula


Si bien ya está transitando el cuarto año como directora, Mirta no se cansa de repetir que añora estar en el grado: "Lo
que más extraño es poner en juego la creatividad de los chicos,  tener ideas locas. Hay algo que no tengo en esta
función: el contacto del aula. Allí es donde he tenido más gratificaciones. El contacto con los chicos en este espacio es
diferente".


"Lo que me preocupó siempre, en todas las épocas, es lo reacios que son los chicos a leer y escribir. Escribir requiere
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un esfuerzo. En los primeros grados los chicos se ponen las pilas y hacen unas producciones espectaculares, pero
luego necesitan ser estimulados porque si no, no escriben", afirma y relata un sinnúmero de ideas que puso en práctica
en sus 38 años frente al grado. Para llevarlas a cabo, echó mano al teatro, la música, los títeres, la plástica.


"En 1969, cuando el hombre llegó a la Luna, yo tenía séptimo grado. En esa época había hecho un curso de medios
audiovisuales, y les propuse a los chicos contar una historia de la llegada del hombre a la Luna, en diapositivas. Primero
les leí  algunos capítulos de la novela de Julio Verne y  así  armamos la historia.  Luego,  con la maestra de Plástica
armaron las diapositivas.  Ella les hizo dibujar  en unos cuadraditos,  con tinta china,  la secuencia de las acciones.
Después fuimos al anfiteatro,  teníamos un proyector  y  cada grupo pasó las diapositivas mientras iban relatando la
historia. Todavía tengo algunas de esas diapositivas en mi casa", recuerda.


Otra vía a la que Foco recurrió para estimular a sus alumnos y alumnas a escribir fue la música: "Una vez fuimos a la
biblioteca con almohadones. Primero hice acostar a los chicos en el piso, con los ojos cerrados, a escuchar música. Era
una composición de música clásica,  con distintos matices.  Les dije que se dejaran llevar  y  luego les pedí  que se
imaginaran una historia de terror.  Los chicos con problemas de escritura pudieron escribir  unas cosas maravillosas.
Mediante la escritura es posible descubrir todo lo que pasa en el mundo interior".


Trabajar para el futuro


En el  2004,  en  la  escuela  primaria  de  aplicación  estaba vacante  el  cargo directivo.  Mirta  concursó  un  poco  a
regañadientes, respondiendo al pedido de sus compañeras: "Me decían, en chiste, que les iba a poder dar una mano
desde la dirección y así no me iban a ir a molestar todo el tiempo al aula. Porque con esto de mi apasionamiento por la
lengua, cuando tenían una duda me mandaban un papelito al grado mientras yo estaba dando clases, y yo les tenía que
contestar".


"Hay un dicho que afirma que cuando una persona llega a un cargo directivo se le ensanchan las caderas y se le achica
el cerebro", comenta Foco y agrega con tono rebelde: "Yo dije, conmigo no van a tener suerte. A mí me gustaría revertir
la imagen del director que se cree que es alguien que está por arriba de todos, con poder absoluto".


Desde el inicio de su gestión, Foco propuso al cuerpo docente trabajar en departamentos por áreas, propiciando así el
trabajo en equipo: "Por qué tenemos que estar tan desconectados, cada uno en su aula, con su cuaderno, haciendo lo
que cada uno quiere", señala.


Además de ser un mecanismo para compartir ideas, tareas y responsabilidades, el trabajo en departamentos, según la
perspectiva de Mirta, permite potenciar lo que a cada uno más le gusta: "Todos los docentes tenemos más inclinación por
las ciencias sociales,  por  las ciencias naturales,  matemáticas,  o lengua.  Y hacemos cursos,  acopiamos materiales,
leemos más en relación con el área que más nos atrae".  Por  este motivo,  cada maestra elige,  por  afinidad,  qué
departamento quiere integrar.


En cada departamento, bajo la coordinación de un jefe, se discuten los abordajes y lineamientos de trabajo de cada
área,  teniendo en cuenta el currículum de primero a sexto:  "El jefe rota todos los años -destaca Foco-  porque es
importante que todos sepan todas las responsabilidades que conlleva esa tarea. El jefe es el que se conecta con la
dirección y trae las actas de los acuerdos realizados. Llevamos cuatro años trabajando así y se ven los resultados en los
chicos. En las carpetas de chicas y chicos hay producciones que antes no veía", asegura la directora.


Otro proyecto que está en marcha en la escuela consiste en que los docentes realicen, al final de cada semana, un
registro  de  autoevaluación:  "Al  docente  también  le  cuesta  escribir,  muchas  veces  se  niega.  Hay  algunas
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autoevaluaciones que son fantásticas, que dicen 'Esto no lo debería haber hecho así, me equivoqué al hacer esto, pero
me propongo hacer esto otro'. Había un grupo de docentes que se resistía a escribir. Después vinieron a decirnos 'Qué
bueno que nos insistieron, porque cuando ponemos en palabras lo que hicimos nos damos cuenta si nosotros tuvimos la
culpa o si hay algo en los chicos que está fallando y qué tenemos que hacer para solucionarlo'. Por eso les pedimos que
se evalúen, porque no se trata de echarles la culpa a los chicos", afirma Mirta y agrega: "Hay que luchar, no debemos
señalar 'esto es lo que no hay', sino decir 'esto es lo que tenemos, con esto tenemos que trabajar'".


Si bien le tira el trabajo áulico, el contacto directo con los niños y las niñas, Mirta Foco sabe que desde la dirección hay
muchas tareas pedagógicas formativas: "Como directora trato de hacer cosas que yo, estando en el grado, demandaba
de mis directivos.  Yo pedía que me acompañaran,  que miraran el trabajo que hacía,  y  que si  lo hacía bien,  me
estimularan. Por eso, desde la dirección, así como a las maestras les hago llamadas de atención si no están trabajando
bien -o si  no están cumpliendo,  o si  hay  algún error-,  también les pongo papelitos que dicen 'Excelente trabajo,  te
felicito'.Yo creo fervientemente que si  uno no se equivoca, no aprende, porque se aprende de los errores. Hay que
enseñar a los chicos a aprender de los errores, y el docente también tiene que aprender de sus equivocaciones", insiste.


Aunque transita su carrera disfrutando de muchas gratificaciones, Foco reconoce, sin embargo, que en la profesión
docente no se ven los resultados inmediatos: "El otro día me preguntó una nenita: '¿vos lo conocés a Fulano?' Yo le
contesté que sí, y ella me dijo 'es mi papá y vos lo mandaste a rendir lectura. ¿Sabes cómo me lee cuentos ahora?'. A lo
mejor, en este mundo de la inmediatez, el docente quiere ver los resultados ahora. Pero bueno, hay que decirle que no
los va a ver  ahora,  que las gratificaciones le van a llegar  a largo plazo,  y  a lo mejor  no le lleguen directa sino
indirectamente".


A esta maestra le gusta utilizar la idea de la rebeldía para definirse: "Ser rebelde es no dejarse llevar de la nariz: ser una
misma, con convicciones, siempre que no perjudiquen a nadie". Y confiar, sobre todo, en las potencialidades del hacer:
"Tengo una utopía activa. Creo que todo es posible. Puede haber una sociedad mejor, pero hay que trabajar para eso.
Tengo una mirada positiva del futuro. No soy apocalíptica, lo cual no significa vivir en una nube, pero creo que se puede
mejorar la situación en la que se vive. Se puede construir:  existen los niños, los jóvenes, y muchas posibilidades de
construcción".


  Subir   
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Pakapaka, el segmento infantil del Canal Encuentro


Silvina Seijas / sseijas@me.gov.ar


A fines de  septiembre, el canal del Ministerio de  Educación, Ciencia y  Tecnología pone  al aire  su
segmento infantil, destinado a un público de siete a once años. Diseñado con la misma lógica de un
sitio web, Pakapaka se  define  como "la puesta en escena del buscar", y  reúne  los más diversos
contenidos, producidos en la Argentina y en países pioneros de la televisión educativa.


A partir del domingo 23 de septiembre desde las 9 de la
mañana,  los  chicos  copan  la  pantalla  de  Canal
Encuentro.  Ese  día  se  emite  el  primer  capítulo  de
Pakapaka,  una franja de programación de casi  cuatro
horas  pensada  especialmente  para  niñas  y  niños  de
siete  a  once  años.  Con  la  conducción  de  Rodolfo,
Renata y el títere Socorro, Pakapaka -voz quechua que
significa "escondite,  juego de niños"-  se propone a su
público  como  una  telepágina  web  que  ofrece
microprogramas, cuentos, documentales, animaciones y
diversas secciones grabadas en todo el país.


En una línea similar a los programas concebidos por las
televisiones  educativas  de  Colombia,  Brasil  y  México
-principales referentes en América Latina-, el segmento
nació con la idea de darles a los chicos el poder  de
sentirse reflejados,  representados e inspirados por  las
imágenes que la pantalla les devuelve.


"Apostamos a que los protagonistas del contenido sean
ellos -explica Fernanda Rotondaro,  productora artística
de Encuentro y factótum de Pakapaka-. No se trata de
que digan o hagan lo que los adultos les decimos, o lo
que a nosotros nos resulta gracioso o divertido, sino de
darles un espacio para que muestren sus producciones
y cuenten quiénes son, qué les gusta, a qué le tienen
miedo, con qué sueñan".


Rotondaro considera que una de las principales diferencias de Pakapaka con otras producciones infantiles es que
concibe a chicas y chicos como espectadores, y no como consumidores. Son cuatro horas continuas de programación,
sin ningún tipo de publicidad.  "Y otro rasgo distintivo es que los conductores son buenísimos,  y  tienen un rol muy
importante, pero están a la misma altura que los chicos: se equivocan, tienen dudas, se quieren, se pelean...", resume la
productora.


Novedades y regresos en Encuentro


Desde septiembre, Canal Encuentro presenta nuevas producciones locales e internacionales. El 23 de septiembre es
el estreno de Pakapaka, la franja infantil del canal, pensada y diseñada para chicas y chicos de todo el país, de
entre 7 y 11 años. Además, Canal Encuentro presenta DOCTV IB, una serie inédita de 13 documentales producidos
en diferentes países de América Latina, que se emitirá los sábados a las 22.
Por otro lado, los martes a las 21, realizadores como Albertina Carri, Pablo Trapero y Sergio Wolf, proyectan sus
filmes en Fronteras argentinas, ciclo que propone una mirada sobre las líneas divisorias del país. Entre las nuevas
producciones también se encuentran: Sentidos humanos, serie que revela el funcionamiento de nuestros sentidos
(miércoles a las 21); La vida privada de una obra maestra, producción que recorre la historia de prestigiosas obras
de arte y de sus creadores (martes a las 22). También en septiembre regresan ciclos a la pantalla de Encuentro: Los
caminos de Atahualpa, serie documental sobre uno de los máximos referentes del folclore argentino (viernes a las
22) y Explora. América Latina, conducido por Jorge Guinzburg. Este programa ofrece un pantallazo de la realidad
sociopolítica latinoamericana (jueves a las 21). Más información en:www.encuentro.gov.ar.
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El zapping incorporado


Al equipo responsable del programa le gusta hablar de Pakapaka como "la puesta en escena del buscar". Como sucede
habitualmente al navegar  en internet,  en el programa se acumulan los contenidos más diversos:  información sobre
animales y plantas, relatos infantiles, juegos del recreo, chistes, colmos o palabras difíciles. Y aunque las secciones no
fueron pensadas con una intención "escolar" sino lúdica, todas pueden convertirse en un recurso útil para trabajar en el
aula.


Uno de los segmentos presentes en Pakapaka es el autorretrato: una nena de la localidad chubutense de Esquel cuenta,
por  ejemplo,  el recorrido que hace en patines por  su barrio,  desde su casa hasta la de una amiga.  También hay
microprogramas que muestran escuelas de todo el país, donde la cámara es manejada por los mismos alumnos; o los
juegos que se juegan durante el recreo, y que han pasado de generación en generación: las escondidas, la rayuela, la
soga y  el elástico.  "También quisimos darles un lugar  privilegiado a los abuelos,  para que cuenten qué actividades
comparten con sus nietos y nietas -explica Rotondaro-. Hay un chico que baila en la misma murga que su abuela; otro
nene que tiene un abuelo carpintero y construyen autos de madera juntos".


Qué hacen en Pakapaka Rodolfo, Socorro y Renata


Pienso en el chico y la chica que miran tevé: reciben sin posibilidad de elegir los contenidos que hemos programado
para ellos en cada entrega. Pueden elegir cambiar de canal, pero no los contenidos del programa: esa es la
limitación del formato televisivo.


Pero Renata, Rodolfo y Socorro -los personajes de Pakapaka- no son también meros presentadores de una grilla
armada por otro; ellos en cada programa y a partir de la intensidad de sus actividades, arman el recorrido. Viven
intensamente: juegan, cantan, bailan, hacen deportes, tocan instrumentos, comen, preparan comidas, discuten, se
hacen preguntas, arman objetos; y de esa vida surgen las preguntas que los van llevando por los variadísimos
botones de Pakapaka.


Dos ejemplos:
"A ver quién dice más mamíferos que viven en el mar", es la consigna del juego.
"Focas, ballenas, delfines, lobos, elefantes", alternan sus voces Rodolfo y Renata, mientras Socorro anota los puntos
en una pizarra.
"¿Elefantes?", impugna uno de los dos, "¿elefantes en el mar?
¿Hay o no hay elefantes marinos? No hay acuerdo, ¿y entonces? ¡Aprietan un botón de Pakapaka!, allá van a un
documental de la BBC sobre los elefantes marinos.
Renata canta un tango que le enseñó su abuela: "De mal nombre, lo llamaban Mangangá".
Rodolfo y Socorro la escuchan."¿Mangangá? ¿Y eso qué es? ¿sabés qué significa la palabra Mangangá?", le
preguntan. Pero ninguno sabe. ¡Aprietan un botón de Pakapaka!
A veces, la cosa no se resuelve tan fácil porque las respuestas que se obtienen en cada programa acerca de la
palabra que no se sabe son múltiples: las dan chicos entrevistados que dicen lo que saben, piensan o inventan a
partir de esa palabra, que casi siempre desconocen.


Así, en Pakapaka la discusión continúa hasta que, pese a estar en una página web y acompañados por una ayuda
cibernética; Rodolfo y Renata van a recurrir al viejo diccionario.


¿El desafío de los pisos? Hilar información, ficción y juego. Poner en escena la búsqueda intelectual como algo que
no está reñido con el humor ni la pasión. Divertir, sí, por la diversidad de las propuestas, por las divergencias, por las
derivas.
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Ruth Kaufman, guionista de Pakapaka.


Pakapaka incluye además fragmentos de Castillo Ra Tim Bum, uno de los primeros programas de TV Cultura de Brasil; la
serie animada Alfredo -producida por la televisión francesa-; la sección Cuentos del sillón, en la que Mariana Briski,
Enrique Federman,  Rodrigo de la Serna y  Carlos Belloso narran textos infantiles;  y  una variedad de documentales
producidos por canales de todo el mundo, que reflejan la vida de niños y niñas de otros países.


"Es un modo diferente de conocer lo nuestro, de valorarlo, de identificarnos con costumbres propias del país -advierte
Rotondaro-,  y  también de abrir  una ventana al mundo,  para que los chicos conozcan a otros chicos que son muy
parecidos y, a la vez, muy distintos a ellos".


Al igual que Canal Encuentro, Pakapaka apunta a la convergencia de medios. Por eso, la emisión del programa estará
acompañada por la actualización permanente de una página web (www.pakapaka.gov.ar), especialmente diseñada para
fomentar la participación de chicos de todo el país. En el sitio se reproducirán fragmentos del programa, se ampliarán
algunos  de  los  contenidos  presentados  en  los  sucesivos  capítulos,  y  se  generarán  contenidos  específicos  para
participar, aprender y jugar. Madres, padres, maestras y maestros también podrán acceder a esta página desde el site
del Canal: www.encuentro.gov.ar.


Una conductora, un conductor y un títere


Rodolfo (Emiliano Larea)
Lo que más disfruta Rodolfo son los almuerzos del domingo con su familia. Tiene un cariño especial por sus abuelos,
con quienes compartió  su  infancia;  y  por  Renata,  su  compañera  de aventuras en Pakapaka.  Rodolfo  siente
curiosidad por las palabras y le encanta aprender términos nuevos o difíciles. Es el típico chico de barrio que come
milanesa con papas fritas y que mira con rechazo las comidas, ropas o costumbres exóticas.


Renata (Sol Canesa)
Renata es ágil, atlética; le gusta la acción. Siente curiosidad por los animales y las plantas, y es más incisiva que
Rodolfo. Es independiente y un poco peleadora: se divierte haciendo enojar a Rodolfo. Su familia ha viajado por todo
el mundo, por eso adora las comidas raras -las croquetas de algas, por ejemplo-, escucha música exótica y se viste
de modo muy personal.


Socorro (May Zanone)
Es el "títere-ayuda" de Pakapaka, un dispositivo de la telepágina web. Su principal función es ayudar a los demás
-incluso a su rival en una competencia- y aparece cada vez que hay un problema, o cuando Renata y Rodolfo la
llaman. Aunque siempre está dispuesta a dar una mano, no conoce todas las respuestas; eso la avergüenza, le
cuesta admitirlo. Pero cuando sabe qué decir, no le gusta ponerse en rol de sabelotodo. Por eso, a veces responde
ella y a veces guía a sus amigos en la búsqueda por los distintos links que componen Pakapaka.


   
  Subir   
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Abelardo Castillo, escritor


Narrador,  dramaturgo  y  maestro  de  escritores,
Abelardo  Castillo  es  uno  de  los  mejores
cuentistas argentinos.  Publicó Las otras puertas,
Las panteras y  el  templo y  Los mundos reales,
entre otros títulos. Sus obras de teatro Israfel y El
otro Judas fueron representadas y  traducidas en
diversos  países.  En esta  entrevista  habla  de  su
vínculo  con  los  talleres  literarios,  que  es  de  lo
más singular:  descree de ellos con una confianza
infinita en el trabajo con la escritura.


-¿Qué función tiene un taller literario en la vida de un
escritor?


-Empecé a darlos en los primeros años de la década del
setenta,  en un instituto llamado CEN.  Era una institución
científica más que literaria; pero estaban Dalmiro Sáenz y
Conrado Nalé Roxlo. Alguien me llamó; yo era muy joven y
algunos de los que venían querían que yo les diera taller
aparte, no dentro de ese organismo.


 


En esa época yo estaba en la revista literaria El escarabajo de oro. Así que lo hice, pero el verdadero origen de los
talleres tiene que ver con la literatura y con la dictadura militar. Era el único modo de reunirse en la casa de un escritor y
sin correr demasiados riesgos, porque estaban prohibidas las reuniones en la calle. Más de cuatro personas reunidas
parecían sospechosas y era un modo para la gente joven de encontrarse con escritores que todavía estaban acá y que
resultaba muy difícil ver. Así se formaron los primeros talleres literarios después del 76, pero yo empecé antes. En ese
momento tenían un origen contestario y apuntaban a una contracultura respecto del poder que era la dictadura militar.


-¿Qué características debe tener una persona para participar en su taller?


-Naturalmente, tiene que querer ser escritor. Si está convencido de que la literatura para él es un destino, no un oficio o
un modo de pasar el tiempo. En mi taller tuve personas a quienes había dejado el novio, o se habían casado sus hijos y
no sabían qué hacer de sus vidas. Yo considero que deben reunir una serie de requisitos que pertenecen a la literatura.
Para empezar: yo no creo mucho en los talleres literarios. Creo en su origen -que ya expliqué- en el momento de la
dictadura.


-¿Otros requisitos?


- Elijo gente muy joven, no más de 35 años. Si pasó los 40 ya tiene una idea clara de lo que quiere, así que debe
sentarse en su casa y escribir solo. También le pido una lista de libros que hayan sido importantes para él, que lo hayan
inducido a la literatura cuando era muy joven. No importa si esos libros son buenos o malos, y desconfío de aquel que
dice que a los 10, 12 años lo conmovió El Quijote, eso es mentira.


Pienso en aquellos libros, sobre todo de aventuras, como Sandokan, Colmillo blanco, Mujercitas. A la literatura se entra
por cualquier parte, y además porque en esas lecturas siempre aparece Poe al que se lo leía porque daba miedo. O
Mark Twain. Además, le pregunto por qué no leyó ciertos autores. Si la respuesta es satisfactoria, entra al taller.


-¿Hay una disciplina que debe seguir el tallerista, hay tarea para el hogar?


-No. Tiene que ser un escritor igual que en las revistas literarias. Lo único que puede hacer un escritor es acelerar
ciertos procesos en un grupo de gente que lo escucha. Trabajan con un grupo de pertenencia que va a opinar sobre sus
textos y que va a tener las mismas referencias culturales. Leerán los mismos libros, se los pasarán, los prestarán. ¿A qué
taller fueron Cortázar, Borges, José Hernández?


-¿Cómo se descubre que hay un escritor en potencia? ¿Por su percepción, por la prepotencia de trabajo del
tallerista?


-Se descubre el destino literario luego de escribir durante años. Se sabe que alguien tiene más talento que otro o más
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predisposición a determinado género, que se expresa mejor. Es muy difícil descubrir la verdadera relación de alguien
con la literatura. La decide el tiempo.


-¿Cuáles fueron sus primeras lecturas?


-Robinson Crusoe. Cuando tenía 9 años, en el colegio salesiano el padre me lo prohibió. El protagonista es protestante y
en un momento, al llegar a la isla, descree de Dios y en el colegio se consideraba que no era una lectura para un niño.


-¿Allí empezó su escritura?


-No. Empecé a escribir a los 17, 18 años. En mi adolescencia escribí cientos de poemas, empecé con la prosa a los 17,
18 años. Pero mi primer acercamiento real a la literatura fue cuando escribí, a los 22 años, la obra de teatro El otro
Judas.


-Es una constante en su obra el tema del amor y el desamor. ¿Cómo se llega a ese abordaje?


-Como dijo Sartre, un hombre puede usar el traje o los zapatos que hizo pero un escritor no puede juzgar sus propios
libros. Siempre la lectura es sobre un texto que desconocemos.


-La poesía está en su obra al servicio de una historia. ¿Eso también se enseña en un taller?


-En un taller no se enseña nada; la literatura no se enseña, la literatura se aprende en la biblioteca que tenés en tu casa.
Quien cree que se puede enseñar a escribir está muy equivocado. No hay secretos ni revelaciones. Cada uno entiende
la verdad literaria desde su propia experiencia y no porque esté al lado de un escritor.
¿Cuánta gente estuvo al lado de Borges?


-¿Cómo se adquiere disciplina en un oficio tan solitario?


-Cada uno se impone su propia disciplina. Puedo escribir diecisiete horas seguidas, o paso meses sin escribir. Una
cosa es la disciplina y otra el trabajo literario. Carezco de disciplina para escribir pero corregí textos míos 7 u 8 veces.
Mi novela Crónica de un iniciado, la reescribí 2 o 3 veces y la corregí diez. Creo tener un gran rigor para el trabajo
literario y eso tampoco se aprende. Hay un libro mío que salió ahora que se llama Ser escritor: ahí digo algo de lo poco
que sé sobre literatura. Por ejemplo Guerra y paz, una gran novela que Tolstoi escribió 7 u 8 veces; y además, fue
reescrita por  su mujer,  la condesa Sofía.  Sin embargo,  La cartuja de Parma,  Sthendal la escribió en 58 días.  Lo
importante no es corregir mucho o no corregir. Lo importante es ser Tolstoi o Sthendal.


-¿Cuándo siente que un libro está terminado?


-Hay un momento en que la novela o el cuento no admiten más correcciones, hay una especie de hartazgo. O lo querés
publicar o lo querés destruir. Es como si te hubiera abandonado. Hay un momento en que el texto te dice "ya no podés
hacer nada por mí". Por ejemplo, Beethoven corregía mucho, pero en las partituras de Mozart no se encuentra una sola
corrección. Cómo hizo este hombre para escribir esa música de primera intención. Era un secreto de Mozart. Beethoven
a veces corregía escribiendo a mano en el papel pentagramado y ponía consejos de cómo debía tocarse. Por eso no
hay reglas. Por eso los talleres literarios son tan dudosos. En el taller no importa tanto el que lo da sino el que viene. No
hay nadie que haya venido a mi taller y haya hecho una carrera literaria o haya tenido que ver con la literatura, que no
haya sido antes de pisar el umbral de mi casa. Ya en la llamada telefónica presiento, por ejemplo, que no voy a poder
trabajar porque su idea de la literatura -que siempre es previa a la escritura- no va con mi idea, lo que no significa que
no sea escritor.
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-Es interesante el vínculo que se da entre los pares en el taller, hay cierta calidez.


-De esa paridad tiene que participar el que da el taller. A veces íbamos a cenar y amanecía con ellos. Primero tenía una
edad que me permitía hacer eso con alegría. El que da el taller debe sentir que son sus pares. También leo mis cuentos
a medio escribir y exijo que me los critiquen así como se critican en el taller los cuentos que se leen entre ellos. En el
momento de leer un texto no terminado o recién terminado, yo soy uno de ellos. Doy el taller literario del mismo modo que
sacábamos El escarabajo de oro y El ornitorrinco, por eso carezco de método. ¿Cómo se hace una revista literaria? Se
juntan una serie de escritores jóvenes, se leen y se corrigen entre ellos, se critican y la única diferencia es que luego
hay una frase que no se puede pronunciar en un taller literario: "Lo publicamos". En una revista, un texto que es bueno
se publica.


-Hay cierto pudor en el tallerista.


-Es gente que quiere escribir,  no publicar.  El criterio para juzgar  es el mismo.  Pienso si  los hubiera leído en El
escarabajo de oro y  si  lo publicaría.  En el mismo número donde va a salir  un cuento de Chéjov o un poema de
Baudelaire saldrá tu cuento, tu poema o tu ensayo.


-¿Cuál sería la diferencia estética y política entre taller y revista literaria?


-Todo el mundo sabe que soy un hombre de izquierda, que soy lector de Sartre y que mis orígenes son anárquicos; y
creo que antes de cambiar la literatura sería interesante que cambiásemos el mundo. El que viene a mi taller ya lo sabe a
priori, aunque frente a un texto literario nunca lo juzgo por su contenido ni por su valor político o social sino por sus
características literarias.


-¿Qué recuerdos tiene usted de sus maestros en la escuela? ¿Algún docente vinculado con la literatura?


-Un profesor que tuve de Castellano, Rodolfo Constantín. Todo lo que sé de literatura, y de poesía, lo aprendí en sus
clases. Hablaba de la formación de los idiomas, de cómo las palabras pasan de un idioma a otro. Cómo una lengua no es
una cosa muerta, no es un organismo petrificado, sino algo vivo que se va modificando con el tiempo, que está hecho
desde los hablantes,  desde la afectividad,  desde los sentimientos;  y  que las palabras van y  vienen dentro de ese
organismo.  Y que no hay reglas fijas para decir:  "El español es esto",  el español en cada país es distinto.  En ese
momento comprendí el misterio de la poesía. El valor de las palabras es lo que hace que una cosa sea un poema o una
cosa fría que rima o que tiene determinada métrica.


- Su profesor estaba muy comprometido.


-No seguía las pautas ni el programa; nos hacía leer a Horacio Quiroga, el Martín Fierro. Y no nos daba capítulos de El
Quijote, sino cuentos; y que nos divirtiéramos leyendo. Y si algo no nos gustaba, que no lo leyéramos. Era alguien muy
particular. ¿Cuántos profesores hay así?


-¿Pensó alguna vez que su obra llegaría al cine, como pasó con su cuento Patrón?


-No.  Yo no la pensé desde el cine sino desde la palabra.  Todas las virtudes que puede tener  Patrón como texto
cinematográfico pertenecen a Jorge Rocca, el director.
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-¿Cuál es su vínculo con el cine?


-Cuando era chico iba mucho con mi papá. Pero siempre me gustó Homero, porque es uno de los poetas más visuales
que hay. Están presentes imágenes y acción. Como La Illíada debe haber pocos libros, y no existía el cine.


-¿Cómo se planta un escritor ante un cuento o una obra de teatro?


-El cuento se parece de alguna manera al teatro, tiene una sola atmósfera, una sola anécdota. En el teatro pasa más o
menos lo mismo. Y además tiene un principio, un conflicto y un final. Final que los griegos llamaban catástrofe. Era la
consumación de aquello que se había visto. El cuento tiene esos tres momentos pero el modo de pasar la información en
un cuento y en una obra de teatro es totalmente distinto. Cuando un hombre escribe un texto en prosa y dice "Juan
amaba a Josefina" lo está diciendo el autor, y el lector lo admite como posibilidad. En cambio, en una obra de teatro
tengo que poner dos personajes y que el lector lo sepa y no sólo diciéndole "Te amo", sino a través de su actitud. ¿Cómo
hago en una obra de teatro para darle al espectador la idea de que esos dos personajes son marido y mujer? Inventar
una situación dramática para hacer ver que están casados. La novela, en cambio, no tiene puntos de contacto con el
teatro, una novela puede tener mil páginas pero una obra de teatro no puede durar más de dos horas.


-¿Qué autores relee?


-Estoy releyendo teatro griego, a Kawabata, a Borges, también releo a Kafka. En mi casa hay 7.000 libros, esos son los
que releo.


-¿Siempre pensó que iba a ser escritor?


-Siempre supe que era lo único que podía hacer y  no lo sentí  como un privilegio sino como una carencia.  No me
considero un escritor sino un hombre que escribe. No creo que la literatura sea una profesión, es un destino que hay
que elegir todos los días. Un escritor puede serlo y no escribir durante hace años, y alguien puede escribir todos los
días y no ser escritor. Es un oficio muy sospechoso para el poder. Suelen ver las cosas que el poder no quiere que se
vean.


-¿Qué experiencias ha tenido en las escuelas sobre el contacto con alumnas, alumnos y docentes?


-Me interesan sus preguntas porque se nota que tienen lecturas creadoras. Pertenecen al modo en que los formó el
colegio. Lo importante es que cierto tipo de profesor privilegie lo humanístico sobre lo meramente técnico.
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(C1020ACA) Ciudad Autònoma de Buenos Aires


El duelo, el dolor y la escuela


Al ver El Monitor Nº12 y leer sobre el dolor y el lugar de la escuela, me gustaría contar qué nos pasó a nosotros. El año
pasado murió de cáncer mi hija Déborah, a los 16 años. Como familia, la amamos mucho y la cuidamos hasta el final de
sus días. Son esos dolores inimaginables, que uno cree que nunca le van a pasar. Pero pasan. Para mí, como mamá y
docente de la misma escuela de Déborah,  el dolor,  el duelo y  la enfermedad -en ese ámbito-,  constituyeron una
experiencia más dolorosa aún.


Cuando ella enfermó -en el 2004-, en su escuela nos acompañaron mucho, pero esa actitud no se sostuvo en el tiempo.
En el 2006 no pudieron ser conscientes de la enfermedad, y menos acompañarnos con su muerte. La reacción fue un
telegrama y un aviso en el diario. Creyeron que como nosotros estábamos en Buenos Aires, así se arreglaba todo.


Cuando regresamos a Esquel, fueron pocos los docentes que vinieron a darnos el pésame.


Claro que sé que ellos tienen y tuvieron dolor, pero el egoísmo de no poder compartirlo con nosotros es atroz. A fin de
año, en el acto escolar le hicieron un homenaje pero no nos invitaron.


En marzo no me presenté a trabajar. Entendía que no me querían ver ya que, por ejemplo, cuando me cruzaban en la
calle me daban vuelta la cara o se escondían.  Cuando uno está tan triste y  desgarrado por  la muerte y  ausencia
permanente de un hijo, la soledad y el desprecio duelen mucho. De la escuela me sentí expulsada. Esta es la escuela
que yo ayudé a construir, en donde se formaron mis dos hijas, en donde toda la familia quiso pensar en una escuela
diferente. No se pudo, y ¿quién puede? A mí esto me dolió, me duele y me sigue costando entender.


En noviembre, a los pocos días de morir Déborah, aún estando en Buenos Aires, yo pensaba en cómo volver y ayudar a
los chicos a comprender qué le había pasado a Debo.


El problema es la no comprensión del dolor del otro. Claro que uno se siente desvalido, pues si hablás y decís lo que te
pasa sos juzgado por el otro. Los únicos consejos recibidos fueron "tenés que ir al psicólogo", pero las emociones no se
curan con terapia. Los duelos son de todos los actores sociales involucrados. Todo aquel que conoció a alguien que
murió tiene su propio duelo; pero si se socializan los dolores, si se acompaña a una familia doliente, se hace más liviano
para la escuela, no recae en un solo actor y nadie queda afuera.


Ustedes preguntarán cómo se hace: es muy sencillo, estando con quien lo necesita (con los padres, hermanos, amigos),
y hablando de ese alumno que se fue. Esto ayuda a una comunidad educativa a tramitar el duelo, pues lo transforma en
nuestro dolor.


Volviendo al tema y tratando de hacer aportes a lo leído en la revista: Yo siempre tuve claro que vine a este mundo a
enseñar,  más aún después de lo vivido.  El problema es que debemos quebrar  muchas más estructuras de las que
creíamos.


Como dice la revista,  el dolor  se tramita individualmente,  pero yo como docente siento que no pude ayudar a esta
comunidad educativa a tramitar este duelo, el de ellos, y no me gratifica para nada. Y ellos tampoco lo hicieron con el
nuestro.


El dolor del otro es del otro. Desde ese lugar, la gente cree que no le va a pasar. En las escuelas, es más sencillo que los
docentes se desentiendan y crean que la responsabilidad es del otro. Escuchás:"yo no sé cómo hacer", "no sé qué
hacer"  o "no puedo hacer  nada".  Podemos capacitar  en mediación escolar,  enseñar  la escucha activa;  pero a la
sensibilidad y a la empatía real por la vida del otro no es posible ni aproximarse. Se cree que si se niega, no existe.


Esto es, en síntesis, lo que pasó y cómo lo leo hoy.


Es muy complejo poder enseñar estas cuestiones a los que siguen pensando que "El silencio es salud".


¿Por qué le cuesta tanto entender a la gente que el duelo es necesario? Lo mejor que pueden hacer es sentarse al lado
del que sufre y llorar con él. No dejemos que el silencio siga permeando nuestras prácticas cotidianas en las escuelas
que supimos construir.


Lic. Viviana Katz, Formadora de docentes en la Patagonia, ISFD Nª 809, Esquel - Chubut.
Email: vivikatz1@hotmail.com
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Convocamos a todos los lectores y lectoras para que nos cuenten sus experiencias con la revista: ¿Qué número
le gustó más? ¿Qué tema le resultó más interesante? ¿Pudo llevarlo al aula? ¿Qué tema le gustaría que
desarrolláramos? ¿Otros comentarios? Escribir a: cartasmonitor@me.gov.ar


Por cualquier consulta relacionada con la distribución de la revista, escribir a publicaciones@me.gov.ar
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Concebida por Benito Quinquela Martín y con Guillermo Roux como actual presidente honorario, la
Escuela Museo de  Bellas Artes General Urquiza constituye  una experiencia pedagógica original y
atractiva. Los chicos de esta primaria aprenden y articulan conocimientos rodeados de obras de arte,
que inundan la vieja casona ubicada en el barrio porteño de Flores.


Judith Gociol
jgociol@me.gov.ar


Fotos: Luis Tenewicki


No se trata solo de la escuela más antigua de la Ciudad de Buenos Aires ni tampoco de un Museo fundado por el artista
plástico Benito Quinquela Martín. Lo que distingue a la Escuela Museo de Bellas Artes General Urquiza es la conjunción
armoniosa y cotidiana entre un proyecto pedagógico y una experiencia artística. Los alumnos y las alumnas de esta
primaria estudian rodeados de cuadros, almuerzan al lado de la Casita de Tucumán pintada por Enrique Policastro y al
cruzar el patio se topan con una réplica de la escultura de Alfonsina Storni que le rinde homenaje en Mar del Plata.


Actualmente ubicada en Yerbal 2370, a una cuadra de la Plaza Flores, fue fundada por el Cabildo en 1818, cuando la
Capital Federal no existía. Era una de las llamadas "escuelas de campaña" que se sostenían con los impuestos a las
cabezas de ganado que ingresaban a los mataderos. Cuando Juan Manuel de Rosas derivó esos tributos a la defensa de
la zona, en tiempos del bloqueo anglofrancés, la institución dejó de funcionar. Se reabrió en 1853 y en 1895 inauguró la
construcción donde funciona hasta ahora.


El edificio,  declarado de interés histórico,  es obra del arquitecto Alejandro Christophersen -el mismo que levantó el
Palacio Anchorena, la Bolsa de Comercio, el Hospital de Niños y la fachada del Café Tortoni- y está emplazado en el
solar que perteneció a Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno en 1810. Unas 330 obras -entre
pinturas, esculturas y grabados- están ubicadas a lo largo, ancho y alto de esta vieja casona de dos plantas en las que
estudian a diario unos 280 chicos.


La idea de la Escuela-Museo fue de un ex alumno, Carlos Sprovieri, quien le hizo al entonces director Cayetano Sciarrillo
una propuesta inusual para estos establecimientos, que no solían lucir en sus aulas más que retratos de San Martín y de
Belgrano.  A fin de concretarla,  convocaron a quien había gestado la única experiencia similar  en el país:  el artista
plástico Benito Quinquela Martín, en La Boca. Para entonces, el pintor era ya una figura reconocida en la Argentina y en
el exterior. Ese año terminaba las barcazas enormes que tiñen con sus reflejos coloridos el agua en Buques iluminados,
uno de sus conocidos cuadros, y varias de sus obras eran exhibidas en el Jockey Club de Montevideo.


Hacía casi 30 años que Quinquela Martín había inaugurado la primera Escuela-Museo del país. Para lograrlo, debió
vencer la oposición de las autoridades del entonces Consejo de Educación, quienes argumentaban que las paredes con
pinturas distraían la atención de los estudiantes. "Los niños reciben instrucción en edificios no solo fríos desde el punto
de vista físico sino, lo que es más importante, desde el punto de vista moral. Yo me proponía al presentar mi iniciativa a
consideración del Consejo, abrir un horizonte nuevo al niño. ¿Qué mejor vehículo, para su imaginación e inteligencia,
que rodearlo de un ambiente artístico?", argumentó el artista en un artículo publicado en el diario Crítica el 17 de agosto
de 1933.  También en la escuela de Flores hubo autoridades que quisieron sacar  los cuadros,  o ponerlos en otros
lugares, altos, para que los chicos no los tocaran. Esas posturas no contemplaban la experiencia única de acercarse a
una obra, descubrir las pinceladas, sus detalles y hasta los intentos fallidos o los errores del trazo.
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"Lo que han hecho es un trabajo maravilloso, en las aulas y también en el patio, donde los chicos juegan y corren, hay
cuadros y no le pasa nada a ninguno; no están manchados ni deteriorados. De modo que lo que salta a la vista es el
respeto que les inculcan por  el arte",  señala con entusiasmo el reconocido pintor  Guillermo Roux,  actual presidente
honorario del Museo.


La única obra que fue dañada alguna una vez es una en la que estaban pintadas una camiseta de Boca y otra de River.
Ya tenía hecho un tajo hacía diez años, cuando se hizo cargo de la escuela su actual director, Alfredo Lamouret. Hincha
de San Lorenzo -según delata su escritorio donde abundan los escuditos-, Lamouret mandó a restaurar el lienzo pero no
lo volvió a exhibir, para evitar provocaciones.


"Las obras de arte son un recurso didáctico para la actividad escolar. Tiene sentido que estén colgados si despiertan una
pregunta interesante del maestro que haga que los chicos vean lo que, de tanto estar allí, no ven. El objetivo no es que se
formen como artistas sino que sepan apreciar el arte y logren disfrutarlo. Es una sensibilidad que les sirve para todo, en
la vida".


Cada tanto el director les pregunta a algunos alumnos, al azar: "¿Cuál es el cuadro que te gusta?", "¿Por qué?". Es su
modo de chequear la vigencia de sentido del proyecto. Se sorprende, más de una vez, porque algunos refieren cuadros
casi perdidos en algún rincón de la escuela.


-¿Cuál es el cuadro que les gusta? -repite ahora la pregunta frente a los chicos de cuarto grado, en cuya aula está
colgado el boceto que Guillermo Roux pintó el día en que lo invitaron a mostrar cómo trabajaba.


-A mí, La torre de la Catedral.
-No, Hora azul en La Boca.
-Atardecer en la Plaza San Juan -dijo un chico y salió corriendo a fijarse quién era el autor.
-A mí, el de Palermo, porque tiene muchos colores.
-Puente de Palermo, se llama.
-Yo digo El patio de las palmeras, que está en el pasillo.
-El del ángel me gusta a mí...
- Sí, ese en el que Roux pegó figuras. ¿Cómo se llama cuando a un dibujo le pegás cositas?


Con igual entusiasmo y atolondramiento mostraron los dibujos que ellos mismos habían realizado para una de las clases,
tomando a los cuadros exhibidos en la Escuela como modelos.


Formas y temas reconocibles


Al fundar el Museo en Flores,  Quinquela Martín mantuvo la misma cláusula que había fijado en La Boca: las piezas
debían ser de autores argentinos figurativos.  No podían ingresar  a la entidad "obras abstractas o sus derivados,  ni
futurismos ni otros ismos". Por eso, lo que se ve son todas formas y temas reconocibles. El patrimonio expuesto tiene la
impronta de los gustos del artista y también el criterio y calidad de obras que no fueron compradas sino recibidas en
donación.


Una de las ideas de las autoridades es contar  con una sala para exhibiciones temporarias que dé la posibilidad de
ampliarse hacia otros espacios y tendencias del arte. No es fácil incorporar otros estilos, porque los viejos colaboradores
se oponen a desoír el mandato fundacional.
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"Lo figurativo es una gran limitación. Quinquela era muy parcial, no comparto su opinión: en la lucha entre tradición y
modernidad,  él  ya  había  tomado  partido.  El  Museo  debería  incorporar  a  artistas  contemporáneos  y  abarcar
absolutamente todas las tendencias. El mundo cambió y es errado negar lo que existe. Para mí lo de Quinquela está muy
bien como punto de partida, porque fue quien puso todo en movimiento, pero sobre esa base habría que hacer crecer la
colección hasta el presente", admite Roux.


Del actual presidente honorario hay dos cuadros: Retrato de Josefina -una cabeza figurativa que Quinquela le compró al
joven Roux cuando tenía 20 años- y El ángel sobre Flores, un cuadro que llegó a la escuela sin título, donado por el autor
para el bicentenario del barrio. Es un collage que hilvana retazos de los recuerdos de infancia de este artista, que nació
en Flores y todavía añora lo que eran "las casaquintas, los jardines floridos y con frutales, las pequeñas fábricas de
perfumes, la vida tranquila y silenciosa, el tranvía 99 y las bicicletas".


En la Escuela está también el boceto escenográfico de un mural de Roux, Homenaje a Buenos Aires -realizado por el
coordinador del Museo, Roberto Barrani- que sirvió como base para una puesta actuada por alumnos y alumnas. Con
ese telón de fondo, algunos de los personajes imaginados por Roux comenzaron a tomar vida. "Los chicos captan lo que
uno quería hacer y no hizo -se admira el artista-,  se meten en el espíritu de la cosa, reinventan la pintura con una
compenetración extraordinaria:  desde cómo desarrollan la composición hasta el uso de los colores,  que es siempre
maravilloso por la soltura, la libertad y el desprejuicio con que lo hacen. Viéndolos, me aparece una cantidad de ideas de
lo que podría haber hecho y no hice; situaciones que a veces resuelven mejor que yo".


El Museo se inició con una remesa de 80 piezas. Quinquela Martín donó una de sus obras: Hora azul en La Boca. Es
parte de una decena de cuadros que, si bien presentan el puerto como escenografía, difieren un poco del resto de su
obra, porque no tienen el estallido de colores característico del estilo del pintor.


Quinquela regaló, además, piezas de su colección e instó a otros colegas a que lo imitaran. En la Escuela hay una sala
que lleva su nombre; en ese espacio -que oficia de salón de actos, de comedor y de lugar de exposiciones- hay obras
de todos sus amigos, acreedores de la Orden del Tornillo,  una condecoración que se entregaba en una ceremonia
presidida por Quinquela Martín a los artistas, genios locos a quienes -según sostenía esa Orden inventada- "les faltaba
un tornillo".


Un sábado por mes, al mediodía, se organizaba en Flores una tallarinada, a la que asistían artistas e intelectuales. Hugo
del Carril, Julio De Caro, Juan de Dios Filiberto, entre muchos otros, le dieron gran esplendor al barrio y transformaron a
la Escuela en un polo cultural.


A la muerte de Quinquela Martín, el artista plástico Raúl Soldi lo reemplazó como presidente honorario entre 1977 y 1994.
En el patio de la entrada hay una obra en cerámica: Santa Ana y la Virgen imaginando sus juegos -réplica de un óleo
que se encuentra en el Vaticano-, que fue traída en partes a la Escuela y montada allí. "Tal vez hoy sea el día más feliz
de mi vida", dejó escrito Soldi el 3 de mayo de 1978, el día en que compartió con los chicos varias actividades.


Vehículo pedagógico


Ser Escuela-Museo ha permitido a las autoridades implementar, para séptimo grado, el proyecto de alumnos- guías. "No
se trata de que repitan de memoria las características de las pinturas -explica el director- sino de que cada uno se forme
una  opinión  y  una  reflexión  propias  acerca  de  las  obras;  y  luego  pueda  expresarlas  oralmente,  venciendo  las
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inhibiciones". La entidad no cuenta con la infraestructura necesaria para abrir el Museo al público, de modo que los
estudiantes conducen visitas institucionales u organizan recorridos para chicos de otros grados, amigos y familiares.


A partir de 2007, la Urquiza desarrolló una modalidad llamada "Intensificación en arte". La currícula sumó media hora de
clase más por día, para que alumnas y alumnos de primero a quinto grado puedan hacer danza y teatro; y los de sexto y
séptimo, teatro y medios audiovisuales.


"Los actos escolares no se arman ya a partir de lo que el maestro o la maestra les dice que tienen que hacer. Ahora los
propios estudiantes crean los personajes y todo les sale más naturalmente, sin la presión de un guión impuesto desde
afuera. 'Si fueras el general de la tropa, ¿qué harías?', sugiere la docente y entonces el chico empieza a caminar como
cree que camina un general, sin que nadie le indique cómo camina un militar. De manera que el acto se transforma en
un aprendizaje y no simplemente en cumplir una formalidad".


La intención es tratar de incluir  pinturas, esculturas y grabados en la rutina pedagógica de la Escuela. Con algunas
áreas, como Lengua o Ciencias Sociales, las vinculaciones surgieron con más naturalidad. Lo primero fueron ejercicios
tales como pensar  diálogos entre el personaje de una obra y  otra,  o redactar  un texto tomando un cuadro como
disparador; y después se fue avanzando en vinculaciones más completas y complejas.


Los cuadros han llegado a servir, incluso, para una clase de Educación Física en la que, a partir de una obra, los chicos
pensaron qué deportes podían practicarse en un determinado paisaje o analizaron las posturas de los cuerpos dibujados.
"Claro que tampoco es cuestión de forzar las conexiones -puntualiza el director- y de medir la superficie de un cuadro
simplemente para decir que articulamos con matemáticas".
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Entrevista a los realizadores de Social, Edificio y Cámara fría


Ana Abramowski / aabramowski@me.gov.ar
Judith Gociol / jgociol@me.gov.ar


Los  rituales  de  una  fiesta,  el  registro  de  una  cámara  fija  en  un  edificio  o  algunas  escenas
aparentemente  anodinas de  películas estrenadas durante  la última dictadura tienen, a pesar de  su
diversidad,  algo  en  común.  Así  lo  creen  y  lo  explican  los  realizadores  Hernán  Lucas  y  Marcos
Martínez en esta conversación acerca de sus inquietantes trabajos experimentales.


Hernán Lucas y Marcos Martínez ya pasaron los treinta años y tienen en su haber una trilogía de documentales: Social
(sobre las fiestas sociales), Edificio (con relación a las cámaras de vigilancia en los edificios) y Cámara fría (acerca del
cine que se veía en la dictadura de 1976-1983). Según ellos mismos reconocen, no son trabajos cerrados sino ensayos
que se completan en la mirada de cada espectador.


En 2001 realizaron Social, en donde -con rock, tecno, cumbia, folclore y música latina de fondo-, es posible rememorar
todos los rituales de una fiesta: los preparativos, la llegada en auto, la entrada al salón, el momento del vals, el carnaval
carioca, la torta, los anillos, el brindis, el trencito, el papel picado y la serpentina. No faltan los discursos de los tíos y las
palabras ordenadoras de los locutores. La filmación se mete dentro de la fiesta y la condiciona a ser de determinada
manera. Así,  a los rituales conmemorativos se les suman los rituales de la grabación. La cámara encendida incita a
actuar, a cantar, a bailar, y también a dejar mensajes para la posteridad. Social instala algunos interrogantes: ¿Para qué
se registran estos acontecimientos? ¿Quiénes miran estos videos? Llama la atención una suerte de paradójica soledad
en los agasajados, en sus miradas, en sus desplazamientos. Solos y algo perdidos parecen estar haciéndose la gran
pregunta: ¿Qué es lo que se festeja?.


Uno de los principales logros del segundo trabajo:  Edificio (2003)  es desafiar  las expectativas de los espectadores:
mientras el público espera acción, delitos, movimientos sospechosos -plasmados en imágenes de evidencia y denuncia-,
nada de eso pasa. Con su tiempo lento, y un silencio que solo se corta con ruidos de llaves, de ascensores, de puertas
que se abren y cierran, lo que Edificio denuncia es la inutilidad de las imágenes capturadas por estas cámaras fijas
instaladas en los palieres. ¿De qué peligros nos defienden? La respuesta es inquietante porque lo que se muestra es que
todos somos potenciales sospechosos: los repartidores de pizza, los vecinos que entran y salen o que comparten una
reunión de consorcio, el encargado que saca la basura.


La misma conmoción surge de Cámara fría (2006). Contra lo que el sentido común esperaría, en este documental lo que
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se muestra es el lado aparentemente más inofensivo de los años de represión.  Las secuencias de películas muy
populares de la época refieren al paisaje urbano, al lenguaje, a los ritos cotidianos. Y es justamente esa omisión directa
del horror la que evidencia lo realmente dramático de la sociedad fraccionada de entonces. Aunque sin esa intención
explícita, este trabajo deja entrever que hay realidades que ni siquiera ciertas imágenes anodinas pudieron trasvestir. La
selección de Lucas y  Martínez incluye los créditos de esas viejas películas en las que aparecen reiteradamente
agradecidos la Policía Federal, los Bomberos Voluntarios o el Ejército.


Al ver  los tres trabajos es posible percibir  el tratamiento peculiar  que los hilvana. Lucas, uno de los realizadores,  lo
confirma:  "Son documentales sobre imágenes.  No son sobre la dictadura,  las fiestas sociales,  o las cámaras de
seguridad. Si bien tratan acerca de eso, son más bien una interrogación en torno a las imágenes, a lo que hay en el
medio entre eso que ocurre y aquellos que lo ven".


Que la estrella de sus trabajos sea la imagen no es producto de la adhesión a un dogma sino de la fidelidad a un
pequeño número de premisas básicas -que ellos desarrollan a lo largo de la charla- y, sobre todo, de horas y horas de
visualización. Con respecto a lo metodológico, Martínez comenta: "Trabajamos con material de archivo desde el montaje;
en ninguno de los videos hay voz en off ni entrevistas. Eso hace posible que la imagen cobre fuerza". Y completa Lucas:
"Lo que ocurre en general con el archivo es que enseguida se lo trata de domar con una voz encima, que pretende
dirigir la cosa, y de ese modo se constriñe demasiado aquello que la imagen tiene para decir".


Otra particularidad que une a Social, Edificio y Cámara fría es que no usan filmaciones realizadas por ellos mismos sino
imágenes producidas por otros: "Preferimos trabajar con imágenes ya registradas porque hay un poder ahí que tratamos
de que salga, reubicándolas -explica Lucas-. Lo que esa imagen tiene para decir, hacemos que lo diga reubicándola, o
sea, trabajándola en la mesa de montaje".


En el título del tercer documental, Cámara fría, se condensa la modalidad de trabajo de estos realizadores: "Nosotros
decimos que la isla de edición es nuestra cámara",  comenta Hernán Lucas. La frialdad proviene de la visualización
minuciosa de imágenes ajenas,  sumada al cortar  y  pegar  más o menos despiadado del montaje".  En efecto,  los
documentales de Lucas y Martínez, antes que transmitir el calor propio del registro directo, están atravesados por el frío
de la reflexión distanciada. En cada documental hay un guión no verbalizado, un trabajo de entramado aunque dé la
apariencia de un encadenamiento casual.


Este método de trabajo les permite, además, poner en el centro la cuestión de la representación. Tal como puntualiza
Martínez: "Al trabajar con imágenes, nos interesa cómo otras personas u otros soportes registraron ciertas temáticas.
Hablamos de ese tema, pero a la vez analizamos cómo lo representaron otros. Y nosotros, a la vez, le damos otra mirada
u otra opinión".


"Trabajamos con el descarte,  o con lo que no está en primer plano",  señala Martínez describiendo un poco más lo
específico de sus realizaciones. Por ejemplo en Social, que aborda el minigénero de las fiestas sociales (bautismos,
casamientos, cumpleaños de quince), lo que hicieron fue darle centralidad a lo que quedaba afuera de la edición final de
esos videos. De este modo, todo el artificio y la puesta en escena de estos festejos -tan actuados hacia la cámara, con
muchos primeros planos preocupados por capturar instantes emotivos- queda al descubierto.


En la trilogía de Lucas y Martínez se percibe un intento por dialogar de otro modo con la época: "En principio, nos
metimos en los temas a partir de la cuestión más política, más dura -cuenta Lucas-. En Edificio, el tema del control, la
paranoia; en Cámara fría, la dictadura; pero en ambos casos la cosa tomó otro rumbo, no una reflexión tan testimonial
sino más bien un contrapunto con lo estético. En los tres trabajos estamos todo el tiempo tratando de romper con ciertas
miradas que ya están instaladas. La idea, un poco, es salir de esos clichés".


Hay  un  modo  profundamente  actual  en  la  estética  narrativa  de  estos  tres  documentales,  que  procede  cosiendo
fragmentos, saltando de un tema a otro. Así, el producto final se consigue por "acumulación de capas, por sumatoria, y
no por desarrollo", explica Martínez. Se nota que los trabajos fueron hechos por ojos entrenados en el zapping. Pero en
un zapping que reniega de la velocidad, que se toma su tiempo para ir y venir de canal en canal.


En un mundo cada vez más ávido por mirar y registrar todo, Edificio viene a interrogar la utilidad y el destino de ciertas
imágenes:  "Una cámara en un palier  nunca va a atrapar  a un ladrón",  dice Lucas.  "Además -agrega Martínez-  no
buscamos lo obvio de esas cámaras, sino los tiempos muertos, la hora de la siesta, una puerta que va cerrando. Es una
búsqueda más estética. Hasta nos gustaba esa idea de que las cámaras se veían por un canal de cable y la gente lo
tenía para ver con quién salía la vecina, para chusmear. Además, esa época coincidía con un cine documental que
quería mostrar: la cámara, cuanto más cerca, mejor. Nosotros estábamos reivindicando el fuera de campo, construir una
historia sin mostrarla".


"Creo que la idea es siempre bucear por esas zonas que quizás están menos controladas o colonizadas por la reflexión",
acota Lucas y ejemplifica lo dicho a partir del último de sus trabajos: "En Cámara fría la intención no era tanto mostrar
cómo la represión se colaba o pugnaba por salir de esas imágenes, sino más bien mostrar simplemente cómo ese cine
se las ingeniaba para recrear la vida cotidiana. En todo caso, que sea el espectador el que complete la reflexión".


En Social, Edificio y Cámara fría no hay ningún dedo señalando qué y cómo mirar. Son ensayos que invitan a ejercitar
la mirada: "No pretendemos descubrir algo y mostrarlo al espectador. Tal vez se trata de un desaprender para poder ver
algo ahí".
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Lules,Tucumán. Nancy tiene 14 años y cursa el primer año en la escuela media San Francisco Solano. Por razones
económicas, tuvo que dejar de estudiar durante un año pero volvió con una beca de Todos a estudiar. La familia subsiste
con el cultivo de frutillas: su papá trabaja en fincas como recolector en la cosecha, y su mamá las cultiva en el fondo de
su casa. Nancy -que es la mayor de seis hermanos- la ayuda los martes, jueves y sábados. El resto de los días
aprovecha para hacer lo que más le gusta: dormir.


Foto: Ivan Schuliaquer
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Emilce Moler, docente


A treinta y un años de la llamada "Noche
de  los lápices", una sobreviviente  relata
en  esta  entrevista  su  desgarradora
historia de  vida. Explica por qué decidió
difundir  entre  los  jóvenes  lo  que
realmente  sucedió  en  aquella  trágica
primavera  de  1976  y  polemiza  con  la
versión  cristalizada  de  los  hechos,
difundida por la literatura periodística y el
cine a fines de la década del 80.


Inés Tenewicki e Inés Dussel
Fotos: Luis Tenewicki


 


Emilce Moler es una de los cuatro sobrevivientes del operativo llevado a cabo en La Plata entre el 9 y el 21 de septiembre
de 1976, conocido como "La noche de los lápices". Esa noche una banda de encapuchados secuestró a un grupo de
adolescentes,  militantes de distintos colegios de esa ciudad.  María Claudia Falcone,  María Clara Ciochini,  Horacio
Húngaro, Claudio de Acha, Daniel Racero y Francisco Muntaner continúan desaparecidos. Pablo Díaz, Gustavo Calotti y
Patricia Miranda son el resto de los sobrevivientes.


Emilce tenía 16 años, cursaba 5° año en el Bachillerato de Bellas Artes y era una estudiante aplicada cuando los gritos
de la represión irrumpieron en su casa y la encontraron en piyama. Aunque se define como de un perfil muy bajo,
militaba porque, según afirma: "En esos años era imposible no hacerlo, y yo tenía claro que quería trabajar para que no
hubiera más pobres".


Hoy es profesora de Matemática, máster en Epistemología y doctora en Bioingeniería; se especializa en la enseñanza de
la  matemática  y  procesamiento  de  imágenes  médicas  y  de  antropología  forense.  También  se  desempeña  en  la
Secretaría  de  Políticas  Universitarias  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación.  En  su  calidad  de  ex detenida
desaparecida, trabaja en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, colaborando para llevar a la
Justicia a los represores y para difundir entre los jóvenes la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura militar.
Aunque cree que en los últimos años hubo grandes avances, le preocupa que el ejercicio de la memoria y la condena
social a los genocidas no sean vinculados con las condiciones que permitieron que aquello ocurriera ni  ayuden a
comprender de manera integral el presente.


Noche de los lápices


Emilce es bajita, locuaz, inquieta. En sus gestos se mezclan la fuerza y el dolor. Polemiza severamente con la versión
cristalizada en el libro La noche de los lápices de María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez, y luego en la película -de Héctor
Olivera-, según la cual su secuestro y el de los otros chicos estuvo relacionado con la lucha por el boleto estudiantil. "Nos
detuvieron porque éramos militantes de la UES, no fuimos 'víctimas inocentes'". En esa versión, ella no aparece dentro
del grupo de chicos secuestrados. "Soy una doble desaparecida. ¿Por qué, si yo fui secuestrada esa noche con todos
esos chicos, no aparezco en ese relato?". Esto la llevó gradualmente a protagonizar el relato de su vida. "Era parte de lo
que yo viví. No podía correrme".


-¿Cuál es tu relación con el relato de La noche de los lápices?


-La Noche de los lápices como tal es una construcción que salió a la luz a fines de la década del 80. Fue difícil para mí
encontrar ese relato porque yo no aparezco. De todos modos, nunca quise salir a decir: "Esto no es cierto", porque les
daba pie a aquellos que pueden decir:  "Al final, no era cierto lo de los desaparecidos". La discusión fue porque yo
quería plantear mi militancia, quería leer los manuscritos y no hubo acuerdo con la autora. Entre otras cosas, porque
nuestras detenciones no se debieron solo al boleto estudiantil. Pero resultó muy doloroso que no me integraran a una
historia donde estuve.


-¿En qué momento tomaste la posta de tu relato?


-De a poco fui poniéndome a la cabeza y dije: "Mi vida la cuento yo". Muchas de las cosas que dije públicamente fueron
para contrarrestar esta historia. Para que cuando mis hijos cuenten que su madre fue detenida- desaparecida, les crean.
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No sé cómo hubiera sido mi vida sin este episodio. Sería una ex detenida más, estaría dando testimonio, pero no hubiera
sido mi eje, porque para mí es un esfuerzo. Tuve que aprender a hablar en público, a manejarme con los medios. Yo
tengo otra vida. Hice todo para no ser solo sobreviviente.


Testimonio


Primero estuvo desaparecida en el llamado Pozo de Arana y en otros dos centros clandestinos; luego, desde enero de
1977 hasta abril de 1978, encarcelada en Villa Devoto a disposición del PEN, y un año más bajo libertad vigilada en Mar
del Plata. Cuenta que durante los años de su detención convivían dentro de ella con igual intensidad la cotidianidad y el
horror. Tanto, que mientras no podía tocarse el cuerpo por efecto de la tortura, la desvelaba quedarse libre por faltas en
el colegio o no llegar a recibirse.


Su familia era antiperonista y pertenecía a la clase media de La Plata; su padre, comisario retirado; ella hizo la primaria
en un colegio de monjas y "era re gorila". Sin embargo, cuando la detuvieron, pertenecía a la agrupación peronista
Unión de Estudiantes Secundarios (UES), como sus primos mayores, sus compañeros de estudio, sus amigos.


-¿Cuándo comenzaste a notar el valor de tu testimonio?


-Si bien yo ya había testimoniado en el 86 contra Ramón Camps, el impacto de ser sobreviviente lo sentí con el equipo
de Antropología Forense, ante las preguntas que me hacían: "¿Te acordás si tenía un pantalón de corderoy? Porque hay
restos de ropa en las fosas". Y la única persona que vio que se había cambiado el pantalón a último momento era yo.
Fue muy fuerte, primero tratar de conectarme con las personas y devolver los pedazos de relato que tenía; y segundo,
contar el "adentro". Los ex detenidos tenemos esa responsabilidad social.


-¿Cómo contás tu vida? ¿Cómo contás lo que pasó?


-Yo me ubico como una militante de aquellos años. Yo empecé a militar en el 75. Estaba en cuarto año y tenía 16 años.
Los mayores eran los que hablaban y llevaban las cosas adelante. Lo mío era muy chiquito, pero muy comprometido. Yo
dejaba la vida. Y en el 75 decidí entrar en la UES. En julio del 76, empezaron a caer mis amigos. Y tuve que plantear la
situación e irme de mi casa. Cuando estaba en la escuela, yo venía con toda la cuestión de lo religioso, hasta que me
empezaron a explicar que sí  era posible que no hubiera pobres.  Fue la motivación más fuerte.  Yo ya había estado
escondida en muchas casas, ya estaba harta... Seguía yendo a la escuela; estudiar, no lo postergaba por nada. Mi viejo
me explicó: "Mirá que te picanean", que era lo que le estaban contando a él. Eso me preparó para la detención y la
tortura. Lo que viví después ahí adentro es inimaginable, te supera.


-¿Eras consciente del peligro que corrías?


-Para mí, esa noche era prácticamente una "crónica del secuestro anunciado"... Dentro de ese caos, yo sabía dónde
estaba parada. Primero me llevaron al "Pozo de Arana", la primera semana con todos los chicos y todas las chicas.
Cuando llegamos al lugar,  nos desnudaron y  nos empiezaron a hacer  preguntas;  ya en una situación de máxima
vulnerabilidad. El que me interrogaba era una persona grandota, no le respondí lo que me preguntó y me pegó mucho.
¡Cuánto odio tiene que haber habido! Esto demuestra lo que representábamos más allá de las edades, de los cuerpos:
éramos el enemigo. Las cosas empeoraron cuando se enteraron de que era hija de un policía, porque mi papá me
estaba buscando. El 23 de septiembre, nos sacaron a todos en un camión y empezaron a bajar a Claudia, a María Clara,
a Horacio, que eran los chicos que yo reconocía. Ahí se bifurcó la historia; yo seguí con Patricia. Y Gustavo. y otras
personas más. Nos llevaron a la brigada de Quilmes y en diciembre nos comunicaron que estábamos a disposición del
Poder Ejecutivo. Yo no sabía ni qué era eso. Nos trasladaron y después entré a Devoto en enero del 77, con 17 años.
Salvaba la vida. Sin embargo, para mí ese fue uno de los peores momentos.
En el centro clandestino vivíamos atados al minuto a minuto. Tenés la mano atada y en lo único que pensás es en cómo
podés hacer pis. En la celda, empecé a reconocer algunos lugares. Pensaba: "Sí, tengo la vida por delante, pero acá
adentro".


-¿Qué proyectabas en esos días?


-Ya había calculado que me iba a quedar libre en la escuela y para mí era un drama. En Devoto estudiaba. Tenías que
llenar las horas ahí adentro cuando te sacaban la lectura, te sacaban todo. Lo mío era el arte, pero cada cosa que
aprendía era una batalla ganada. Era estar bien de la cabeza, resistir.


-¿Cómo seguían tus relaciones con el resto de la gente que estaba afuera? -Yo ya estaba de novia con el que es mi
marido, eso fue muy importante. Una de las peores cosas que me pasó fue cuando mis amigos o gente conocida me
marginaron. En el colegio, por ejemplo, mis compañeros festejaron la fiesta de la primavera. Cuando me enteré de eso,
no puedo explicar lo que lloré.


-¿Ellos sabían lo que te estaba pasando?


-Se habían enterado porque fue un megaoperativo. ¡Se llevaron a la hija del comisario! Fue un escándalo en La Plata. Yo
pensaba: los jubilados que viven al lado de la casa de mi familia, que nos conocen desde que nacimos ¿no podían
llamar? ¿Cuánta fue la propaganda desde el golpe hasta mi detención? De marzo a septiembre. ¿En ese tiempo les
cambiaron la cabeza? Que no me digan que era miedo, fueron conductas horribles. Lo recalco mucho porque tiene que
ver con la transmisión de la historia, la construcción de la memoria, el lugar donde estuvo cada uno.


-¿Cómo siguió la historia?


-Mis viejos ya se habían ido de La Plata. Yo nunca podía volver a La Plata porque era "irrecuperable". Malvendieron todo
y se fueron a un departamento que tenían en Mar del Plata. Y me dieron la libertad vigilada. No podía juntarme con más
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de cinco personas, ni salir de la ciudad.


-¿Cómo te sentías?


-Podía caminar por la playa y eso me hacía bien. Pero tenía mucha, mucha angustia por la gente que quedaba. Eso fue
una cuestión que marcó toda mi vida. Ahora es por los que no están. Nunca más recuperás la integridad, la alegría. No
quedó ninguno de mis amigos:  de todos mis compañeros de los sábados,  de las peñas y  demás,  muchos chicos
platenses, amigos de inglés, de vóley... Tengo dos primos desaparecidos. Con toda esa historia, tenía motivos de sobra
para ofrecer mi testimonio en un montón de casos.


-Vos decís: "No soy solo una sobreviviente". ¿Querés hablar más sobre esto?


-Cuando me dieron la libertad, el tema era cómo reconstruir. A mí me salvó el estudio. Porque el saber y el conocer era
una cuestión de libertad y de poder para mí. Era un lugar donde no se podían meter ellos. Aunque nunca más pude
recuperar el arte, fue otra pérdida muy grande. Pero además de ser docente e investigadora para mi es muy importante
ser mamá.


-¿Por qué estudiaste matemática?


-Cuando quise inscribirme en la Universidad, todavía estaba bajo libertad vigilada. Cuando planteé estudiar una carrera,
me contestaron que no. Yo les decía: "Pero ¿ninguna carrera?". Ahí surgió lo de la matemática. Debía buscar algo que
no tuviera nada que ver con la realidad.


La transmisión


-¿Y cómo es la experiencia de dialogar con los alumnos en las escuelas?


-Desde 1985, voy a escuelas de todo el país a dar charlas. Y la recepción no es homogénea. Por ejemplo, fue terrible
cuando se instaló el 16 de septiembre como fecha recordatoria en la Provincia de Buenos Aires. Nadie estaba preparado
para saber qué decir. Entonces, con buena intención, me llamaban. Y yo, ¿qué soy? ¿la figurita de Billiken? Si no saben
qué decir y me ponen a mí, no sirve. Ahora, trato de no ir a escuelas si no hay un trabajo previo y uno posterior. Para mí
significa un desgaste muy grande ir a dar una charla.


-Claro, te hace revivir un montón de cosas...


-Me quiebro a veces emocionalmente cuando veo a las chicas y a los chicos, porque tomo conciencia de lo que era yo.
Es una carga muy intensa y no la quiero perder, ni ponerme el casete. Aunque diga siempre lo mismo, quiero tener el
corazón abierto para poder recibir también. Me he sentido muy mal en muchos lugares porque no saben nada. Allí no me
necesitan a mí, necesitan a un profesor de Historia. Cuando ese proceso esté maduro, ahí sí. Es otra cosa cuando voy
a lugares donde trabajaron el tema, las preguntas son distintas y entonces sí empieza a tener sentido mi presencia.
Tampoco es menor el hecho de que una sea docente. No resulta fácil, porque para llegar a los chicos no basta con ser
sobreviviente y contar. En mi caso, creo que se da porque soy docente y tengo hijos. Antes, cuando observaba a los
chicos con un trabajo serio, yo salía muy reconfortada. Ahora noto la misma situación en algunos lugares; en otros, una
sobresaturación de todo esto. No veo una comprensión en el hoy. Es decir: existe una condena social a la dictadura, lo
cual no es menor. Pero no hay una vinculación con lo que se vive hoy. Por ejemplo, eso se ve en el rechazo a los
piqueteros. En el 2003, los mismos chicos que me llamaban para una charla se indignaban: "¡Qué barbaridad!". Al rato
se quejaban: "Mirá los negros con los palos". Observo que en algunos lugares hay una condena a la dictadura y a los
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genocidas, pero no ven esos atisbos de hoy en estas cuestiones que permitieron esa dictadura. Eso está faltando. Antes
de las acciones de Kirchner, era predicar en el desierto. Ahora hay que ver qué se hace porque también existe una
sobresaturación. Es necesario ponerle mucho más contenido, pero en el hoy, en la construcción de la ciudadanía, en los
valores, la solidaridad.


-Cuestiones más complejas también...


-Muchas veces me pregunto: ¿por qué me llaman a mí? Porque soy docente, universitaria, rubiecita, doctora, no anduve
con armas. De la cuestión armada no se habla todavía. Yo les caigo bien a todos. Después, con ese tonito digo lo que
pienso, bajo línea. No es bueno eso,  porque significa que no hubo aprendizaje.  Me llaman porque fuimos "víctimas
inocentes". Recién ahora, con estas políticas nacionales, se habla más. Pero nadie cuestiona "La noche de los lápices"
desde ningún lugar.  Porque éramos unos pobres chicos del secundario,  reclamando por  el boleto estudiantil y  nos
mataron. Primero, que no éramos eso; y segundo, que no alcanza para comprender el hoy.


-¿Cuál es el problema central para transmitir la historia reciente?


-La formación de los docentes. Cuando hablamos de la transmisión de la memoria, no va de los adultos a los jóvenes sino
que es de los adultos a la generación de quienes hoy son docentes, los de treinta y pico. Si ellos no conocen la historia,
mal pueden transmitirla. Yo tuve que leer mucho para poder dar respuestas, debo estar formada para poder transmitir.
Haber vivido esta historia no me habilita para hacerlo automáticamente. El testimonio de una sobreviviente tendría que ser
una cosa muy acotada, para testimoniar que sucedió así, para que no queden dudas. Pero no deberíamos ser nosotros
quienes nos ocupamos de la pedagogía de la transmisión de la memoria. ¿Qué te preguntan? Sobre la tortura. Si no lo
planteás, parece que no hubo. Si lo planteás, resulta morboso. Yo hago una especie de elipsis y le dejo al profesor que
aborde el tema. Les explico: "Esto lo pueden leer. Ahora hay muchos libros, léanlo". Antes no había nada y te las tenías
que arreglar. En el año 88, te preguntaban delante de todo el mundo: ¿y cómo torturaban? Si no contestabas, parecía
que no era cierto. ¿Hay que contar, no hay que contar? Creo que no tiene que ser una la que cuente. Yo trabajo mucho
estos temas. Y me gusta la película Metidos en algo para trabajar con los chicos desde la ficción.


Es necesario observar la relación con el hoy. Yo trabajo mucho con docentes, en grupos de estudio -sobre todo de Mar
del Plata- vemos los materiales, los analizamos. Me encuentro en un doble rol como docente: sobreviviente y transmisora.
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por Rudy


La señorita Silvia caminaba rumbo al aula, como todos los días. ¿Como todos los días, con la misma imagen actitudinal,
la misma actitud conceptual, el mismo concepto presencial? ¡No, decididamente, no! SI esa mañana el tema a discutir
eran los cambios, lo mínimo que ella podía hacer, como digna representante del saber sistematizado, era tomar una
actitud diferente, un ejemplo a ser seguido por sus alumnos, o por los padres, tutores, encargados, héroes de tevé,
quiosquero más cercano a su domicilio, agente inmobiliario, quien fuera.


-¡Hoy les voy a mostrar que es posible cambiar! -se dijo la señorita Silvia.
-¿A quiénes les vas a mostrar,  si  ellos nunca te prestan la menor  atención!  -se respondió la señorita Silvia,  en un
arranque de disociación mental que si hubiera sido observado por alguna autoridad educativa, le hubiera significado una
licencia psiquiátrica, pero no pasó nada. Sin hesitar, sin dudar, sin meditar, sin rumiar, la señorita Silvia entró al aula.
-¡Buenos días, chicos!
-¡Buenos días, Señorita arroba Silvia! -corearon los chicos.
-¿Qué?
-Ay, seño.¿usted no estudió informática? Ahora uno no se llama más Ana Pérez, sino Anita Arrobaperezpuntocom, que
esa soy yo, o Lahermanadeanita Arrobaperezpuntocom, como mi hermana.
-Sí, yo me llamo Vecinodelucas Arrobalopezpuntocompuntoar -dijo Luis.
-Chicos, eso es cuando usan internet pero, ¡en el mundo real es distinto! -Señoarrobasilvia.¡ Internet ES el mundo real!
¡Nada es real si no está en internet!
-Lucía, no digas eso. de hecho, hace muy poco tiempo, cuando estudiaban tus padres, no existía internet y la gente vivía
igual!
-No, Señoarroba, no vivía igual, vivía peor. Estaban llenos de dinosaurios, armaduras, esclavos, piratas y emperadores!
-Dulce Julieta, todas esas cosas ocurrieron, pero no al mismo tiempo!
-¡No me diga Dulce Julieta, Señoarroba, me llamo Yajú-lieta, y mi hermanito bebé se llama Googlustavo, pero le decimos
cariñosamente Gugl.
-Juli.
-¡Yajulieta, Señoarrroba, y además, mire.¡Arrobariel y Jotjoaquín se están peleando!
-¿Dónde? ¡Si yo los veo lo más tranquilos!
-¡No los puede ver, porque la pelea es virtual, Señarroba! ¡Se están mandando unos mensajes de texto terribles en sus
celulares!
-¡A ver, chicos, muéstrenme los celulares! Los muestran.
-Pero no entiendo nada, acá hay unas letras sueltas y unas caritas!
-¡Esta quiere decir "Te odio", y esta otra "Te espero en la esquina, Señarroba".
-¡Mañana vienen los dos con sus padres!
-¿Con mi papá y su mamá, o con su papá y mi mamá?
-¿Qué?
-Sí, mis padres se separaron, y los de él también. Y ahora mi mamá sale con su papá, y mi papá con su mamá.
-Ajá -dijo la señorita Silvia, y se dispuso a borrar el pizarrón.
-¡¡Pero qué hace, Señoarroba! ¡¡No me diga que ese pizarrón no tiene una tecla "Delete" y hay que borrarlo a mano!?
Y a partir de allí, el aluvión.
-Señarroba, ¿cómo va el rating minuto a minuto de esta clase?
-Señarroba, ¡puedo bailar en un caño?
-Señarroba, mi papá me avisó que no puede venir, ¡puedo venir con mi Gran Hermano?
-¡Señarroba, se me reseteó la panza, ¿puedo ir al baño?!
-¡Señarroba, ¿qué le pasa que está tan pálida? ¿está con el tránsito lento?


La señorita Silvia intentó sentarse en su silla. Para lo cual primero decidió comprobar que su silla era real y no virtual.
Tuvo suerte.
-Y bueh -se dijo la señorita Silvia ya sentada-, todo cambia.
-Sí, todo cambia, hasta los cambios - se contestó.
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Pablo Pineau
Presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación


La colección de cuadros Cuerpos dóciles de Susana Di  Pietro se basa en una denuncia.  No la obvia,  la de raíz
foucaultiana que se desprende del nombre y comprende a la escuela moderna como una máquina disciplinadora de
cuerpos, sino una más sutil y sugerente: la escuela como una máquina estetizante, un dispositivo productor de gustos en
las poblaciones que le han sido encomendadas.


Las pinturas son una recreación en óleo, acrílico y  tinta china de un conjunto de fotos de escuelas primarias de la
Ciudad de Buenos Aires y  el conurbano bonaerense,  de los primeros años de la década de 1970.  Hay  imágenes
"casuales" y otras producidas, con alumnos que juegan "atrapados" en la cotidianidad, y otros que posan con maestros y
banderas; hay miradas a cámara y rostros de perfil; hay modelos quietos y en movimiento. Sobre esas imágenes opera
la artista: les agrega o quita objetos, recrea los fondos, exagera rasgos, ilustra lo sugerido, explora tamaños, recorta
focos, cambia los colores. Esto es, grita a los cuatro vientos el doble juego de intervenciones estéticas que se agazapan
en una fuente que pretende ser "fiel retrato de la objetividad". Primero, cae la ilusión de que las fotos copian la realidad,
como probablemente pensaban los fotógrafos del otro lado de viejos modelos de cámaras Kodak que ya no existen.
Quizás como un homenaje a esos anónimos retratistas que,  sin saberlo,  eran artistas,  Di  Pietro tampoco firma sus
cuadros para adherir  a las ideas de Duchamp de encontrar  arte en la realidad,  volviendo representación lo que
supuestamente no es.


Y más atrás,  la escuela que Di  Pietro pinta es desarmada como máquina estetizante,  desvelando así  la supuesta
ingenuidad y universalidad de su "buen gusto" y "sentido común". La interpretación de esos objetos, personas y espacios
señala que valores como la pureza, la limpieza y el recato (nos) han sido impuestos. Colores, vestuarios, disposiciones,
gestos y posiciones de género no son casuales, sino que responden a una campaña histórica de producción estética:
esas marcas son premiadas o sancionadas, permitidas o prohibidas, de acuerdo con su grado de adaptación al modelo
de belleza impuesto por la institución educativa. Por ser la estética una forma de apropiarse del mundo y actuar sobre él,
inevitablemente se desliza hacia la ética, y por añadidura a la política. Lo que nos parece bello nos resulta, además,
correcto.


Las intervenciones de la artista en estos cuadros -que acercan su representación de la escuela más a las ilustraciones
de Hermenegildo Sábat que al "realismo social" de Antonio Berni- denuncian que los cuerpos de esos niños y adultos
han sido docilizados para volverlos alumnos y maestros. Su mirada no se dirige a destacar el progreso, sino a señalar
que una misma modulación estética unifica las experiencias escolares. Cuerpos erguidos y en cierta tensión, mobiliario
unificado y ascético, vestuario limpio, ámbitos inodoros, presencia de la cultura letrada. Nada de ello es ingenuo. Esas
opciones estéticas condensaron luchas sociales de larga duración que han tenido importantes consecuencias políticas.
Tal vez ese sea uno de los grandes triunfos de la escuela: haber fraguado el futuro mediante la inculcación en grandes
masas de la población, de pautas de comportamiento colectivo basadas en los cánones "civilizados" de la belleza y la
fealdad.
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FICHA TÉCNICA


Susana Di Pietro nació en 1968 en la
Provincia de Buenos Aires. Es Licenciada
en Ciencias de la Educación y Magíster en
Sociología. Paralelamente a su formación
académica, a comienzos de los 90 se
aproximó a distintas disciplinas artísticas,
búsqueda que la llevó a inclinarse por el
lenguaje de la plástica.
En este momento, trabaja en el proyecto de
publicación de Aseo y presentación: un
ensayo sobre la estética escolar en base a
la serie Cuerpos dóciles, la muestra virtual
que puede verse en forma gratuita en su
sitio web.
Para contactarla, escribir a:
sdipietro@fibertel.com.ar


http://www.susanadipietro.com.ar
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Capacitación docente


Mónica Duarte / mduarte@me.gov.ar


El análisis de las diversas estructuras de la información, las estrategias de construcción de noticias o
el uso de  herramientas básicas para el desarrollo de  un weblog son algunos de  los temas de  los
talleres de la Escuela Itinerante de Periodismo, Comunicación y Nuevas Tecnologías, realizados en
agosto  en  la  ciudad  de  Salta,  en  el  marco  de  las  actividades  organizadas  por  el  Ministerio  de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en forma conjunta con la cartera educativa salteña.


Más de 350 docentes de escuelas de Salta,  Tucumán y  Jujuy  participaron en la Escuela Itinerante de Periodismo,
Comunicación y Nuevas Tecnologías que se realizó en la ciudad de Salta del 9 al 11 de agosto. El encuentro comenzó
con la proyección de un video donde un bagualero salteño entonaba sus coplas; luego, el hombre cantó en el escenario:
"Mejor presencialidad que virtualidad", decía, pero sin dejar de reconocer que con las nuevas tecnologías, la cultura
puede ser difundida en todo el mundo.


"Es la primera vez que organizamos una escuela itinerante centrada en temas de comunicación", dijo Laura Pitman,
Directora de Gestión Curricular del Ministerio de Educación, "la formación de alumnos y alumnas como consumidores de
medios es una función que la escuela necesita asumir, que no debe ser ni moralizante ni acrítica".


Los actores de la comunidad educativa,  en tanto ciudadanos, necesitan contar  con los saberes indispensables para
interpretar la realidad cotidiana, que se vuelve cada vez más difícil de comprender en virtud del exceso de información
transmitida y la velocidad con que esta pierde vigencia y se renueva.


Esta escuela itinerante -realizada en el marco de las actividades desarrolladas por  la  Unidad de Arte,  Cultura y
Pedagogía de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, organizada en
forma conjunta con la cartera educativa salteña-  propone a los medios como contenido cultural para aprender  y
apropiarse.


El soporte: los papelitos


Los docentes tienen vocación,  creatividad,  capacidad;  la  escuela itinerante les brinda nuevas herramientas.  René
Bejarano, docente de Lengua en Abra Pampa, eligió el taller  de Periodismo Cultural donde aprendieron cómo es el
proceso de producción y elaboración del sumario de una revista cultural, y el taller de Plataforma weblog. Cuenta que los
docentes de Lengua requieren mucho silencio dentro del aula para que haya comunicación: "Estaba dando una clase y
los chicos no podían comunicarse ni por celular ni oralmente, entonces se tiraban papelitos: así se comunicaban". Esta
situación lo hizo reflexionar, la planteó como estrategia de comunicación y rescató esos textos como producción de la
oralidad escrita. René concluye: "Ahora se lo voy a proponer pero a través de un blog".


San Carlos, en los Valles Calchaquíes, es una región donde los chicos son muy tímidos; sin embargo, Estela Godoy
-docente de Lengua-  sabe que sus alumnos tienen muchas cosas para decir.  Ha implementado un proyecto para
ayudarlos a expresarse: traslada la escuela una vez por semana a la radio municipal. Del taller Medios radiales se lleva la
idea del guión y de hacerles jugar un personaje a chicas y chicos para que se animen frente al micrófono.


Héctor Dorigatti -profesor de Educación Física en una escuela de Rosario de la Frontera y coordinador de un Centro de
Actividades Juveniles, CAJ- cuenta que con los chicos del CAJ crearon una radio; y un productor agropecuario de la
zona  les  compró  un  equipo  transmisor  de  25  wats  de  potencia,  la  antena  y  toda  la  infraestructura  para  su
funcionamiento;  de este modo inaugurarán en breve una FM para su población,  donde pretenden realizar  pura y
exclusivamente programas culturales. Héctor asistió con mucha expectativa a los talleres de Medios radiales y Periodismo
cultural, y considera que regresará a su escuela mejor preparado para "salir al aire".
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Blog, flog, wiki


Otra experiencia significativa fueron los talleres sobre nuevas tecnologías. Blog, flog, wiki -que parecen el balbuceo en
algún idioma extraño- son herramientas con las que comenzaron a familiarizarse los docentes que asistieron a los talleres
de Lectura crítica en internet y Plataforma weblog. Los especialistas afirman que hay dos clases de personas nuevas: el
analfabeto digital y los digipibes, dos nuevas generaciones totalmente opuestas.


Horacio Bilbao, tallerista de weblog, explica que el blog es como una página personal y una herramienta para crear
producciones propias y subir contenidos de manera gratis y muy fácil. Los docentes y las docentes se entusiasman con
el aprendizaje de un lenguaje que para los chicos es su lengua cotidiana: "He parido un blog", dice Inés, profesora de
Literatura.


El fotolog o flog en su versión abreviada ofrece la posibilidad de subir fotos y funciona como una bitácora, cuenta Diego
Zorrilla del taller Lectura crítica en internet: permite subir una foto por día y puede ser fuente de consulta para el año
siguiente.


Algunos docentes, junto al entusiasmo expresan dudas: el riesgo de que los chicos sientan que les están invadiendo su
espacio; sin embargo, destacan la importancia del medio. Leticia -docente de Lengua, de Jujuydice que con internet los
chicos le ganan: "Tienen una biblioteca más grande que la mía".


Al finalizar las jornadas, los grupos habían publicado sus producciones en la web. Volverán a sus escuelas con otras
herramientas, con las cuales plantear el acceso y la producción de conocimientos. Convencidos, además, de que las
nuevas tecnologías les permitirán otra vuelta de tuerca al trabajo en el aula.


Un tiempo para cada cosa


Mientras que los talleres vinculados a internet finalizaron con trabajos inmediatamente subidos a la red, la producción
escrita tiene otros tiempos para mostrar sus producciones. Carlos Gazzera, a cargo del taller de Escritura y géneros
discursivos, les propuso a los docentes que no bajaran al aula de inmediato lo que habían visto en su taller,  ya que
considera que es más importante priorizar el proceso antes que el pequeño producto que se puedan llevar.


Esta experiencia de escuela itinerante tiene tres meses "para reflexionar, leer, pensar y producir", destaca Carlos; por
eso les pide que no caigan en la tentación de llegar al aula e intentar aplicar lo aprendido antes de finalizar toda la
capacitación.


Tanto los docentes que van a aprender como los que dictan los cursos despliegan una pasión que recorre la itinerante.
Sin duda esa energía que generan será transmitida a chicas y chicos en el aula.


El taller que coordinó María Fernanda Ruiz, vinculado a la programación del canal educativo Encuentro, giró en torno a
tres ejes: pensar, usar y hacer los medios. Como tarea para el hogar, que llevarán al próximo encuentro en Tucumán,
deberán buscar registros de experiencias de realización de medios en la escuela: fotos, audios, videos, o cualquier otra.
Además de armar guiones para radioteatro, con música y efectos sonoros.
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Muchos docentes dicen que los chicos no hablan mucho, son tímidos; pero es necesario incentivarlos. Para ello, Daniel
Alvarenga -del taller Medios radiales- les explicó, entre otras cosas, que la edición radiofónica y la literatura para chicos
son recursos que los pueden ayudar, ya que están pensados para decir en voz alta.


Como decía el Cuchi  Leguizamón,  uno tiene que tener  algo muy importante para decir  en la radio para romper  el
silencio. Seguramente, los chicos tienen mucho que decir:  hay que acercarles las herramientas y así la escuela los
ayudará a producir su propia palabra.


Talleres para la capacitación


Esta escuela itinerante se propone capacitar a las y los docentes en el uso de las nuevas tecnologías de información
y comunicación (TICs) y brindarles las herramientas básicas para la implementación de un medio de comunicación
propio.


En tres encuentros -de dos días cada uno-, que se realizan en Salta,Tucumán y Jujuy, en agosto, septiembre y
octubre, respectivamente, los docentes asisten a dos talleres a elección, entre las diez opciones que se ofrecen.


De cada taller se llevan tarea para realizar en forma individual y también grupal, haciendo uso del mail, blogs o algún
otro modo de comunicación.Tienen un mes para leer el material y reflexionar, así como para producir, de acuerdo
con el plan trazado por cada tallerista, hasta el encuentro siguiente.


Los temas que se abordan son:  la lectura crítica de los medios de comunicación,  el análisis de las diversas
estructuras de la información, estrategias de construcción de noticias, prácticas en el uso de técnicas del lenguaje
aplicado al formato periodístico,  escrito,  visual y  sonoro; análisis de los géneros discursivos que componen una
publicación, uso de herramientas básicas para el desarrollo de un website y  un weblog y análisis de las pautas
publicitarias.


Los talleristas son docentes universitarios, investigadores, periodistas de medios masivos de comunicación y cada
uno dicta un taller:  Ivana Costa,  Periodismo cultural;  Javier  Benyo,  Construcción de la noticia;  Carlos Gazzera,
Escritura y  géneros discursivos;  Antonio Valdez,  Imágenes y  Textos;  Daniel Alvarenga,  Medios radiales;  Oscar
Estelles, Publicidad en periodismo; Diego Zorrilla, Lectura crítica en internet; Fernando Pallas y Horacio Bilbao, La
plataforma weblog; y María Fernanda Ruiz, Los medios como recurso para la enseñanza.
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Leopoldo Brizuela


DESPUÉS. A los cuarenta días las aguas se retiraron, pero el mundo parecía contagiado de sus maneras. Todo huía en
la tierra, todo fluía. Un paisaje ondulante y borroso como el fondo del mar: médanos que perseguían a otros médanos,
nieblas a otras nieblas, aguas a otras aguas, y la luna y el sol, entre nubes de espuma, como grandes peces. El viento, el
viento, el viento. Y de pronto, allá abajo, en la cumbre del más alto volcán -advirtió el Ángel-, un montón de hojas secas.
-No son hojarasca -dijo el Creador, viéndolos bajar al valle inundado-, son los pocos que se salvaron del diluvio, en sus
toldos de cuero. Los araucanos: las hojas casi secas de mi árbol de la vida.


SUEÑO. Entre los nómades, nada se aprecia más, nada merece mayor atención y reflexión que los sueños recurrentes.
Ningún objeto, ningún espacio dura más que un instante en la vigilia. Cuídate de amar a lo que pasa, dice la canción
araucana, oh tú que pasas. Pero un sueño que pareció igualmente pasajero puede abrirte una casa salvadora, pues si
vuelve y te recuerda tu pasado, ha de brindarte la trabajosa noción de identidad. Por eso ningún nómade revela los que
sueña:  sería poner  en manos del otro lo más inalienable,  "lo más mío".  Por  eso cuando un indio araucano quiere
demostrar  amor,  revela a la muchacha su sueño recurrente;  ella lo escucha con los ojos cerrados,  como si  al fin
admitiera la más íntima caricia, pero al abrirlos nuevamente el indio ha desaparecido, aterrado por lo irreversible de su
propia entrega, reintegrado para siempre a la fugacidad de las cosas.


Desde siempre habíase contado mucha historia a este respecto sobre el gran cacique Calfucurá, Piedra Azul.
Entre sus súbditos se rumoreaba que había sido allá en el País-de-las-lluvias,*  en su primerísima infancia,  cuando
Calfucurá empezó a tener el sueño que le confirió su gran poder: el poder de cruzar la cordillera y conquistar la pampa y
luego también la Patagonia y  por fin confederar todas sus tribus bajo el lema muerte al blanco. Entre los generales
argentinos se sabía que el único deseo confeso del Cacique era el de echarse a dormir, y se aseguraba que era una
treta para esconderse y revestir ante los enemigos el prestigio de lo invisible y aun de lo improbable. Pero los indios
sabían que en verdad el cacique dormía días y días tan sólo para encontrarse con su sueño secreto cuya protección,
por lo demás, lo obligaba a extrañísimas costumbres: durante esas siestas legendarias ni siquiera sus esposas podían
permanecer a su lado, para evitar que escucharan las palabras delatoras que decimos en sueños; cuatro guardianes
sordos custodiaban el toldo, para impedir que se acercasen los espías, y hasta se sabe que un día en que el viento hizo
volar su toldo Calfucurá mandó asesinar a los cuatro guardaespaldas, temeroso de que, con el talento suplementario que
Dios concede al sordo, hubieran podido "leer en los gestos" de su cuerpo dormido el signo que revelara una u otra
estrategia de su plan.
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Pero una noche, en la cumbre de su felicidad y poderío, Calfucurá cayó derrumbado en su cuero de puma, y sus cinco
esposas preferidas corrieron a asistirlo. Tan pronto se inclinaron solícitas a alzarlo del suelo, tan pronto comprobaron que
había  cerrado  los  ojos  y  que  empezaba  a  murmurar  como  murmura  el  río,  las  pobres  mujeres  se  alejaron
escandalizadas, con miedo de que las acusasen de haber escuchado algo indebido.  Pero los veinticinco Príncipes,
alertados por esas mismas mujeres que huían (y a las que no intentaban detener, porque en muchos casos eran sus
propias madres y la ley ordenaba que las reinas murieran cuando muriera el marido), los veinticinco Príncipes digo
empezaron a llegar uno a uno desde los frentes de combate y, con la excusa de reemplazarlas en la atención del "Gran
Papá", que no se sabía si agonizaba o si dormía, empezaron a apostarse día y noche junto al toldo del viejo.


Disimulando, mirando con aire distraído el horizonte invariable, los hijos trataban vanamente de escuchar alguna palabra
que les diera,  como esos conjuros que en las leyendas consiguen dominar  los elementos,  el poder que el Cacique
obtenía del sueño, el don misterioso que los ungiría sucesores. Al principio, y al igual que las esposas, sólo oyeron una
voz inapresable como agua de torrente. Pero luego, poco a poco, sí, empezaron a entender palabras sueltas que, carajo,
no hacían más que nombrar todo esto que veían: toldos, cardos, cielos, nubes, médanos, perros, polvaredas, y entre
ellas, escalofriante siempre, el nombre de alguno de los hijos que escuchaban... y que huía despavorido, suponiendo que
el viejo Zorro del Desierto estaba fingiéndose dormido para comprobar quién violaba su prohibición, y luego castigarlo. Y
hasta se dice que uno de ellos, la princesa Catricurá, Alma de Piedra, habiendo quedado por fin sola con el viejo y al oír
que éste la nombraba, empezó a verterle en la boca y la nariz puñaradas de arena... hasta que llegó Namuncurá, el hijo
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menor, al que todos daban por muerto: Namuncurá, Pie de Piedra, el que había sido enviado a defender las fronteras
más lejanas, las de la Tierra del Fuego, y a quien la misma intimidad con el confín le otorgara el poder de imponer
respeto... Y a Alma de Piedra no le quedó otro remedio que fingir piedad, y con la excusa de dejarlos a solas, se retiró a
meditar amargamente, a decidir si, tras las huellas de su madre cautiva, también ella escapaba para siempre.


De Namuncurá,  en cambio,  se sabe muy  bien cuál era el sueño recurrente:  sus hijos y  los hijos de sus hijos se
encargarían de legarlo a la historia como prueba de legitimidad de una nobleza. Este sueño era una escena nocturna,
con una medialuna alegre y relumbrante coronando la bóveda del cielo,  y  el mismo Calfucurá que entre sombras lo
nombraba sucesor. Y por eso ahora desde la Tierra del Fuego, Namuncurá traía un gesto de desesperación y de furia,
como si el viejo al enfermar en su ausencia hubiera faltado a una cita o traicionado un pacto; como si hubiese quebrado
un antiguo compromiso que había dado sentido a todos los pesares y trabajos del hijo, a todos los tormentos del terrible
confín. Pero como acaso sólo vemos la realidad a través del cristal de nuestros propios sueños, tan pronto Namuncurá
comprobó que su padre dormía, sí,  y hablaba soñando; tan pronto lo oyó nombrar estas mismas cosas que él veía,
comprendió también, deslumbrado, que esta realidad y el sueño de su padre, con sus toldos y sus cardos y sus cielos y
sus hijos libres y poderosos e invencibles por el blanco, habían llegado a ser absolutamente idénticos. Que Calfucurá
nunca había soñado con un Dios o un conjuro mágico capaces de dale poder, sino con una perdida armonía que al fin,
gracias a años y años de lucha, los araucanos habían logrado restaurar en esta Patagonia. El poder de su sueño no
estaba en lo soñado. Su sueño revelaba, simplemente, del poder de soñar.


"Namuncurá", dijo entonces el viejo, como si hubiera estado esperándolo desde el mismo momento en que empezó su
enfermedad. Y el hijo elegido comprendió que así lo ungía. Y que en lugar de conquistar el Paraíso le tocaría defenderlo.
"Namuncurá", repitió. Era ya medianoche en aquel pago del Carhué. Calfucurá pareció por fin callar disponiéndose a
morir, abandonar su sueño para que se concretara el sueño de su hijo y heredero. Namuncurá, sólo entonces, como con
pudor, salió del toldo, y algo en su apostura denunció lo sucedido, porque allá a lo lejos los indios que lo veían gritaron y
lloraron de fingido dolor y corrieron, consternados, a dar caza a las esposas. Pero Namuncurá miró sonriendo el paisaje
en torno, glorioso en ese instante en que su sueño y el de su padre eran uno y el mismo. Y al mirar el arco de la Luna le
pareció que también, por esa boca de luz, le sonreía Dios, el que une todo; Gnechén, como ellos lo llamaban, "el gran
hacedor de sueños".


ANCIANO. Abandonado por la caravana, según la tradición, de pronto la enfermedad comenzaba a envararle el cuerpo,
cada anciano apenas si notaba la diferencia: todo a su alrededor,  el desierto seguía cambiando tan incesantemente
como en cada día de su vida, cuando la tribu dejaba atrás médanos y valles, cañadas y polvaredas, zanjones y bañados
y cangrejales y talas, y bandadas y noches y combates y pueblos y lagunas e incendios y manadas y lunas. Y a la
misma velocidad, empecinada y secreta, su mismo cuerpo quieto comenzaba a mutar sin salirse del sitio, cada ceja un
gusano, cada ojo una flor, cada mano una hoja, y el regazo era un nido y médanos los pies, y riachos las venas y cardos
las dos piernas y el pelo escaso al viento uno de esos copos que llevan las semillas.


"Si te quedaras con él", decían los indios a los deudos, "pronto lo verías disolverse en el mundo, y es seguro que no
podrías decir cuándo murió, ni si murió siquiera o si sigue viviendo simplemente en otro estado. Y del mismo modo,
¿quién sabe si el alma del viejo, al ver llegar ahora la Caravana de los Muertos, al conchabarse por fin a su cabalgata por
la pampa aciaga de nuestra memoria, podrá incluso distinguirla de nosotros, de esta turba de seres irreales que un día lo
perdimos? ¿Quién sabe si no sentirá, como quien se duerme sin tiempo de decir 'me duermo', que ha cruzado el umbral
de otra existencia?".
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Abandonada por la Caravana de los Muertos, según la tradición, cuando moría el último de los vivos capaz de recordarla,
cada alma vagaba hasta encontrar a dos amantes y se albergaba en su abrazo y reencarnaba en su hijo. Por eso no hay
heroísmo alguno en su falta de miedo a la muerte; en los nómades el arrojo es, en más de un sentido, una inconsciencia,
una ignorancia de fin o incluso de dolor verdadero. De ahí aquella maldición: "Cuando nos mates a todos, oh enemigo,
cuídate del pájaro y del río, y del viento y del agua: eso también somos nosotros". De ahí la frase del general Roca: "Sólo
los matamos verdaderamente cuando los encerramos en cárcel, misión o cementerio". Porque lo único comparable a
nuestra idea de la muerte era, para ellos, la de dejar de derivar.


© Leopoldo Brizuela
Ilustraciones: María Delia Lozupone


* Hoy Temuco, en el Sur de Chile.
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Contra el trabajo infantil, por la inclusión educativa


En el marco de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el 26 de junio pasado el
Ministerio de Educación de la Nación firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo con el propósito de
lograr la inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes que no asisten a la escuela debido a su temprana
incorporación en el mercado laboral.
El MECyT destinará una línea del Programa Nacional de Inclusión Educativa para todos aquellos chicos
y chicas que sean detectados en situación de trabajo. Este aporte no consiste solo en una beca, sino
también en un apoyo pedagógico en las disciplinas curriculares y un trabajo conjunto con las escuelas,
las jurisdicciones, las familias y las organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el Ministerio de
Trabajo se compromete a insertar a madres, padres o tutores de niñas y niños en el proyecto del
Programa Nacional de Empleo que resulte más adecuado.


Subite al colectivo en Jujuy


Durante septiembre, el proyecto Subite al colectivo continúa rodando por la provincia de Jujuy. La
propuesta consiste en visitar localidades del país llevando artistas-docentes de diversas expresiones
culturales. Durante los tres días en que el colectivo se detiene en cada lugar, se llevan adelante talleres
de formación primaria en diferentes especialidades artísticas, y muestras de cierre con chicos y chicas
de las comunidades donde funcionan los Centros de Actividades Juveniles (CAJ). El proyecto comenzó
en 2005 y ha hecho que miles de jóvenes se encuentren por primera vez con disciplinas del arte y la
cultura en su escuela. En Jujuy, durante septiembre visitará las siguientes localidades: El Aguilar del 3 al
5, San Salvador del 6 al 8, San Pablo del 10 al 12, y Fraile Pintado del 13 al 15.
Para contactarse, llamar al: (011) 4129-1000, int. 7043/7005; o escribir a: equipocaj@me.gov.ar.


Encuentro Nacional PIIE 2007


El Programa Integral para la Igualdad Educativa realiza en la segunda semana de septiembre de 2007,
en la Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro Nacional de Formación e Intercambio para directores de la
totalidad de escuelas que lo integran, y Equipos PIIE de las 24 jurisdicciones. Se incluirán en la agenda
conferencias, talleres y paneles donde se expondrán diferentes experiencias de enseñanza narradas en
distintos lenguajes, con el objeto de hacer pública la escuela pública.
Para contactarse: igualdadeducativa@me.gov.ar.


Capacitación gratuita a través del portal educ.ar


Educ.ar invita a los y las docentes a inscribirse en los cursos de capacitación a distancia que se
reinician el próximo 29 de octubre.


Entre las propuestas de capacitación se encuentran: Nuevas tendencias de aprendizaje en la red - Web
2.0; Internet y medios masivos. Conceptos, teorías e ideas para el aula; Comunicación, sociedad y
educación - conceptos y debates; Internet como recurso de innovación docente; Webquets en la gestión
de la información; Aplicaciones básicas de la PC; Herramientas del paquete ofimático; El procesador de
textos: gestión y uso didáctico; La planilla de cálculo - Gestión y uso didáctico; Presentaciones para la
gestión y labor docente.


Para ofrecer una mejor calidad en las tutorías, los cupos son limitados. Periódicamente, se abrirán
nuevos cursos que respondan a las necesidades de las y los docentes y permitan fortalecer la
comunidad virtual de aprendizaje. Más información:www.educ.ar. Mail: e-learning@educ.gov.ar.


Proyecto "Entre el pasado y el futuro"


Durante agosto y septiembre, el equipo "Entre el pasado y el futuro. La transmisión de la experiencia
argentina reciente" llevará a cabo una serie de encuentros regionales con docentes y estudiantes de IFD
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de todo el país. En estos encuentros se trabajará alrededor de las temáticas: Malvinas: sentidos en pugna
y Trabajo: identidades y vida en común en la Argentina. Por un lado, se partirá de la guerra de Malvinas
como uno de los episodios más controvertidos y difíciles de abordar en la historia argentina reciente. Por
otro, se trabajarán las transformaciones del mundo del trabajo desde el último golpe de Estado hasta la
actualidad.


El proyecto tiene nueva página web con los relatos de los encuentros realizados, materiales para trabajar
en el aula, sugerencias bibliográficas y la convocatoria a IFD 2007: http://www.me.gov.ar/pasadoyfuturo
Para consultas: entreelpasadoyelfuturo@me.gov.ar.


Cine y Formación Docente


Entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre, el ciclo de Cine y Formación Docente llevará adelante varios
encuentros destinados a docentes de nivel medio. La temática a tratar es Construcción de ciudadanía.
Estos ciclos -que se realizan por primera vez en Buenos Aires- se darán simultáneamente en: La Plata,
Junín, Vicente López y Bahía Blanca. En cada encuentro, del que participarán 120 docentes, se
proyectará una película y se ofrecerá una conferencia. Para esta oportunidad se eligieron las películas:
Caterina en Roma, Italiano para principiantes, Sólo por hoy y Generación X. Para contactarse, llamar al:
4129-1532 o escribir a: dpd@me.gov.ar.


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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Por Andrea Brito*


Nuestra tarea de enseñanza nos convoca a conversar con colegas. La sala de maestros o profesores, los pasillos, los
recreos compartidos, las reuniones de trabajo por lo general se convierten en instancias propicias para intercambiar
comentarios, reflexiones o preguntas que alguna situación de aula nos da a pensar. Conversar sobre la enseñanza es
una parte constitutiva de nuestro trabajo. Pero "escribir"sobre la enseñanza es una tarea menos frecuente.


Paradójicamente, aun cuando la escuela tomó buena parte de su forma para hacerse cargo de la tarea de enseñar a
escribir  -y  a leer-,  escribir  -y  leer-  no parecen resultar  prácticas frecuentes para pensar  e intercambiar  sobre el
enseñar. Sin embargo es posible identificar, en nuestra memoria y en nuestra tarea cotidiana, una escritura frecuente en
el ámbito escolar: la planificación didáctica, un rasgo de la cultura escolar que marca una forma particular de pensar
acerca de la enseñanza. Si bien con variantes, el registro sobre la tarea pedagógica encuentra antecedentes desde los
tiempos de configuración del sistema educativo.


"El maestro necesita para ordenar convenientemente sus clases, para saber si se le dan los resultados que apetece, para
clasificar debidamente a sus alumnos, para hacer ver, en fin, en cualquier momento el elemento que moldea debe y
puede llevar diariamente un libro de observaciones [...] . Consiste en un cuaderno cuyas hojas equivalentes a los días del
año escolar, están agrupadas según el número de materias, recortándose debajo de cada nombre, y presenta el aspecto
de un índice. Cada observación será indicada con un título y al final la fecha, comprendiendo ésta: el día, el mes y el
año.  Deberá,  además,  continuarse con las conclusiones o exposición doctrinaria que el asunto sugiera al maestro,
explicando las razones y causas que dieron lugar a él y si conviene o no practicarse [...] ".
Revista El Monitor de la Educación Común, 1920.


La escritura de los docentes sobre su tarea se fue configurando como un registro detallado y ordenado de aquello que
sucedía o debería suceder en el aula.Y, de este modo, se convertía en un instrumento para "dar cuenta" a otros de la
propia tarea y así permitir, a través de la supervisión de textos estandarizados, el control del trabajo de los docentes con
el propósito de garantizar la enseñanza de los aprendizajes básicos.


"Sin que signifique un descuido para las demás asignaturas, este año dedicaremos particular atención a la enseñanza de
la matemática y del idioma nacional en todos sus aspectos. En estas materias debemos insistir constantemente para que
no se improvise,  exigiendo la preparación previa del maestro al dictar  cada lección y  que ésta obedezca a un plan
armónico preparado de antemano. [...] Cada maestro deberá tener sobre su mesa de trabajo, sin perjuicio del cuaderno
de tópicos, un cuaderno de lecciones, programas desarrollados y otro de ejercicios de Aritmética y Dictado y planes de
composición y series de problemas graduados. Deberá exigírsele una ejercitación variada y constante en Matemática,
lectura y lenguaje de modo que lleguemos a hacer efecto el concepto fundamental de la escuela primaria, que consiste
en enseñar a leer, escribir y contar bien".
Revista El Monitor de la Educación Común,1917.


Este rasgo se acentuó más cuando, en la segunda mitad del siglo pasado, los discursos tecnicistas imprimieron un sello
particular en la pedagogía. Eran tiempos donde el docente comenzaba a ser considerado no ya como "aplicador" de las
normas curriculares sino como su "intérprete", ocupando de este modo el lugar de mediación entre las prescripciones
del currículum y los aprendizajes de los alumnos. Y, junto con los avances de la didáctica, la "planificación"resultó el
instrumento más adecuado para organizar este trabajo.


A través de esta herramienta,  los principios enunciados por  un currículum prescripto más abierto y  flexible eran
retomados y especificados por los maestros en cuadros de doble entrada que organizaban la distribución del tiempo
escolar y el tratamiento de los contenidos definiendo así los objetivos, las actividades, las evaluaciones y los recursos
necesarios.  La misma exhaustividad y  detalle se manifestó en otro tipo particular  y  complementario de escritura, los
maestros escribían las actividades y sus consignas, las resolvían e incluían los textos u otras fuentes que utilizarían de tal
manera que,  luego de su aplicación en el aula,  pudiera establecerse su correspondencia casi  inequívoca con las
escrituras de los cuadernos de clase de alumnas y alumnos.


Estas formas de escritura de los docentes sobre su enseñanza comenzaron a convivir hacia fines de los '80 con otro tipo
de registro que intentó responder a los principios de interdisciplinariedad e integración de contenidos enunciados en
algunos de los currículum de esa década.  En el proyecto didáctico,  y  la enseñanza se organizaba a través de la
selección de contenidos de los distintos ejes o ideas básicas indicados en el currículum prescripto.


Pero,  más allá  de  las  tímidas variantes  adoptadas a través del tiempo,  un  elemento común caracterizó -y  sigue
caracterizando,  en tanto muchas de estas escrituras son vigentes-  esta forma de pensar  sobre la enseñanza:  la
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anticipación. Sin desmerecer la necesidad de organizar el propio trabajo, es importante resaltar que la modalidad de la
"planificación didáctica" generalmente no convive con otras formas de escritura que permitan a los docentes la vuelta
sobre lo escrito, la revisión del propio texto de la enseñanza y su reformulación.


La escritura es un modo privilegiado de apropiarnos y construir conocimiento. Descontando la necesidad de un trabajo
organizado que, a través de la escritura y circulación de textos comunicables, nos permita organizar nuestra tarea en un
marco institucional, cabe repreguntarse por el lugar de la invención y la creación original en este proceso. Y también,
quizás valga la pena ensayar otros modos de escritura de los maestros sobre su trabajo, aquellos que permitan volver
sobre lo hecho y, desde allí, construir conocimiento en intercambio y diálogo con otros docentes.


* FLACSO/Argentina Área Educación
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Pablo Banegas


A Eduardo, Enrique y Germán


Me dijeron que cuando la luna está en cuarto creciente y se apoya en la parte más pronunciada de su curvatura, el mar
está tempestuoso. Y cada vez que la veo en esa posición pienso en el mar, aunque no lo conozca, aunque viva en este
pueblo chato y de río tranquilo. Y digo esto de la luna porque aquella noche en la vereda del Club de Pelota, cuando
esperaba que Mariano terminara de jugar a los dados, vi la luna apoyada en el piso imaginario del cielo y volví a pensar:
"El mar está tempestuoso".


-¿Qué querés? -me preguntó Mariano-. Estoy perdiendo, no te puedo dar plata...


Recuerdo que le dije lo de Estela de una vez y que no me creyó. Insistí, le dije que era cierto, que mi hermana la había
visto esa misma tarde cuando pasó frente a su casa. Mi hermana la conocía bien, era ella; miraba hacia la calle por la
ventana de su pieza. Estaba muy cambiada, parecía enferma.


Mariano primero me mandó a la mierda. No, a "la puta madre que te parió", me mandó. Después dijo que sabía que yo
era un jodido y con rabia largó lo que para mí fue una revelación:
-Nunca soportaste que me hubiera elegido a mí -y me enfrentó, seguramente esperando algo más que desconcierto en
mi cara.


Volvió a entrar al club y salió con el sobretodo puesto.


-¡Vamos! -dijo.


Le pregunté adónde; eran las dos de la mañana.


-A la casa de Estela, a hablar con la madre; y después te voy a cagar bien a trompadas.


La casa de Estela quedaba a dos cuadras de la Plaza Belgrano y recordé que hubo una época en que, a la distancia
entre las cosas, no la medíamos por el espacio que había entre ellas, sino por el que las separaba de Estela. Todo
quedaba a tantas cuadras de Estela, a tantos metros de Estela, a tantos pasos de Estela...


Nos gustaba llegar a su casa y percibir la vibración en los vidrios esmerilados de la cancel cuando nos abría, el ¡tac!
¡tac! del reloj de péndulo del vestíbulo y acariciar a la pasada a Otelo, el perro lanudo que dormía sobre la alfombra. Nos
gustaba la mesa del comedor con garras en las patas, que era igual a las mesas de todos los comedores, pero esa tenía
encima los libros del colegio de Estela que le pedíamos solo para pasar las hojas y sentir su olor en nuestra cara.


-¡Cuando la madre abra, le repetís todo! -me dijo como si, a esa altura, yo tuviera alguna duda de para qué íbamos a su
casa.


Doblamos en una esquina y al final de la calle vi la luna cada vez más recostada, y fue ahí cuando le pregunté eso de
que Estela lo había elegido a él. Si hacía quince años que habíamos terminado el Nacional y Estela se había ido ese
mismo verano...


-¿Cómo quince años? -preguntó.


No sé qué me ocurrió, pero por primera vez sentí lástima de Mariano. Saqué nuevamente las cuentas para demostrarle el
paso del tiempo y descubrí que me había equivocado; habían pasado dieciséis.


-¿Y qué hicimos en estos años? -volvió a preguntar.


No le contesté, yo quería que hablara de Estela; todos sabíamos que ella era diferente, que estaba por sobre nosotros,
por sobre el pueblo; incluso por sobre aquel Mariano impecable al que las chicas del Normal le gritaban enamoradas
desde las rejas del colegio. Tan diferente al Mariano que caminaba por la calle junto a mí esa noche helada, que no había
advertido el paso del tiempo, engañado por falsas imágenes del Nacional; que es lo mismo que decir imágenes de Estela.
Porque Estela era la única mujer que iba al Nacional con nosotros: las chicas de su edad, las que iban al Normal, le
parecían estúpidas. Siempre nos decía que ella no sería maestra, que no pensaba casarse ni tener hijos; ni siquiera
morirse en este pueblo. Apenas terminara el colegio se instalaría en Buenos Aires, entraría en el Conservatorio Nacional
y sería concertista de piano.


Y fue de golpe. Cruzábamos la plaza (y sin que yo volviera a pedírselo) cuando Mariano empezó aquel relato que terminó
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frente a la casa de Estela. Me contó acerca de algunos instantes en los que Estela se había pasado la mano por el pelo
de manera diferente, entornado los párpados o hecho algún gesto que solo él había visto. También me contó sobre el
último día que estuvieron juntos, en el Náutico, en el club viejo. Él sacaba una canoa para pasar la tarde remando en la
laguna. "No quería hablar con nadie ni pensar en nada", contó. Y que apenas la vio (acalorada y con el pelo recogido)
confirmó el significado de aquellos gestos casi  imperceptibles.  Apurada,  Estela le dijo que lo había buscado para
despedirse, que ya se iba; pero él la interrumpió y le pidió que se quedara, que no se fuera a Buenos Aires. Estela
desvió sus ojos de los de Mariano, sonrió y se fue.


-Tal vez si la hubiera besado... -terminó diciendo con resignación.


La casa era igual a todas: zaguán, puerta de dos hojas con vidrios y ventanas a los costados. Al principio pensé que
Mariano no iba a animarse a tocar timbre, pero lo hizo y no lo soltó hasta que se encendieron las luces. La cancel
primero vibró y  después la figura de la madre de Estela apareció envuelta en un desabiyé,  y  a pesar  de que nos
reconoció, abrió con desconfianza. Mariano avanzó por el zaguán y antes de traspasar la cancel, gritó:


-¡Estela!


Gritó como debió haber  gritado aquella tarde en el Náutico,  cuando Estela se iba entre las futuras maestras que
buscaban marido tiradas al sol en la arena del club. Mariano gritó nuevamente y la madre trató de calmarlo, explicarle
alguna cosa, pero no pudo, porque una figura apenas reconocible apareció desde el comedor. Era Estela. El pelo, antes
suave y  luminoso,  se veía pajizo y  cortado como con una tijera desafilada, y  hasta que no escuchamos su voz (le
preguntó a la madre qué pasaba), dudamos de que aquello fuera Estela.


-Nada, Estela, andá a dormir -le dijo su madre.


Ignoro si nos vio; lo que sí, estoy seguro de que no acusó recibo de nuestra presencia porque sin alterar la expresión
que sombreaba su cara, se dio vuelta y se fue.


-¿Cuándo vino? -preguntó Mariano, aturdido.


Y la madre nos reveló lo que ya sabíamos: Estela nunca se había ido. Había decidido quedarse el mismo día de su
partida, con las valijas hechas; y cuando faltaba una hora -una hora, dijo con asombrosa exactitud- había salido para
despedirse de alguien y que cuando volvió, le escuchó decir lo que nunca hubiéramos esperado de ella. Y el plural usado
esa noche por la madre no era exclusivamente para nosotros, en él incluía a todo el pueblo.


-A Estela no le pasa nada, ella está como siempre -agregó como para tranquilizarnos; en realidad para tranquilizar a
Mariano.


En la vereda, cuando las luces de la casa todavía no se habían apagado, Mariano se subió el cuello del sobretodo, más
por ocultar su cara que por protegerse del frío. Recuerdo que yo volví a mirar la luna: seguía echada sobre su parte más
curva, pero más cerca de la tierra y de un color amarillo, como si se hubiera desgajado de ese cielo oscuro en el que
había estado casi toda la noche; y en silencio, empezamos a caminar, en silencio.


Ilustraciones: Alberto Pez


Pablo Banegas nació en San Pedro en 1968. Se desempeña como preceptor del nivel Polimodal en la Escuela Normal Fray
Rodríguez de la misma ciudad bonaerense. Ha escrito guiones  cinematográficos  y ha publicado en diversas  antologías  de
cuentos. lmcnally@arnet.com.ar
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