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ausentes.”
Maurice Blanchot

Sentipensando la educación nace con el 
propósito de crear un espacio comunica-
cional para darle visibilidad a las buenas 
prácticas pedagógicas del ámbito educati-
vo formal e informal. La publicación es 
impulsada por Estrategia Didáctica (ED) y 
está abierta a la participación de los diver-
sos actores de la comunidad educativa 
(docentes, directivos, emprendedores 
sociales, educadores populares, etc.) que 
desean compartir su palabra y, sobre todo, 
narrar sus prácticas de impacto socioedu-
cativo. 
 
Sabemos del incansable esfuerzo que 
hacemos las organizaciones educativas 
por transformar las prácticas para ampliar 
los derechos y el universo de oportunida-
des de nuestros educandos y la comunidad 
toda. Ese esfuerzo, muchas veces desme-
dido, suele quitarnos la oportunidad para 
reflexionar sobre nuestro propio quehacer y 
darle espacio a la escritura como proceso 
cognitivo: “la acción de redactar es un con-
junto de procesos intelectuales organiza-
dos y orquestados por el escritor; esos pro-
cesos tienen cierta jerarquía; el acto de 
componer está conducido por objetivos del 
escritor (…), que se van reformulando, rela-
cionando durante el proceso y constituyen 
una especie de red (de sentidos) cada vez 
más amplia”[1]. 

Siguiendo lo anterior, narrar las prácticas 
(independientemente del nivel de rigurosi-
dad técnica) en primera persona es un 
derecho que los trabajadores de la educa-
ción debemos reivindicar. De ese modo, ya 
no estaremos limitados a la lectura de las 
conclusiones que los expertos tienen para 
compartir acerca de nuestro propio trabajo, 
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el contexto (sociocultural, político y económi-
co) en el cual las prácticas pedagógicas son 
desarrolladas y las cosmovisiones que los pro-
pios actores construimos en determinado mo-
mento histórico. 

Algo nos ocurre entre el hacer y el decir, en la 
escuela y en el territorio. Como sujetos de dere-
cho y sujetos políticos, capaces de transformar 
nuestro propio entorno y el futuro de varias 
generaciones, somos merecedores de espacios 
de participación y producción de conocimiento 
para poner en palabras eso que nos ocurre 
tanto en el plano humano como estrictamente 
técnico-profesional. Por eso, esta revista invita 
a participar a quienes se atrevan a socializar 
los saberes de la experiencia a través de la 
escritura.

Roxana Rodríguez
Directora de Estrategia Didáctica

[1] Flower, Linda y Hayes, John: “A Cognitive 
Process Theory of Writing” en College Compo-
sition and Comunication, n° 32, diciembre de 
1981.
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Paola Piantanida

Un gran aprendizaje: 
La participación cola-
borativa

Pedagogías alternativas para el creci-
miento comunitario

Si en algo podemos coincidir, más allá de las 
corrientes e investigaciones al respecto, es 
que todo aprendizaje está sujeto a ser valida-
do por la experiencia y por la práctica. Desde 
mediados del siglo XX, el mundo atraviesa 
cambios, se desarrolla y evoluciona a un 
ritmo tan acelerado que deja la educación 
tradicional atrás. En este marco, muchas 
organizaciones apuestan por metodologías 
diferentes, entre las que se imponen aprendi-
zajes informales y nuevas modalidades de 
gestión del conocimiento. La “Formación en 
acción” o aprendizaje en el lugar de trabajo, 
es una de estas valiosas y crecientes meto-
dologías. A través de ella, las personas hacen 
uso de nuevas tecnologías, reciben orienta-
ción y guías, y entienden el conocimiento de 
una forma distinta. Las reglas de la forma-
ción tradicional han cambiado y, por ello, el 
aprendizaje en el puesto de trabajo es una 
herramienta que les permite a las organiza-
ciones alcanzar sus metas y consolidar su 
misión estratégica a corto plazo.

OTRAS 
MIRADAS
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Ya lo decía Paulo Freire: “La educación debe 
llevar al hombre a reconocer la actual condición 
de los problemas de su tiempo, a los dilemas 
del mundo industrial”. Según el autor, “es preci-
so que el hombre nuevo sea capaz de com-
prender las consecuencias globales de los 
comportamientos individuales, de concebir las 
prioridades y de asumir las solidaridades que 
componen el destino de la especie”. 

La propuesta de un aprendizaje que aplica un 
modelo de participación colectiva que busca 
generar crecimiento comunitario y detectar las 
potencialidades del participante, para hacer de 
este un ser más autónomo en su desarrollo 
intelectual, al brindarle, desde su realidad, las 
posibilidades de construir un camino hacia un 
futuro deseable.

Diferentes investigaciones han demostrado 
que lo que se aprende en colaboración con 
otros se comprende y se retiene con mayor 

aprende. 

Aprendizaje, desarrollo y crecimiento: Si 
es en colaboración, es solución

El aprendizaje colaborativo se sirve de estrate-

gias cooperativas, entendiendo que cooperar 

objetivos compartidos.

“Aprender con otros” es la oportunidad de “ga-
nar-ganar” tanto en el proceso como en sus 
resultados; implica que cada persona involu-
crada sea consciente de la riqueza de trabajar 
junto a otros y comprenda cómo el aprendizaje 

cognitivo y sus habilidades sociales. El produc-

equipo en el que los miembros interactuaron de 
acuerdo a los principios del trabajo colaborati-
vo. A su vez, gracias a este modelo de aprendi-
zaje, los participantes mejoran sus estrategias 
de negociación, su escucha activa y su capaci-
dad de colaboración.

A continuación, señalamos tres casos de 
aprendizaje colaborativo que promueven el 
crecimiento comunitario y se dedican a la fabri-
cación de jabones artesanales a partir del reci-
clado de aceite vegetal: 
•   Taller ocupacional para personas con capa-
cidades diferentes. Ciudad de Alta Gracia.
• Taller productivo integrado por mujeres 
excluidas del circuito laboral tradicional. Loca-
lidad de Los Cedros. Provincia de Córdoba.
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• Taller productivo integrado por mujeres 
excluidas del circuito laboral tradicional. Loca-
lidad de Marull. Provincia de Córdoba.

El trabajo colaborativo tiene una serie de carac-
terísticas que lo diferencian del trabajo en 
grupo. Estas son:
•   Se basa en una fuerte relación de interdepen-
dencia entre los distintos miembros que com-
ponen el grupo
de las metas depende de todos los participan-
tes.
•  Hay una clara responsabilidad individual de 
cada miembro en la consecución de la meta 

•  La formación, las habilidades y las caracte-
rísticas de los miembros del grupo son hetero-
géneas.
•   Todos los integrantes son responsables de la 
ejecución de las acciones del grupo.
•   Se persigue el logro de objetivos a través de 
la realización, tanto individual como conjunta, 
de las tareas.
•   Existe una interdependencia positiva entre 
los miembros del grupo.
•   Se exigen habilidades comunicativas, rela-
ciones simétricas y recíprocas, así como el 
deseo de compartir la resolución de las tareas.
•   Se promueve el ejercicio de la responsabili-
dad individual, la participación equitativa y la 
interacción simultánea.

Aprendizaje colaborativo

•   Ubica al educando en un contexto social 
“más real” que permite que la acción docente 
produzca un cambio en el procedimiento 
didáctico para alcanzar una educación más 
humanizada.
•    Favorece y estimula el desarrollo de las habi-
lidades sociales e intelectuales.
•  Concientiza y contextualiza la existencia de 
cada ciudadano, desde la realidad de sus 
semejantes, para desarrollar una mirada crítica 
de su sustentabilidad. Igualmente, lleva al indi-
viduo a actuar, dentro de su entorno, con un 
sentido auténtico de compromiso social y polí-
tico, así como en cualquier espacio de convi-
vencia y participación, respetando profunda-
mente la diversidad cultural, la existencia del 
otro, sus diferencias y su derecho a la igualdad.
• Facilita la cohesión social, la empatía y la 

construcción de nuevos paradigmas para el 
desarrollo humano de una comunidad.

Y si de construcción hablamos, debemos espe-
rar que suceda en todas las direcciones del ser 
humano. Es decir, si lo que promovemos es un 
aprendizaje en un contexto colaborativo, los 
vínculos que allí se generen —porque sucede-
rá— también serán resultado de esa construc-
ción de nuevos paradigmas, donde la conviven-
cia entre educadores y educandos se dará 
naturalmente bajo nuevos acuerdos colectivos. 
Un caso que lo demuestra es el taller producti-
vo de triple impacto donde fabrican jabones 
artesanales a partir del reciclado de aceite 
vegetal, en la localidad de Marull, provincia de 
Córdoba. Se trata de un grupo de mujeres de 
mediana edad (entre 30 y 50 años), sin ocupa-
ción laboral estable pero responsables de una 
familia. Tomaron la decisión de iniciar un nuevo 
aprendizaje junto a otras mujeres de su misma 
comunidad. En este nuevo aprendizaje, regido 
por un modelo colaborativo, se encontraron por 
primera vez. El docente relevó cómo, en un 
primer momento, se construyeron nuevos 
vínculos entre ellas. Además, hicieron partícipe 
al docente a lo largo de todo el proceso. Este 
nuevo vínculo refuerza los que ya compartían, 
pero sobre todo las empodera, al incentivar el 
desarrollo de nuevas habilidades, como la em-
patía, la solidaridad y la escucha comprensiva 
del otro. Sin esto, el aprendizaje colaborativo, 

–el aprendizaje técnico, el nuevo producto– fue 
resultado de la colaboración y del intercambio 
entre las alumnas y el docente, además de la 
práctica.
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Ellas, como muchos otros, perdieron el 

dejarse llevar por el desafío de crear y de 
construir una nueva forma de hacer junto a 
otros. Esta experiencia las invitó a descubrir 
nuevas capacidades y habilidades necesa-
rias para llevar adelante el aprendizaje de un 
modelo productivo. Hoy son mujeres forma-
das, productivas, profesionalizadas, capa-
ces de contar lo que hacen y lo que apren-
dieron en comunidad.

Paola Piantanida
Presidente de la Fundación Provocar Arte

• Freire, Paulo (1969). La educación como 
práctica de la libertad. México: Siglo XXI.
• Johnson, David W. y Johnson, Roger T. 
(1998). El aprendizaje cooperativo en el aula 
[Cooperative Learning in the Classroom]. 
Estados unidos: ASCD. 
 



Esmely Agudo

Aprendizaje, de lo an-
tiguo a lo innovador

En las tareas pedagógicas, educativas, 
deportivas, musicales y otras de carácter 
creativo, existe una gran capacidad de actuar 
con independencia e iniciativa personal, 
donde se logra enganchar con estética propia 
de cada individuo para llevarlo a ser funcio-
nal. Todos logran con su propio esplendor 
darle iluminación a lo creado en las activida-
des escolares, desde el docente que las 

desarrollan y las instituciones que las ajus-
tan según exigencias del ente rector, todos se 
han vuelto unos especialistas de los estilos y 
de las tendencias con materiales, colores y 
sus combinaciones. Es maravilloso ver el 
sistema de formación que actualmente se 
lleva entre lo presencial y lo virtual, cada 
docente ha fortalecido sus programas de 
enseñanza-aprendizaje según su grupo de 
alumnos.  Los educadores ven con agrado 
que el alumnado pueda realizar las activida-

de estudio. 

Cuando todos interactúan existe una combi-
nación perfecta que incentiva a desarrollar 
nuevas formas de aprendizaje, desarrollo, 
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evaluación y evolución. Esta nueva forma de 
estudio comienza a verse como la composición 
de un cuadro cuando aún el dibujo está en la 
mente, o un croquis de un ambiente propio, se 
va formando desde su resolución espacial bus-
cando, que cada necesidad se personalice en 
un espacio concreto con la posibilidad de 
transformarse en una obra de arte con total 
independencia de su morfología perceptible.

La educación presencial incorporada a la edu-
cación virtual ha dado un avance vertiginoso 
con gran apertura a la nueva forma de aprendi-
zaje que aun presenta grandes desafíos prácti-
cos y algunas veces complejos, los padres 
están implicados, en conjunto con la familia, en 
una escucha activa y se ha fomentado la 
comunicación. Ya es una nueva tendencia. 
Algunos dicen estar agotados y se inventan 
estrategias o recursos para organizar y enri-
quecer las áreas o espacios para las clases 
virtuales. Esa sabiduría oculta afloró para 
afrontar y alinear esa capacidad que inspira a 
los hijos a apoyarse en la familia, se dio un 
vuelco sin estar buscándolo en este proceso 
pedagógico del siglo 21.

Es necesario admitir que la educación digital  
era para aquellas formaciones de otros estilos 
y se ajustaban a este modelo educativo perso-
nas con ocupaciones que le impedían asistir a 
espacio temporales con las exigencias propias 
de la docencia convencional, concebía más 
como esa educación que no era para todos los 

gustos ni todos los estratos; sin embargo, con 
apuros y de improviso surgió  ese salto inespe-
rado  para pasar de lo antiguo a lo nuevo e 
innovador, se pudo transformar la educación 
presencial y combinarla con la modalidad 
virtual. Debemos ir paso a paso, pero sin dete-
ner el proceso. Muchas tendencias están sur-
giendo y son resultado de los amoldados 
grupos que permiten impulsar el nacimiento y 
desarrollo de otras formas de enseñan-
za-aprendizaje. Reconocer que se está abrien-
do la brecha para una postura más amplia en la 
educación. El docente de hoy tiene el reto más 
promisorio para afrontar y alinear esa capaci-
dad que genera e inspira a la búsqueda del 
logro de los desafíos con templanza para reini-
ciar y generar ganas de seguir creciendo en 
estrategias y reformulando según las necesi-
dades que se presentan y el ámbito donde se 
desarrollen.

Existe la disponibilidad de cada representante y 
de los estudiantes, con las sencillas explicacio-
nes de las actividades que los docentes envían. 
Unos trabajan en sus cuadernos y otros en 
hojas recicladas. Mientras los alumnos cum-
plan con sus tareas, entregando el trabajo, que 
permite distinguir esas cualidades creativas y 
transformadoras, las cuales son relevantes en 
estos tiempos tan complejos que buscan más 
allá de los resultados, esa sabiduría, alineando 

-

Los docentes trabajan con sus grupos y envían 
las asignaciones. Desde aquí se han promovido 
distintas maneras de representar las activida-
des. En algunos años veremos reproducirse al 
artista plástico, ingeniero, pintor, diseñador, 
inventor y muchos otros genios. Aquellos que 
han buscado las alternativas para demostrar 
su capacidad innata. Está surgiendo, gracias a 
los videos o fotos de las actividades realizadas 
por los estudiantes, la colaboración de la fami-
lia, los combinados pensamientos que dan 
forma a una idea y la transforman. Los padres 
valoran el trabajo de sus hijos y estos confían 
en sus padres; el estudiante es el protagonista 
principal del proceso enseñanza-aprendizaje y 
se muestra constantemente activo en la trans-
formación de la sociedad.
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Actualmente, en los hogares donde hay más 
de dos chicos en edad escolar, se prepara un 
ambiente para cada clase virtual, los padres 

para cada momento de aprendizaje, con los 
horarios pautados por los docentes, se arre-
glan escenografías para los videos expositi-
vos,  realizando distintas manualidades y 
luego, mostrando los resultados,  se logra 
observar un trabajo de equipo de la tríada 
educativa “docente-alumno-representante”.

“La escuela es vida y no prepara para la vida. 
La cooperación es más importante que la 
competencia. Se aprende resolviendo pro-
blemas y no a través de transmisión de sabe-
res”. (Fullat, 2000: 267).

Al concentrarse la ayuda de todos los impli-
cados en el proceso se fortalecen muchos 
vínculos, se desarrollan otras maneras de 
contribución y se aprende a valorar los 
esfuerzos del individuo. Al ayudarse entre sí, 
los miembros de una familia se arriesgan a 
probar nuevas metodologías de trabajo que 
refuerzan las técnicas de estudio, promue-
ven la integración a través del trabajo cola-
borativo, se equilibran los grupos y se desa-
rrollan otras fortalezas que permiten poten-
ciar las que ya estaban dadas.

Fomentar esos nuevos procesos virtuales 
sin quitarles valor a la enseñanza presencial 
para empezar a ver la educación desde otro 
ángulo, viendo al ser humano que construye 
nuevos conocimientos. La educación está 
marcada por un proceso de transformación, 
la experiencia de aplicar la tecnología en lo 
presencial en las escuelas ha calado en el 
docente, estudiantes y padres agregando 

armonía en la práctica educativa. 

En este tiempo el docente ha afrontado esas 
innovaciones para encaminarse a nuevas 
metas y estrategias que hagan fluir y accio-
nar de manera distinta el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Al hacerle funcionar la 

-
dad, permitirá captar la atención para que se 
pueda elegir las líneas adecuadas en la reso-
lución de problemas, también en la organiza-
ción y adecuación de los procesos para 
desarrollar las actividades, entre otras. Esta 
nueva manera de repensar la enseñanza en 
el proceso educativo ha llevado a muchos a 
plantear nuevas alternativas para mejorar y 
avanzar en el tema educativo. 

Esmely Agudo
Contenidista en Estrategia Didáctica  

11



Paula Riffo

Desarrollar una cul-
tura innovadora en el 
proceso formativo de 
manera vinculante 
con las necesidades 
territoriales de Chile

La ONG IDEEA tiene como misión promover 
el desarrollo integral de la ciudadanía, favo-
reciendo la movilidad cultural y     social a 
través de la educación, valorando la acción 
educativa como el vehículo para la cons-
trucción de una sociedad más justa, respe-
tuosa y equitativa. Además, busca vincular 
y generar redes de colaboración local, 
nacional e internacional para promover una 
cultura del desarrollo a través de la educa-
ción, entendida como una necesidad básica 
y un derecho esencial, fomentando la parti-
cipación activa de los sectores más vulne-
rables de la sociedad con el objetivo propi-
ciar su movilidad y desarrollo social.

El proyecto “Mentes Innovadoras” surge de 
un desafío a nivel regional en Chile, a través 
de un programa de intervención: “Apren-
diendo a potenciar nuestra comuna” subsi-
diada por CORFO.

El objetivo del proyecto es diseñar un pro-
grama de intervención educativa en 
cocreación con la comunidad para fortale-
cer el entorno y la capacidad innovadora de 
los niños y las niñas de instituciones edu-
cativas.
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Previas investigaciones de IDEEA demuestran 
que la gran debilidad de las comunas es la acti-
tud de las personas, la falta de valoración de 
sus territorios, la falta de líderes y las carencias 
al momento de potenciar recursos que entre-
gan las comunas.

Por eso el proyecto propone incorporar diver-
sas actividades educativas que permitan gene-
rar en el estudiante un comportamiento proac-
tivo y propositivo frente a desafíos, con res-
puestas innovadoras, creativas y responsables 
para la sociedad.

Equipo NOVA al rescate

Equipo NOVA al rescate es un juego de rol 
creado para fortalecer habilidades del siglo XXI 
y, junto con ello, abordar de manera lúdica y 

diversas asignaturas del Programa de Estudios 
del Currículum Nacional en Chile.
 
El uso del juego de rol como estrategia pedagó-
gica permite abordar problemáticas desde dife-
rentes perspectivas y para poder comprender, 
de manera simulada, las diversas interpreta-
ciones de una misma realidad. 

Los estudiantes se involucran con personajes y 
situaciones, utilizando el pensamiento creativo 
y crítico, colaborando entre ellos para enfrentar 
diversos desafíos relacionados con su entorno. 
En el caso particular de este juego, la temática 
elegida tiene que ver con el deseo de hacer un 
mundo mejor, por lo que el objetivo del juego es 
que los participantes de cada equipo cooperen 

entre sí para solucionar problemas de los habi-
tantes de la tierra, enfrentando desafíos en 
cada aventura.

Los objetivos principales del juego son:
• Fortalecer oportunidades de exploración 
y comprensión de su entorno para la construc-
ción de respuestas frente a situaciones que 
consideren ambiguas o inciertas, persistiendo 
cuando no tengan los resultados esperados. 
• Fomentar la creatividad y la capacidad 
de resolver problemas a través del plantea-
miento de retos que involucran habilidades 
cognitivas y no cognitivas.
• Ejercitar el pensamiento crítico a través 
del diálogo y la reflexión, que permitan analizar 
el contexto para comprender la realidad y cons-
truir colectivamente.

Debido a la pandemia, el testeo del juego se ha 
tenido que realizar con un grupo acotado de 
alumnos, y se logró gracias al gran trabajo de 
los profesores y del equipo de IDEEA. Actual-
mente, ha sido testeado en niños de 5 a 8 años 
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 y de 9 a 12 años.
 
El prototipo fue evaluado y mejorado en con-
junto con profesionales del Liceo Polivalente 
Jorge Alessandri Rodriguez de San Fabián, en 
la Región de Ñuble de Chile.

Paula Riffo
Directora del proyecto “Mentes Innovadoras”
ONG IDEEA
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Roxana Rodríguez

Escribir para trans-
formar
 “(…) tomar la palabra y alzar la voz consti-
tuye un derecho inalienable de nuestros 
estudiantes y una responsabilidad ética de 

los educadores.”
Fragmento del prólogo del libro “Escribir 

para transformar”.

Hubo un tiempo en el que solía estar sus-
cripta a diversas páginas de Facebook, 
newsletters, canales de YouTube, etc. El 
volumen de información que recibía era 
abundante y no siempre lograba hacer 
lectura consciente de los datos que me 
llegaban. Con el tiempo, tomé la iniciativa 
de reducir esa cantidad de información y 
ser un poco más selectiva al momento de 
brindarle mi tiempo y atención a algún 
asunto. 

Entre los datos que me llegaron por enton-
ces se encontraba un concurso docente, 
impulsado por la Escuela Secundaria de 
Enseñanza Técnica (ESET) de la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ). El anuncio 
refería que se encontraban buscando pro-
fesores de distintos espacios curriculares 
para agrandar el staff. Uno de los requisitos 
deseables consistía en contar con expe-
riencia de trabajo social y comunitario en 
organizaciones sociales porque la escuela 
estaba ubicada en una zona vulnerable de 
la localidad de Ezpeleta, en el Partido de 
Quilmes, Buenos Aires, cuya población se 
encontraba atravesada por numerosas pro-

social, postulé sin mayores referencias 
sobre el proyecto pedagógico.

Algunos días después recibí un llamado de 
un directivo para convocarme a una entre-
vista laboral, que se llevó a cabo en el 
Centro de Integración Comunitaria “2 de 
abril”, ubicado en el Barrio La Esperanza. 
Poco después de aquella entrevista, volvie-
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ron a comunicarse para informarme que había 
quedado seleccionada como profesora de 
Prácticas del Lenguaje y me convocaron a una 
primera reunión de trabajo. En aquella oportu-
nidad, las autoridades supieron trasmitirnos 
que tenían apertura para recibir propuestas 
diversas y que nos permitiéramos soñar y ser 
creativos. Eso me dio una primera buena 
impresión y me predispuse a desarrollar los 

línea.

La ESET-UNQ nació en el marco del Programa 
Nuevas Escuelas Secundarias Dependientes de 
Universidades Nacionales, impulsado por el 
Ministerio de Educación de la Nación. Se trató 
de un proyecto de inclusión social con calidad 
educativa destinado la comunidad de Ezpeleta 
Oeste, una zona en proceso de urbanización ya 
que algunos barrios cercanos se crearon a 
partir de la toma de tierras por parte de nume-
rosas familias sin viviendas que conformaron 
un asentamiento durante la década del ’90. 
Para dar respuesta a las necesidades básicas 
de la comunidad, se construyeron algunas 
instituciones públicas tales como Unidades 
Sanitarias, Escuelas, Centro de Integración 
Comunitario, Sociedades de Fomentos, etc. En 
ese marco se implementaron las políticas 
públicas nacionales, provinciales y locales, 
entre ellas: Programa Argentina Trabaja, Pro-
grama Ellas Hacen, etc. 

La escuela fue inaugurada a comienzos del 
2014 como una iniciativa conjunta de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes, el Ministerio de 
Educación de la Nación Argentina y la Munici-
palidad de Quilmes. Su proyecto pedagógico 
tuvo como propósito promover la inclusión 
social con calidad educativa. El equipo de 
trabajo fue conformado por directivos, orienta-
dores educativos, docentes, coordinadores de 
grupos y personal de maestranza. Las orienta-
ciones escogidas fueron: Bachillerato en 
Comunicación, Tecnicatura en Ingeniería en 
Alimentos y Tecnicatura en Programación.

En aquella primera etapa en la escuela, cargada 
de expectativas, propuse desarrollar “Escribir 
para transformar” junto al grupo de 1° año A, 
integrado por 20 estudiantes de 11 y 12 años. 
Se trató de un proyecto de escritura creativa 

desarrollado a partir de la concepción políti-
co-ideológica de las pedagogías críticas que 
conciben al estudiante como un sujeto capaz 
de aprender, enseñar y transformar su propia 
realidad. El propósito era problematizar la 

-
mática relevante, producir cuentos cortos a 
partir de ellos y luego publicar un libro y un blog 
con los relatos de los estudiantes. La proble-
mática socioeducativa escogida fue la violen-
cia en el contexto escolar y, dado que se trataba 
de estudiantes de 1° año, recuperaron algunas 
representaciones de su propia experiencia en la 
escuela primaria. A propósito de ello, en el pró-
logo expliqué: “Como parte del proyecto anual 
del espacio curricular, denominado Escribir 
para transformar, se invitó a los estudiantes a 
desnaturalizar las diversas prácticas de violen-
cia que suelen emerger en el contexto escolar a 
través del análisis de un corpus integrado por 
cuentos y audiovisuales (películas, programas 
televisivos, etc.) y, posteriormente, se les solici-
tó poner en palabras sus propias inquietudes 

tomar distancia crítica y promover un proceso 
de transformación de las diferentes situacio-
nes que se presentan cotidianamente en la vida 
escolar. (…) Compartir las representaciones de 
los y las estudiantes sobre la violencia en la 
escuela constituye una estrategia pedagógica 
para facilitar el diálogo y el entendimiento entre 
los diversos actores de la comunidad educativa 
como paso previo e indispensable para la reso-
lución de los conflictos.”

A continuación, se encuentran algunos frag-
mentos de los cuentos producidos por los y las 
estudiantes:

“Últimamente, en el recreo nosotros nos mo-
lestamos agarrándonos de los cachetes. Nos 
quedan colorados y después nos duelen.” 
Cuento “Cachetes colorados” de Valentina 
Escudero.

“Todo comenzó en una escuela donde había 
paz y tranquilidad hasta que Juan empezó a 
discriminar. A los demás no les importaba… 
Incluso algunos chicos como Rodrigo, Nahuel y 
José hacían caso a lo que Juan decía.” Cuento 
“Reglas para vivir mejor” de Ulises Casafuti.
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“Más tarde, los retaron a los tres y los manda-
ron a sus casas. Esta vez los papás los castiga-
ron. Luego de ese día ni se miraban, ni se 
hablaban, ni se escuchaban, ni se peleaban. Y 
desde entonces nunca volvieron a molestar.” 
Cuento “La pelea” de Rodrigo Barrios.

“Los estudiantes siguieron haciendo lo mismo. 
No aprendieron la lección. Claramente no les 
importó.” Cuento “Peleando en la escuela” de 
Iris Verón.

“Más tarde, estaba en mi casa y entré a mi 
cuarto. Después de un rato me di cuenta de que 
le tenía que decir a alguien lo que me estaba 
pasando y, entonces, se lo conté a mi madre. 
Ella me dijo: voy a tener que hablar con la 
mamá de ese nene.” Cuento “Enfrentar situa-
ciones difíciles” de Federico González.

nuevo ejercicio de re-escritura a través del cual 
pudimos 
partir de las vivencias compartidas y de la 
internalización del Acuerdo Institucional de 
Convivencia (AIC), un documento de elabora-
ción colectiva entre los diversos actores de la 
comunidad educativa: “Es un conjunto de 
normas generales para regular la convivencia y 
la tarea en la escuela. La transgresión de las 
mismas supondrá el análisis de la situación, 

daño ocasionado a partir de la falta de cumpli-
miento de estas reglas. Nos referimos a “es-
cuela” cuando hablamos de todos los espacios 
que transitamos dentro del horario escolar 
(CIC, Universidad, micro, salidas, espacio de 
natación, etc.).” 

los y las estudiantes que participaron en el pro-
yecto:

“Una pelea se resuelve hablando.”

“De cada error se aprende.”

“Hablando todos se calman.”

“Hay que aprender a hacer amistades y no 
hacer bullying.”

“Si todos somos iguales, ¿por qué peleamos?”

“No juzgues a una persona sin conocerla.”

“Sé más amable y tendrás más amigos.”

“Al aprender puedes enseñar.”

“Libera tus sentimientos y te irá mucho mejor.”

“No seas tan duro y déjate llevar.”

“Gracias a este libro sé todo lo que le pasa y le 
duele cuando un niño sufre bullying.”

Estas consideraciones de cierre fueron publi-
cadas en un libro arte con forma de mariposa. 
Tanto la publicación como el libro arte fueron 
expuestos en la Muestra Anual Educativa y 
posteriormente guardados en la biblioteca de la 
escuela para quienes quisieran leer los cuentos 
nuevamente y recuperarlos en sus clases.

Roxana Rodríguez
Docente y directora de Estrategia Didáctica
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Maite Saldías

El tabú pasó de 
moda… ¿Qué dicen? 

Ya sea porque no tuvimos educación 
sexual en nuestras familias (privilegiados 
fueron los que pudieron conversar libres 
con sus papás y mamás del tema), o 
porque en los ámbitos de educación esco-
lar era difícil encontrar algún tipo de infor-
mación extra a la del uso de toallitas feme-
ninas y preservativos, a la gran mayoría de 
las personas les cuesta, todavía hoy, hablar 
de educación sexual integral.
 

Cuando pensamos en enseñar o dialogar 
sobre temas de educación sexual integral 
se nos presenta una lluvia de “peros” en la 
cabeza: tabúes, miedos, pudor. Recurrimos 
entonces a alguna didáctica que nos sirva 
de puente para acercar lo que estuvo aleja-
do o lo que nunca estuvo cerca.

El término “didáctica”, etimológicamente, 
proviene del griego didastékene
didas = enseñar y tékene = arte, por lo tanto, 

-
ñar. Bajo este concepto nace ContáEsi, una 
empresa comprometida con facilitar herra-
mientas didácticas que ayuden a brindar 
información desde la ternura.
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De la mano de un cuento educativo, “Knowing 
Me” [Conociéndome], propone empezar a 
hablar de identidad y libertad de género a 
través personajes que se materializan en pelu-
ches didácticos y que hacen accesible la trans-
misión de la información a los/as niños/as, a 
través de sus texturas, colores y partes des-
membrables. Esto sucede porque los peluches 
pueden ser utilizarlos con y por todas las per-
sonas independientemente de las capacidades 

sin invadir.

¿Cuántas veces diferentes situaciones nos 
tomaron desprevenidas/os? Cuántos frenos 
hubiésemos puesto y cuántos “no” a tiempo 
hubiéramos dicho a los maltratos, al bullying, a 
distintos tipos de abusos sexuales, emociona-
les, de violencia de genero... Cuántas veces 
hubiésemos podido pedir ayuda, de haber 
sabido reconocer esos abusos y nuestros dere-
chos. O cuántas veces hubiésemos podido 

ayudar a alguien gracias al desarrollo de nues-
tras habilidades y competencias. La informa-
ción nos hace libres, para decidir, para elegir, 
para cuidarnos y cuidar al otr@. 

ContáEsi crea estos juguetes como herramien-
tas didácticas, lúdicas, para ser usadas tanto 
en el interior de las familias como en el ámbito 
educativo (escuelas, centros complementa-
rios) y en espacios de salud (consultorios, sali-
tas, hospitales). En el ámbito familiar ayudan 
para hablar de educación sexual integral me-
diante el cuento y los peluches, en conjunto con 
manuales de producto que contienen informa-
ción básica para generar espacios de diálogo. 
De esta manera las situaciones incómodas, 
tales como hablar de higiene personal, cambios 
puberales, espacios de intimidad, privacidad, 
autoexploración y prevención de abusos, se 
abordan desde el lugar de la ternura. Los perso-
najes generan curiosidad y simpatía. Con sus 
partes desarmables, estampas internas y 
piezas 3D se activa el reconocimiento a través 
de la curiosidad.

En el ámbito de la educación y la salud, son 
insumos/instrumentos ideales para pediatras, 
ginecólogas/os infantojuveniles, psicopedago-
gas/os, docentes, trabajadoras sociales, etc., 
para que las explicaciones resulten amigables 
y no invasivas. Por ejemplo, antes de tener que 
realizar estudios, poder explicar el procedi-
miento a realizar; en el caso de enfermedades 
de transmisión sexual, explicar los síntomas, 
las formas de prevención, los procesos de 
menstruación y posibles afecciones, entre 
otros. Estos peluches son el mejor vehículo 
para confraternizar el vínculo profesional-pa-

de transformar el aprendizaje y los diagnósti-
cos en una experiencia positiva y no invasiva 
en la que el miedo desaparezca o se haga 
mucho menos paralizante.
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La reflexión colectiva contribuye, de forma pau-

resistencias y hasta aversiones con las que se 
enfrentan adultos o referentes a la hora de 
abordar temas de educación sexual integral. 
ContáESI trae información al consciente colec-
tivo para hacer crecer a la sociedad y cuidarla, 
con ternura, libertad y respeto. Es una propues-
ta de carácter lúdico que atraviesa la educación 
sexual, ya que el juego constituye una actividad 
espontánea primordial de los niños, las niñas y 
los adolescentes. Al jugar, van conociendo al 
otro y al mismo tiempo se van conociendo a sí 
mismos. Van desarrollando su capacidad de 
percibir y conocer la realidad, el mundo que los 
rodea. Aprobado por INPI (Instituto de Propie-
dad Intelectual), cumple con las normas de 
moral y buenas costumbres, apto para todas y 
todos, en ámbito público o privado.

El deseo más profundo de ContáESI es trans-
formar el contexto de miedos y tabúes en una 
realidad segura, cálida y con acceso a la infor-
mación, a través de todas sus herramientas 
didácticas. El objetivo es prevenir abusos, 
hacer más llevaderos muchos tratamientos 
médicos, fomentar el cuidado del cuerpo, la 
salud y la afectividad, como también generar 
conciencia en términos de igualdad de género y 
ejercicio de los derechos humanos. Se busca 
favorecer el abordaje de la ESI para todas y 
todos, promoviendo la capacidad de pensar, 
sentir, tomar decisiones y actuar por sí mismos, 
es decir, ejercer la autonomía.
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Pueden acceder a todo el material en www.-
contaesi.com.ar, donde encontrarán, a su vez, 
las redes sociales.

Con el cariño de siempre, 

Maite Saldías
Equipo ContáESI

* En este sentido, en la Ley de Educación 

contenido de alto valor cultural para el desarro-
llo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y 
social. Aprobados por Propiedad Intelectual 
(INPI), cumplen con las normas reglamentarias 
de moral y buenas costumbres, siendo asimis-
mo aptos a todo ideario institucional.
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Equipo del programa BPS

Te invitamos a cono-
cer Buenas Prácticas 
Solidarias  
donde crecés vos y 
crecemos todos

En América Latina el empleo juvenil se ha 
transformado en un problema social de 
creciente relevancia. Al 79% de los jóvenes 
de entre 18 y 29 años en Argentina se les 

de experiencia laboral aparece como una 
de las principales razones. Ante el estallido 
de la pandemia, la desocupación en jóve-
nes de 18 a 30 años creció seis puntos por-
centuales, pasando de un 20% en el primer 
trimestre de 2020 (pre-pandemia) a un 26% 
durante el segundo trimestre, el período 
más crítico de la crisis sanitaria.

Muchos jóvenes han encontrado, en los 
programas de voluntariado social, una 
oportunidad para compartir sus conoci-
mientos, aprender a trabajar colaborativa-
mente en un ambiente respetuoso y hacer 
un aporte creativo y solidario a la sociedad. 
Si bien no hay contraprestación económica, 
se valora la oportunidad de aprendizaje, el 
antecedente profesional, las referencias 
para futuras búsquedas laborales y la posi-
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bilidad de ampliar las redes de contacto.

En este marco, surge el programa Buenas Prác-
ticas Solidarias (BPS), un espacio creado por 
Estrategia Didáctica (ED), emprendimiento 
social que impulsa prácticas educativas de 
impacto. El programa brinda la opción de reali-
zar prácticas profesionalizantes donde estu-
diantes y profesionales de diferentes ramas 
conectan con ambientes laborales reales que 

-
lidad. Este programa y su modalidad de volun-
tariado (de acuerdo a la Ley 25855), hoy online, 
ofrece al público en general una experiencia 
educativa interesante y nutritiva que enriquece 
el espíritu laboral de nuestros voluntarios, 
mejora su performance, fortalece diferentes 
competencias y les permite aprender haciendo 
mientras se genera valor social; el ganar-ganar 
es nuestro enfoque. Tal es así, que según un 
informe realizado por el equipo de sistematiza-
doras del programa BPS durante el año 2020, el 

encontrado, en el programa, un lugar donde 
poner en práctica sus estudios académicos.

Es por esto que, cuando pensamos en BPS, 
estamos pensando en un gran equipo de talen-
to con muchos deseos de aprender, crecer y 
conocer sobre las buenas prácticas laborales. 
Pero también, se trata de un equipo con un gran 
sentido altruista, con una actitud colaborativa y 
un fuerte compromiso de sumar a la calidad de 
vida  de la comunidad a través del desarrollo 
educativo.

En cuanto a los aportes que los voluntarios 
consideran que lograron hacer durante su par-
ticipación en ED, más de la mitad de las res-
puestas expresan que el trabajo en equipo y la 
versatilidad del conocimiento fueron las contri-
buciones más valoradas. Y en línea con estos 
resultados, también se evidencia que el 75% de 

los encuestados les recomendarían a otros 
colegas participar del programa BPS. Tal es el 
caso de Javier, quien inició como voluntario en 
el año 2019 con el  propósito de adquirir expe-
riencia en el área de Recursos Humanos, carre-
ra que se encontraba realizando. Trabajó en el 
equipo de Gestión Humana y se desempeñó 
como selector, coordinador y, en la actualidad, 
ejerce como secretario con una trayectoria 
superior a 1 año en el programa. En función a 
esta experiencia, nos comenta que: “Se lo reco-
mendé a mi familia […] después a amigos en la 
universidad, ¿por qué? porque es un espacio 
que no se queda corto a nivel inclusive pasantía 
de una organización, yo creo que casi está al 

-
cación, hay proyectos, está todo volcado en un 
papel, hay coordinadores [...]”.

El programa abre oportunidades a los partici-
pantes que están dispuestos a crecer de la 
mano de la práctica consciente con impacto 
social y expandir el conocimiento técnico-pro-
fesional, trascendiendo los saberes adquiridos 
en la universidad o en la escuela. En relación a 
esto, Débora, quien cuenta con una trayectoria 
de un año, expresa que: “Las oportunidades 
que da ED de poder capacitarse en estas áreas 
que tal vez en la universidad no llegás a ver, 
está bueno”. En tanto Olga, graduada de Lic. en 
Publicidad, y con seis meses en el programa, 
añadió: “Para que puedan colaborar un poco, 
un granito de arena para hacer llegar info que 
es útil a muchas personas, o sea, tanto sea 
para los talleres, cursos o muchas cosas que 
se ofrecen. […] Además, como para que tengan 
una experiencia diferente a la que nos enseña-
ron en la facultad y las que vivimos desde que 
salimos de ahí”.

El programa también permite aprender sobre la 
marcha. Una de nuestras voluntarias, Victoria, 
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hizo salir de la burbuja en la que a veces uno se 
encierra, sin preocuparse por el otro. En lo pro-
fesional me sirvió para darme cuenta en qué 
áreas necesito más conocimiento o en cuáles 
otras tengo que reforzar lo que sé”.

Con base en esto, es fundamental acotar que 
ED, con miras a optimizar  su programa de 
voluntariado y el recorrido que este ofrece, llevó 
a cabo una consultoría interna en el 2018 junto 
a un equipo de profesionales de la Maestría en 
Administración de Empresas de Fordham Uni-
versity en la cual se establecieron algunas 
sugerencias, sobre las que el equipo se 
encuentra trabajando desde entonces. Entre 
ellas se encuentran: proveer capacitaciones 
para el desarrollo de habilidades blandas que 
promuevan el desarrollo humano y profesional 
de acuerdo a las necesidades de la organiza-
ción, generar iniciativas de networking y brin-
dar mentoreos.

En relación a estas sugerencias, es importante 
-

cios que ofrece este tipo de proyectos sociales 
está la posibilidad de mantener un aprendizaje 
continuo, no solo desde el ejercicio de activida-
des y el cumplimiento de objetivos, sino acce-
diendo a experiencias educativas que brinden 
conocimientos frescos, nuevas estrategias y 
herramientas para mejorar el desempeño. En 
este sentido, una de las áreas creadas en BPS 
para atender esta necesidad es la del equipo de 
formación, que tiene la tarea de diseñar dife-
rentes cursos y talleres bajo una metodología 
asincrónica y online, para el aprovechamiento 
de la comunidad interna de ED. Esta oferta aca-
démica es totalmente gratuita, de recurrencia 
anual y planteada para el desarrollo de habili-
dades técnicas y blandas de todos los colabo-
radores. Entre las cuales se han desarrollado 
hasta el momento están: Inteligencia emocio-

nal, Gestión del tiempo, Armado de CV, PNL y 
Prevención del Mobbing.  Según las encuestas 
realizadas, el curso de inteligencia emocional 
ha sido el que mayor participación recibió 
durante el año 2020, con un grado de satisfac-
ción del 41,2% respecto a los contenidos.

La transformación ha sido sumamente produc-
tiva, y es por ello que el equipo plantea, en prin-
cipio, dar continuidad a su oferta educativa 
actual, así como ir extendiendo a la comunidad 
en general diferentes cursos y talleres, a modo 
de ganar visibilidad y conectar con más profe-
sionales. Dentro de sus proyectos a corto y me-
diano plazo, se pueden encontrar el desarrollo 
de formaciones en materia de Liderazgo Perso-
nal, Problemática de Género en el Trabajo, Ética 
Profesional y Teletrabajo en el Mundo 4.0.

En adición a esto, otra de las actividades en las 
cuales BPS invierte especial atención y estima 
mantener —incluso retomar en la presenciali-
dad— son los encuentros de integración que se 
suelen llevar a cabo dos veces al año, con el 
propósito de compartir experiencias, desarro-
llar mejoras en el clima organizacional y pro-
mover los vínculos entre los voluntarios y 
voluntarias.

El nivel de asistencia en estos espacios suele 
mantenerse alto. Tanto en el primer encuentro 
del año pasado como en el segundo participó 
un 47,6% de los voluntarios, de quienes el 81% 
indicó sus intenciones de volver a participar en 
futuros encuentros. Esto da cuenta del alto 
grado de satisfacción de los voluntarios res-
pecto a la organización de estos espacios y la 
coordinación de las actividades propuestas.

BPS en 
una palabra esa sería “retroalimentación”, 
porque este es el término que refleja a la per-
fección el  transformador de la vida en comuni-
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dad. Caracterizada por la vocación de servicio, 
la iniciativa y la cooperación, logra generar 
cambios en diversos niveles: ético, emocional y 
profesional, a la vez que constituye un proceso 
de aprendizaje desde la práctica con una acti-
tud solidaria. Es la fuente que fortalece el com-
promiso social a través de los esfuerzos de sus 
colaboradores puestos en acciones, activida-
des, proyectos y programas.

Para seguir conociendo sobre Estrategia 
Didáctica, el programa de BPS y su impacto 
social, ¡te invitamos a leer nuestro informe 
2020 y a seguirnos en nuestras redes sociales!

Puedes descargar aquí el informe anual del 
programa:https://bit.ly/3nKhzEF

Y si quieres sumarte al voluntariado te dejamos 
nuestros canales de contacto: 

Contacto: +54 11 23059957

E-mail: info@estrategiadidactica.com
 
Autoras: Gisela Torrez, Selene Usguroglu, 
Camila Croce Quintian, Agustina Vetere, Liz 
Montes Pérez y Florencia Montaño. 
 
Equipo de Buenas Prácticas Solidarias
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Silvana Veinberg

Videolibros: leer sin 
límites

Los libros infantiles son, para todas las 
niñas y niños, una vía de interacción con los 
adultos, de estímulo a su imaginación y de 
acceso a la cultura letrada. Sin embargo, la 
literatura en español no es accesible para 
las niñas y niños sordos. Por un lado, 
porque los adultos oyentes y los niños 
sordos no comparten una lengua común; 
por otro lado, porque el español es un 
idioma que la niñez sorda no conoce y que 
debe aprender como una segunda lengua. 
Afortunadamente, con el acceso a las 
tecnologías disponibles y el trabajo inter-
disciplinario entre sordos y oyentes es 
posible tender puentes hacia el placer de 
leer.
 

Situación de los niños, niñas y ado-
lescentes sordos

Las personas sordas conforman comuni-
dades lingüísticas y culturales que presen-
tan formas de comportamiento y estrate-
gias visuales particulares. La Lengua de 
Señas Argentina (LSA) - lengua gramatical-
mente completa y compleja - es la lengua 
natural usada por la comunidad sorda 
argentina. Es natural porque, como cual-
quier lengua, no requiere enseñanza formal 
y se adquiere en la interacción con otras 
personas. La cultura visual de los sordos y 
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la LSA como lengua natural, son indiscutibles 
al observar cómo adquieren la lengua de señas 
las hijas e hijos sordos de madres y padres 
sordos señantes. Sin embargo, el 95% de las 
niñas y niños sordos nacen y se crían en fami-
lias en las cuales todos sus integrantes son 
oyentes y no conocen la lengua de señas. La 
poca fluidez en lengua de señas de los maes-
tros de sordos agrava aún más la situación: los 
pequeños estudiantes no comprenden a sus 
docentes y cuando llegan a sus casas tampoco 
pueden contarles sus vivencias a su familia. La 
privación lingüística afecta no solo la comuni-

pensamiento.

Para que las y los niños puedan atravesar su 
infancia en armonía, sus derechos deben ser 
respetados: derecho a jugar, a desarrollar su 
propia identidad, a participar en las conversa-
ciones familiares, a comprender lo que dicen 
sus padres, a aprender, a ser tratados como 
niños sanos y a que les cuenten un cuento. A 
pesar de ello, la población sorda infantil se ve 
privada de estos derechos, lo que afecta sus-
tancialmente su desarrollo.

El camino lector

El gusto por la lectura se inicia con los primeros 
contactos de las y los pequeños con las pala-
bras de los adultos, cuando preguntan y com-
parten historias narradas por sus familiares, 

-
cios de los libros infantiles, cuando piden que 
les lean una y mil veces el mismo cuento. Para 
que las y los niños, sordos u oyentes, se vincu-
len con el placer de leer, es necesario que un 

los cuentos a través de una lengua accesible. 
Es en este punto donde las y los niños sordos 
tropiezan con barreras. Los cuentos leídos o 
narrados en español no son accesibles para la 
mayoría de esta población infantil que no 
encuentra en su entorno adultos que los 
pongan en contacto con la literatura en su 
lengua.

Canales para el acceso. Gestando una 
innovación.

Canales es una Asociación Civil fundada en el 
año 2003 en la que personas sordas y oyentes 
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trabajamos en la promoción de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes sordos a acce-
der a una educación accesible y de calidad a 
partir del reconocimiento de su lengua y su 
cultura.

Los proyectos educativos que desarrollamos 
se sustentan en una mirada intercultural y 
bilingüe sobre la comunidad sorda, implican el 
involucramiento de la comunidad sorda, el 
trabajo colaborativo entre sordos y oyentes y la 
formación de líderes.

Desde Canales desarrollamos experiencias de 
narración y lectura en LSA a partir de los libros 
como propuesta de promoción de la lectura. 
Nuestro punto de partida es el derecho de las 
niñas y niños sordos a disfrutar de la lectura y 
el de llegada, la construcción de canales que 
pongan en contacto a la comunidad sorda con 
la literatura, el arte, la expresión y los mundos 
imaginarios.

En el año 2005 realizamos talleres de juegos y 
cuentos en escuelas de sordos de la Provincia 
de Buenos Aires en los que convocamos a 
niñas y niños de nivel inicial y sus familias. 
Estos talleres fueron coordinados por jóvenes 
sordos formados como mediadores lingüísti-
cos y culturales.

-
fundizar acerca del proceso de lectura dirigida 
a esta población, a través de una investigación 
sobre qué es leer en lengua de señas, cómo se 
relacionan las personas sordas  con los libros y 

acceso a la literatura en LSA, ya que no todas 
las culturas leen de la misma manera, ni otor-

-
mente idéntico de leer un texto.

Para enriquecer esta búsqueda, entrevistamos 
a diez familias de sordos de varias generacio-
nes, lo que permitió comprobar cómo impacta 
el acceso natural a la Lengua de Señas Argenti-
na en el contacto con el libro, y distinguirla de la 
situación de las hijas e hijos sordos de padres 
oyentes.

personas sordas aplicando nuestras investiga-

ciones, en el año 2011 creamos la plataforma 
Videolibros enSeñas, un proyecto innovador 
que utiliza la tecnología para materializar y 
democratizar el acceso a los libros.

Características de Videolibros

Videolibros enSeñas  - www.videolibros.org - 
es una biblioteca virtual accesible y gratuita en 
la que las niñas, niños y adolescentes sordos y 
oyentes encuentran libros leídos en su lengua 
natural.

Las lectoras y lectores de los Videolibros son 
sordos, lo que agrega riqueza lingüística e 
incluye una visión particular en la comprensión 
del texto. Los mediadores sordos son referen-
tes necesarios para que estas niñas y niños 
desarrollen una forma particular de contacto 

están leyendo el libro.

En áreas rurales en las que niñas y niños 
sordos no cuentan con la posibilidad de inte-
ractuar con miembros de la comunidad sorda a 
través de una lengua accesible, este hecho es 

Los Videolibros están acompañados con voz 
en español para que la lectura pueda ser com-
partida por personas sordas y oyentes. El texto 
del libro está siempre presente y las ilustracio-
nes están animadas para que este acercamien-
to sea más atractivo para los lectores incipien-
tes.

La elaboración de los Videolibros en lengua de 
señas requiere de un equipo que conozca y 
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domine profundamente el uso de las dos 
lenguas y culturas involucradas. Dado que se 
trata de lenguas distintas e independientes, el 
pasaje de una a otra requiere de un proceso de 
traducción. 

Son las personas sordas quienes aportan con 
su lengua los sentidos metafóricos expresados 
en los textos con giros idiomáticos a veces sin 
traducción al español y alejados de la traduc-
ción literal de los enunciados. De esta manera 

-
dad al texto y a la idea del autor, expresando lo 
que está escrito en la obra y teniendo en cuenta 
las particularidades de la LSA.

El acceso a través de ambas lenguas permite 
que la lectura sea compartida a través de dife-
rentes experiencias lectoras. La intención es la 
de promover el desarrollo de recorridos cultu-
rales cada vez más valiosos, diversos y demo-
cráticos.

Aunque la plataforma nació con la idea de acer-
car a las y los niños de Argentina a la literatura, 
hoy Videolibros incluye 80 obras para niños, 
jóvenes y adultos y cuentos en lenguas de 
señas de otros países de habla hispana.

Videolibros ha servido como modelo para la 
elaboración de materiales educativos para 
niñas y niños sordos en todo el mundo, a través 
de un protocolo impulsado por UNICEF y ha 
ganado premios y reconocimientos como el de 
la Cumbre Mundial de Innovación en Educación 
(WISE - World Innovation Summit for Educa-
tion) y el Zero Project.

Un encuentro con el placer de leer

Los Videolibros conforman un espacio de cre-
cimiento y placer en un mundo que muchas 
veces se presenta muy hostil para las y los 
niños sordos.

A través de la literatura, los Videolibros permi-
ten el acceso temprano a la lengua de señas, 
incluyen a las familias oyentes a través de la 
voz en off, son un medio para incentivar el 
juego, el disfrute y la imaginación, representan 
un material educativo valioso, pueden ser 
usados en zonas rurales a través de Internet o 

mediante descarga y promocionan la lectura y 
los libros como medios para el ingreso a la 
cultura letrada.

El crecimiento y difusión de la plataforma como 
espacio lingüístico y culturalmente accesible 
impacta positivamente sobre la autoestima de 
niñas, niños, adolescentes sordos y sus fami-
lias y los aleja de la exclusión en la que se 
encuentran. Resulta fundamental visibilizar 
esta situación y promover estrategias que 
acompañen a esta población en su desarrollo 
temprano y en su acceso a los bienes cultura-
les. 

Silvana Veinberg
Equipo de Canales Asociación Civil
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Chiara Barile

El relato de niños y 
niñas sobre una ex-
periencia de innova-
ción pedagógica que 
promueve la salud 
mental integral 

Construir desde las fortalezas

La salud mental de las infancias en Ecua-
-

mente afectada en el proceso de la conoci-
da pandemia mundial del Covid-19. La 
urgencia en su abordaje es inminente. Es 
desde allí que Fútbol Más se propone el 
desarrollo de un trabajo colectivo y comu-
nitario de prevención y promoción de salud 
mental integral, a través de la metodología 
Deporte para el Impacto Social en articula-
ción con la Psicología Positiva. La primera 
de ellas consiste en el uso del deporte, el 
juego y la actividad física como facilitado-

-
cos vinculados con la paz y las habilidades 
para la vida cotidiana (UNICEF, 2008). La 
segunda, por su parte, se centra en el estu-
dio de la experiencia óptima, es decir, las 
personas siendo la mejor versión de sí 
mismas. En palabras de Park y Peterson 
(2009), “la psicología positiva proporciona 
un esquema integral para describir y enten-
der en qué consiste una buena vida”. A 
partir de las vivencias las vivencias y expe-
riencias positivas, se resaltan los rasgos o 
cualidades positivos de cada persona.

Todo ello converge en una pedagogía inno-
vadora, centrada en el uso de la Tarjeta 
Verde. Además de ser el emblema de la 
Fundación Fútbol Más, la Tarjeta Verde es 
una herramienta que promueve el reconoci-
miento de las buenas acciones, incentivan-
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do a niñas y niños, a contagiarse de experien-
cias positivas que permitan el desarrollo de una 
vida saludable. Es el reconocimiento de las 
fortalezas el que promueve una buena autoes-
tima y, con ella, la concreción de nuevos planes 
de vida. 

Los niños y las niñas hablan

Ir a la cancha es, ante todo, preparase para un 
caluroso recibimiento en el barrio María Auxi-
liadora, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 
Se sienten en el ambiente unos 30º que, enla-
zados con el asfalto y el sol de las dos de la 
tarde, se transforman en una experiencia 

Pero hay algo de la 
alegría que se en ese espacio, que devuelve la 
vitalidad y enfrenta cualquier clima. Las profes 
llegan y los niños y niñas ya están ahí, esperan-
do para comenzar. Con sus balones hechos en 
casa, listos para el Baila Fútbol (actividad 
inicial de cada entrenamiento que consiste en 
la práctica de pasos de fútbol articulados con 
baile).

La profesora les pregunta sobre su día, ellos 
cuentan qué comieron, conversan un poco más 
y se da inicio a las actividades. Entre las profe-
soras y los niños y niñas se comparten expe-
riencias. Cuentan qué es lo que más les gusta 
de Fútbol Más. Aunque la pregunta se realiza 
individualmente, aparece como denominador 
común la felicidad. Explican que Fútbol Más les 
genera mucha alegría. Resaltan los entrena-

mientos dinámicos y entretenidos. Las niñas 

donde ellas también puedan jugar al fútbol y 
ser parte de la experiencia al igual que los 
niños. 

Cuando hablamos sobre qué es lo que más 
disfrutan las respuestas son variadas: algunos 
destacan haber hecho su propio balón en casa; 
otros la oportunidad de ser parte del equipo. 
También aparecen varias respuestas vincula-
das a la Tarjeta Verde. Explican que les gusta 
obtenerlas y les hace ser mejores personas, 
incluso les enseña a creer en ellos y ellas. 

Los vínculos y la alegría también son 
salud mental

En consonancia con lo que propone la Psicolo-
gía Positiva, aparecen en los discursos el reco-
nocimiento de las fortalezas individuales y las 
ganas de potenciarlas. Asimismo, adquieren 
una especial importancia los vínculos que se 
construyen en la cancha. Es que los vínculos 
son mucho más que la amistad: se convierten 
en sostenes que posibilitan el desarrollo de una 
salud mental integral. 

Hoy en día, una de las principales problemáti-
cas que atreviesa la sociedad son el debilita-
miento de los lazos sociales y la fragilización 
de redes comunitarias (Stolkiner, 1994). Emilia-

-
nal (Galende, 1997). Son problemáticas que 
afectan a la salud mental colectiva y es por ello 
que se entiende que la salud mental no se 
reduce al espacio individual (en tanto padeci-
miento psíquico), sino que se comprende 
desde una perspectiva integral donde las per-
sonas son y se desarrollan en el encuentro con 
otros y otras. La salud mental solo se vuelve 
posible en esos lazos que sostienen. (Bang, C., 
2014)
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Es desde allí, que entendemos que las expe-
riencias desarrolladas por Fútbol Más favore-
cen el desarrollo de una salud mental integral, 
en donde el cuidado se vuelve parte del proce-
so. La alegría, el espíritu festivo, el reconoci-
miento de las buenas acciones y la construc-
ción de vínculos permiten hacer frente a los 
vaivenes de la sociedad actual, afectada princi-
palmente por la estructural desigualdad en 
términos económicos y por la pandemia de 
COVID-19.

A modo de cierre

Las experiencias comunitarias demandan 
mucho tiempo y energía. Implican hacer frente 
a las concepciones individuales y competitivas 
de trabajo, donde la pérdida de unos se vuelve 
condición sine qua non para la ganancia de 
otros. La rearticulación de lazos y el trabajo en 
equipo es una deuda con la sociedad en gene-
ral, principalmente, con los niños y las niñas en 
contextos de vulneración de derechos.

-

des, el resultado es siempre satisfactorio. 
Devuelve la esperanza de otra realidad que es 
posible y que está en nuestras manos construir, 
desde la infancia. Los niños y niñas no son el 
futuro, sino el presente; y transformar ese pre-
sente es responsabilidad de cualquier persona 
que habita en este mundo. En esa clave trabaja 
Fútbol Más: con el compromiso de asumir su 
rol en la construcción de lazos sociales que 
potencien el trabajo en equipo y la sensación 
de pertenencia, favoreciendo el desarrollo de 
na salud mental integral.

Chiara Elena Barile

+593982837544
 chiarabarile@gmail.com 
Instagram Fundación Fútbol Más Ecuador: 
@futbolmasec
Facebook: https://www.facebook.com/futbol-
masecuador

Bang, C. (2014) Estrategias comunitarias en 
promoción de salud mental: construyendo una 
trama conceptual para el abordaje de proble-
máticas psicosociales complejas. Psicopers-
pectivas, 13(2), 109-120. Recuperado de
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María Micaela Ciaño

La crisis socioam-
biental también se 
combate desde la es-
cuela

María Elizabeta Tuzzi es coordinadora del 
departamento de Educación Socioambien-
tal de Eco House, la ONG en la que cientos 
de voluntarios se movilizan por un desarro-
llo más sostenible y una educación am-
biental transversal. Conversamos con ella 
sobre la importancia de la concientización 
en todos los ámbitos y la crisis socioam-
biental. Ella nos invitó a aprender a través 
de las distintas herramientas que Eco 
House ofrece. 

¿Cómo y por qué surgió Eco House? 
¿Hubo alguna situación particular en 
el país que disparara su organiza-
ción? 

Eco House empezó con Máximo Mazzocco. 
Frente a todas las problemáticas que había 
diariamente, él decidió tocar puerta a 
puerta para concientizar a las personas y 
enseñarles a separar sus residuos. Él pen-
saba en por qué la gente no lo estaba 
haciendo, si es algo tan básico que se 
puede hacer desde nuestros hogares. Así, 
surgió de él la idea de formar una organiza-
ción que promueva la educación ambiental, 
el cuidado del agua, la energía, las plantas, 
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todo. Es algo que tenemos que saber desde  el 
vamos, desde que nacemos y somos chiquitos.

El surgimiento camina un poco de la mano con 
la campaña “Ojo con la colilla”. Había muchas 
colillas en el suelo y no se sabe, o no es muy 
común, conocer el impacto que genera la colilla 
de cigarrillo en el piso. El hábito de fumar y de 
tirar la colilla está recontra incorporado, como 
si cualquier parte de la ciudad fuera un basural 
a cielo abierto. Empezó así y de a poco se 
fueron sumando más personas. De pronto, Eco 
House tuvo un crecimiento exponencial. 
Éramos muchas las personas que estábamos 
viendo esto y que teníamos ganas de participar 
y de generar un cambio. Buscábamos concien-
tizar a todas las personas para que sepan que, 
desde el espacio donde estemos, podemos 
generar un cambio y ser parte de la solución. 
Pequeñas acciones multiplicables pueden 
generar un gran cambio. Nosotros somos parte 
del problema, podemos ser parte de la solu-
ción.

Eco House también empezó con escuelas. 
Íbamos a una y de pronto empezaron a llover 
las escuelas que querían nuestros talleres. 

Entonces comenzamos a ver otros ámbitos, 
otros departamentos que podíamos abrir. 
Vimos que podíamos concientizar en las 
empresas, entonces se abrió un área de con-
sultoría ambiental. Nos dimos cuenta de que, 
lógicamente, cualquier persona puede ser con-
cientizada. Y así es como cada vez hay más 
cosas que podemos hacer y más lugares donde 
podemos concientizar, siempre seguimos cre-
ciendo. 

Estrategia Didáctica está siempre en 
búsqueda de nuevas herramientas edu-
cativas. En ese sentido, creemos que el 
programa “Escuelas Conscientes” de 
Eco House puede ser una opción muy 
enriquecedora. ¿Querés contarnos un 
poco más de cómo funciona el programa 
y cómo pueden hacer las escuelas para 
participar?

En el programa “Escuelas Conscientes” noso-
tros vamos a dar un taller en forma gratuita a 
cualquier institución.  El taller tiene una parte 
teórica y una práctica. Actualmente, por la 
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situación en la que nos encontramos, estamos 
dando los talleres de forma virtual. Lo único 
que tienen que hacer es escribirnos en las 
redes —como Instagram o Facebook—,  y en la 
página de Eco House está nuestro dato de 
WhatsApp. Nuestro mail es info@ecohou-
se.org.ar. Por las redes siempre contestamos 
en el momento. Después les mostramos todo 
lo que ofrecemos, es súper fácil. 

Está el programa “Escuelas Conscientes”, pero 
damos talleres a cualquier organismo que 
tenga ganas. También tenemos talleres adap-
tados; los hemos dado en escuelas, centros de 
rehabilitación, penales, barrios más vulnera-
bles, organizaciones, agrupaciones políticas. 
Hubo funcionarios, también público general 
invitado por las organizaciones.

¿Cómo son sus talleres?

Son talleres de temáticas ambientales para 
cualquier edad e institución. Todos son adap-
tados a los contextos y a las edades. Tenemos 
de todas las temáticas: hablamos de “las tres 
R”, de crisis socioambiental, de derechos; tene-
mos talleres de compost, de huertas, de servi-
cios ambientales… Hay una gran variedad.

Además, en nuestros talleres, no es “bueno, 
listo, tenemos que separar residuos”. Nosotros 
empezamos con la problemática, qué pasa con 
los residuos y por qué hay que separarlos, qué 
consecuencias traen al ambiente y a la salud 
humana, cómo nos pueden afectar y qué pode-
mos hacer. Todos nuestros talleres son ida y 
vuelta, nunca somos nosotros hablando solos. 
Siempre arrancamos preguntando, por ejem-
plo: “¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué piensan? 

¡A ver qué se les ocurre, escuchamos propues-
tas!” Queremos despertar las neuronas y que 
los chicos o los adultos piensen durante la acti-
vidad, para ver qué estamos haciendo en nues-
tros hábitos y cómo podemos cambiarlos con 
cosas simples. La verdad es que separar los 
residuos es solo eso, sumar un tacho más. Con 
los más chicos lo hacemos como un juego, 
organizamos un “ecobasquet”. Son pequeñas 
cosas que despiertan y dan esas ganas indivi-
duales. 

Desde su perspectiva, cuando la gente 
accede a la información respecto a la 
educación ambiental, ¿ven que se 
genera un cambio en sus prácticas o 
comportamientos?

Sí, muchas veces esas personas nos hablan o 
nos etiquetan en redes sociales y nos comen-
tan las cosas nuevas que hacen. Yo voy a 
escuelas desde siempre y tengo muchas anéc-
dotas de algunas a las que fui más de una vez y 
me cuentan cosas que hicieron después del 
taller. Y desde los niveles más básicos. Por 
ejemplo, en un jardín fuimos a dar talleres de 
cuidado del agua y, en el segundo taller que voy 
a dar, una nena me dice “Mi papá tiró algo en el 
piso y le dije que no lo tire”, y yo fui muy feliz. 
También con el programa hogares: ayer una 
señora me mandó un mensaje para mostrarme 
lo nuevo que estaba haciendo. Son esas 
pequeñas cosas que la gente va cambiando, no 
solo porque hay que hacerlo, sino porque ven la 
problemática. 

Eco House fue un agente clave en la con-
creción de la Ley de Educación Ambien-
tal aprobada el 14 de mayo, y las redes 
sociales fueron el principal terreno de 
combate. El 26 de enero, Día de la Edu-
cación Ambiental, Eco House lanzó la 
campaña “Educación Ambiental Ya”, a la 
que adhirieron 120 organizaciones. 
Además, impulsó la causa en la página 
web change.org, donde juntó más de 60 

reflexiona:

38



Nosotros subimos todo nuestro activismo a las 
redes. Para que todo el mundo esté informado, 
pero que también se concientice y se movilice. 
La idea es decir “Yo veo esta información, ¿qué 
puedo hacer al respecto desde mi lugar? Capaz 

petición”.

A veces no nos damos cuenta de los impactos 
porque no nos tocan. Si yo tengo agua potable 
tal vez no me doy cuenta de que se está aca-
bando. Pero no tengo que llegar al punto de no 
tener acceso al agua o tener agua contaminada 
para traccionar. Por eso es tan necesaria la 
educación ambiental. Capaz algo no te está 
afectando ahora, pero hay que pensar un 
poquito en que a otras personas, a otros seres 
vivos, les está afectando hoy. Un mínimo 
cambio puede ser cerrar la canilla o informarte 
sobre lo que consumís para hacerlo de una 
forma más responsable. Son cosas que incluso 

como tener una alimentación saludable o 
ayudar a la economía. Cualquier cosa que 
hacemos, en el ámbito que sea, puede generar 
un impacto
voy a dejar de comprar bandejitas plásticas. 

Seamos conscientes de que somos privilegia-
dos si podemos tener agua, alimento, una casa 
que no se nos incendió o sufrió un derrumbe, 
por ejemplo. Pensemos un poco en el resto de 
las personas y en el resto de los seres vivos. 
Realmente, con nuestros hábitos estamos 
impulsando un sistema de consumo lineal, 
entonces algo pequeño que cambiemos puede 
generar un gran impacto.

¿Cuáles dirías que son los deseos de Eco 

House?

organización que busca promover el desarrollo 
sostenible a través de la educación, el volunta-
riado, la consultoría y la política socioambien-
tal. Pero nos gusta pensarnos como un club en 
el que realmente creemos que pequeñas accio-
nes multiplicables pueden generar grandes 
cambios. Somos como una familia en la que 
todos luchamos para el mismo lado. Eco House 
es una organización en la que todos siempre le 
meten mucha energía y, al ser voluntario, es 
muy lindo porque todos estamos haciendo algo 
porque nos gusta y nos interesa. ¡Invito a quie-
nes quieran participar, se pueden sumar tam-
bién!

Tenemos diferentes programas de voluntaria-
do: “Agentes actuales” y “Agentes eventuales”. 
Los primeros son los agentes de cambio; es 
para personas que quieran sumarse a algún 
departamento y pasar algunas horas semana-
les con nosotros. Después está el programa 
“Agentes eventuales”: se los suma a un grupo 
de WhatsApp donde se les informa de todas las 
actividades que hay diariamente de Eco House 
y sobre las campañas. Los grupos de 
WhatsApp son espacios de intercambio para 
todos, siempre tenés a alguien que te dice “se 
me murió esta plantita, ¿qué puedo hacer?”. Si 
alguien no quiere ser voluntario, también puede 
seguirnos en las redes y compartir la informa-
ción, que eso ya es un montón porque es más 
llegada a personas para que sean concientiza-
das. Pueden ingresar por la página de Eco 
House. 

¿Qué otras herramientas nos recomen-
dás?
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Aparte de contactarnos para los talleres, tienen 
disponible en YouTube el “Plan Nacional de 
Educación Ambiental Digital”. Nosotros esta-
mos tratando de dar todos los talleres que 
podamos y en más de dos años ya abarcamos 
a más de 50 mil alumnos y 200 escuelas, pero 
no podemos abarcar a todas las instituciones 
educativas todo el tiempo y mantenerlo cons-
tante. Por eso, lanzamos esta plataforma que 
tiene muchísimo contenido. La lista de repro-
ducción tiene temáticas como agua, compost, 
huerta… Son videos de entre 5 y 8 minutos 
donde se brinda una explicación bastante 
didáctica. También hay bibliografía, videos y 
documentales. 

También está la “Biblioteca Ambiental” a la que 
pueden ingresar por Eco House o directamente 
en bibliotecaambiental.org. Es un Google Drive 
colaborativo y de libre acceso. Tienen invita-
ción para sumar, con un montón de libros, 
audiolibros, documentales, informes y legisla-
ción. Está abierto al público y es de acceso gra-
tuito para quien necesite buscar información. 

Sabemos que la crisis socioambiental es mun-
dial. Sin embargo, cada persona tiene la capa-

-
las a un estilo de vida más sostenible. En ese 
sentido, Eco House nos brinda una buena varie-
dad de opciones que nos permiten acceder a la 
información necesaria para entender la urgen-
cia de la cuestión y aprender cómo accionar. 

María Micaela Ciaño
Responsable de prensa y difusión en Estrategia 
Didáctica
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María Micaela Ciaño

Ingeniar participará 
en el II Foro Virtual de 
Creatividad Solidaria 
de la Universidad de 
Palermo

Ingeniar, encuentro sobre creatividad y 
buenas prácticas pedagógicas del progra-
ma Transformar la Escuela, fue selecciona-
do para participar en el II Foro Virtual de 
Creatividad Solidaria impulsado por la Uni-
versidad de Palermo (UP) en el marco de la 
Semana de Diseño. El encuentro tendrá 
lugar del 26 al 30 de julio y es de acceso 
gratuito para todas aquellas personas que 
se inscriban. La directora de Estrategia 
Didáctica (ED) y creadora de Ingeniar, 
Roxana Rodríguez, será la encargada de 
presentar la ponencia.

Ingeniar es el evento anual del programa 
Transformar la Escuela que busca visibili-
zar las pedagogías alternativas y experien-
cias innovadoras, problematizar las prácti-
cas convencionales y detectar las necesi-
dades de los profesionales de la educación.
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Además, intenta lograr una incidencia en la 
Agenda Pública y de Gobierno, para lograr que 
participen y contribuyan de una manera más 
comprometida al diseño de políticas públicas 
educativas en la región. Asimismo, los ejes 
temáticos giran en torno a las pedagogías 
alternativas, la innovación y la educación para 
la paz, a ser tratados mediante algunas activi-
dades tales como, una feria de prácticas peda-
gógicas innovadoras, talleres, juegos y presen-
taciones artísticas, entre otras. 

En ese marco, se buscará generar una expe-
riencia de carácter colectivo, que dé la bienve-
nida a la totalidad de la comunidad educativa a 
participar de dicho encuentro, entendiendo que 
todos los actores son relevantes a la concre-
ción de los objetivos mencionados. Por eso, ED 
recibe abiertamente a otras organizaciones 
sociales, instituciones educativas, etc., que se 
interesen en socializar los aprendizajes del 
evento.

Originalmente, este encuentro se realizaba de 
forma presencial. Sin embargo, la pandemia, el 
aislamiento y el distanciamiento social obliga-
torio hicieron que la organización tuviera que 
reinventarse. Afortunadamente, gracias a la 
difusión de la conectividad y las herramientas 
digitales en línea, no solo se preservaron los 
nexos sociales, sino que, incluso, se ampliaron 
y fortalecieron. Fue así, entonces, que se pudo 
continuar con los proyectos de trabajo y apren-
dizaje compartidos a pesar de las situaciones 
del contexto, e Ingeniar fue realizado de modo 
virtual por primera vez. En cuanto a la edición 
2021, afortunadamente se espera que la virtua-
lidad permita una participación más federal e 
internacional.

Los talleres y encuentros planteados de forma 
virtual permitieron una asistencia récord, 
mayor cantidad de auspiciantes y multiplicidad 
de actividades. Por este motivo, Ingeniar tuvo 
un gran impacto y fue declarado de “interés 
educativo” por la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. También, fue seleccio-
nado entre 1300 postulantes para participar en 
la 4º edición del programa Mentes Transforma-
doras de la Fundación Nobleza Obliga.

Ingeniar se ha planteado siempre como un 

espacio de reflexión colectiva que permite 
cuestionar las prácticas pedagógicas actuales 
para encontrar la mejor forma de enriquecerlas. 
Como ese proceso debe ser continuo y el con-
texto sociocultural es cambiante, se celebra la 
nueva edición y se extiende la invitación a par-
ticipar a todas aquellas personas interesadas.

María Micaela Ciaño
Responsable de prensa y difusión en Estrategia 
Didáctica
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Marisol Leal

Nuevo curso orienta-
do a la creación de 
proyectos educativos 
de impacto social

Comenzó un nuevo curso sobre gestión de 
proyectos educativos para el desarrollo 
comunitario. En el marco de este, Estrate-
gia Didáctica (ED) invitó a transitar y discu-

realizar un autodiagnóstico para determi-
nar la problemática socioeducativa más 
urgente en la comunidad e implementar un 
proyecto de intervención pedagógica con 
perspectiva de desarrollo territorial para 

propósito es enseñar a los participantes del 
curso a impulsar prácticas de impacto 
social.

Después de los buenos resultados genera-
dos por Ingeniar -encuentro virtual sobre 
creatividad educativa y buenas prácticas 
pedagógicas del programa Transformar la 
Escuela, desarrollado por ED- vislumbra-
mos la necesidad de generar espacios de 
encuentro y formación para los docentes 
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que se desenvuelven en comunidades atrave-
sadas por distintas problemáticas. “La crea-
ción de este curso surge como respuesta a esa 
necesidad”, expresa Roxana Rodríguez, direc-
tora de ED y coordinadora del curso.

La propuesta pedagógica tiene dos objetivos 
fundamentales: promover la transformación de 
las prácticas educativas para el desarrollo 
comunitario, (re)creándolas a partir de los 
diversos aportes de las pedagogías críticas e 
integrando herramientas técnico-metodológi-
cas acordes; así como también, facilitar la con-
vergencia de los agentes multiplicadores con el 
propósito de socializar experiencias, conoci-
mientos y recursos para la autogestión de pro-
yectos educativos creativos con impacto 
social.

“Los docentes, novatos y experimentados, 
-

sas habilidades para el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario, escasas o nulas posibilida-
des de articulación con entidades de otros sec-
tores, dependiendo de la conducción de la 
escuela, pocas oportunidades de recibir asis-
tencia técnica o soporte de asesores en diver-
sas disciplinas, entre otras”, comenta Rodrí-
guez. Por eso, esta experiencia puede ser un 
puntapié para generar otras formas de obrar 
dentro del ámbito educativo formal e informal.

El curso virtual tiene una duración de tres 
meses y está destinado a aquellos líderes 
comunitarios (educadores, emprendedores, 
referentes comunitarios, miembros de organis-
mos públicos, escuelas, ONG, emprendimien-
tos, etc.), que lleven adelante prácticas educa-
tivas o tengan la intención de hacerlo. La cur-
sada contará con actividades sincrónicas y 
asincrónicas, un seguimiento pedagógico y 
asesoramiento de parte del equipo de ED (inte-
grado por profesionales de diversas disciplinas 
con amplia trayectoria).

Uno de los valores agregados del curso es que 
se trata de una experiencia de formación en la 
práctica. El curso supone la problematización 
de las prácticas pedagógicas, el diseño de un 
proyecto afín desde la perspectiva de las peda-
gogías críticas y la implementación de este en 
articulación con otros actores claves del terri-
torio. “Los cursantes hacen una experiencia 
real que puede servir para potenciar sus prácti-
cas o generar otras nuevas”, asegura Rodrí-
guez. Por otra parte, brinda herramientas técni-
co-metodológicas y pedagógicas para generar 
proyectos de impacto socioeducativo.

Durante el primer encuentro se presentó el 
equipo pedagógico integrado por Roxana 
Rodríguez, Luisa Amortegui, Agustina Núñez y 
Daniel Weigandt. Las parejas pedagógicas par-
ticipantes tuvieron la posibilidad de contar por 
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qué se han sumado al curso, qué tareas reali-
zan de las organizaciones que participan y 
qué aspectos de la práctica pedagógica quie-
ren fortalecer o transformar a través del curso, 
entre otras cuestiones.
 
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Tan-
gorra Orquesta Atípica, quienes se encuentran 
próximos a lanzar su nuevo trabajo discográ-

Canciones como Vuelvo al sur y Milonguero 
formaron parte de su repertorio.

-

tes un espacio periódico de asesoramiento 

para conformar una comunidad de prácticas. 

incluirá encuentros periódicos, intercambio de 
recursos e información de interés para fortale-
cer las prácticas y oportunidades de becas, 
entre otras acciones.

Marisol Leal
Responsable de prensa y difusión de Estrate-
gia Didáctica
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Roxana Rodríguez

Un cometa en lo alto

“La educación es el gran motor del desarrollo 
personal. Es a través de la educación como la 
hija de un campesino puede convertirse en 
médico, el hijo de un minero puede convertir-
se en el jefe de la mina, o el hijo de trabajado-
res agrícolas puede llegar a ser presidente de 

una gran nación.”
Nelson Mandela

Phunsukh Wangdu es un joven hindú de 
escasos recursos económicos que toma la 
identidad de Ranchhoddas Shamaldas Chan-
chad, otro joven proveniente de una familia 
acomodada, para poder acceder a una 
formación de calidad, primero en la escuela y, 
más tarde, en el Imperial College of Engenee-
ring (ICE). Allí conoce a Farhan y Raju, quie-
nes lo apodan Rancho y se convierten en sus 
amigos incondicionales. La película se deno-
mina 3 idiotas, está dirigida por Rajkumar 
Hirani y narra las aventuras de estos jóvenes 
a lo largo de su trayectoria formativa en inge-
niería.

La película comienza cuando Farhan recibe 
un llamado de Chatur, un viejo compañero de 
estudio, quien parece tener datos del parade-
ro de Rancho. Entonces convoca a Raju para 
salir en su búsqueda. Los tres manejan entre 
las montañas mientras suena una canción 
que dice: Libre como el viento, como siempre 
fue. / Como un cometa en lo alto. / Así era él. 
/ ¿Adónde fue? Encontrémoslo. / Fuimos 
guiados por el camino que tomamos. / Mien-
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tras que él labró su propio camino. / Caerse y 
levantarse, así era él. / Nos preocupábamos 
sobre el mañana. / Mientras él disfrutaba el 
hoy. / Viviendo cada momento al máximo. / ¿De 
dónde vino? / Él, que tocó nuestros corazones y 
se desvaneció. / ¿Adónde iría? Encontrémoslo. 
/ En el ardiente sol era como un cobijo de 
sombra. / En el interminable desierto era como 
un oasis. / En un corazón lastimado como un 
bálsamo calmante. / Así era él. / Temerosos, 
nos mantuvimos cautivos en el bienestar. / 
Temeroso, él jugueteaba en el río. / Y nunca 
titubeó en nadar contra la marea. / Vagaba 
solitario como una nube. / Sin embargo era 
nuestro amigo más querido. / ¿Adónde iría? 
Encontrémoslo. En tal sentido, el espíritu de 
Racho pareciera estar en línea con aquellas 
reflexiones de Steve Jobs, empresario del 
sector informático y la industria del entreteni-

tiempo es limitado, de modo que no lo malgas-
tes viviendo la vida de alguien distinto. No 
quedes atrapado en el dogma, que es vivir 
como otros piensan que debes vivir. No dejes 
que los ruidos de las opiniones de los demás 
acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más 
importante, ten el coraje para hacer lo que te 
dicen tu corazón y tu intuición.” [i] Así lo hizo 
Rancho.

Demás está decir que Rancho es especialmen-
te sensible e inteligente. Lejos de guardar un 

mundo y, sobre todo, su mirada crítica sobre el 
sistema educativo. En términos de Jobs, “aque-
llos que están tan locos como para pensar que 
pueden cambiar el mundo son aquellos que lo 
hacen” y, efectivamente, Rancho se dirige en 
ese sentido. Si bien la Universidad donde estu-
dia se caracteriza por la excelencia académica, 

los métodos de enseñanza y las arbitrarieda-
des de sus docentes y autoridades lo preocu-

-
miento crítico y creativo.  Allí conoce al Dr. Viru 
Sahastrabuddhe, Director del ICE, un hombre 
oscuro e inflexible, excesivamente preocupado 

modo de ejemplo, cabe mencionar cuando 
Virus (apodo que le adjudican los estudiantes) 
desaprueba a Joy Lobo, un joven próximo a 
convertirse en el primer ingeniero de su pueblo, 
por no terminar su proyecto en tiempo y forma, 
negándole la posibilidad de una prórroga y 
dándole aviso a su padre para que no concurra 
al acto de graduación. Ante la angustia por 
defraudar a su familia, Joy tira a la basura su 
proyecto, que consiste en crear un dispositivo 
con cámaras que sobrevuele los espacios 
registrando imágenes de lo que ocurre alrede-
dor. Entonces, Rancho decide concluir el pro-
yecto de su compañero, en respuesta a lo que 

-
lo para que se gradúe. Recurre a Farhan y Raju 
para sumarse al gesto solidario, quienes al 
principio se resisten por las muchas exigencias 

-
boran. Mientras tanto, Joy cae en una profunda 
depresión, toca la guitarra y canta: De todo he 
vivido. / La vida de otro. / Por solo un momento, 
déjenme vivir como soy. / De todo he vivido. / 
La vida de otro. / Por solo un momento, déjen-
me vivir como soy. / Dame luz del sol. / Dame 
algo de lluvia. / Dame otra oportunidad. / 
Quiero crecer una vez más.

consigue que el dispositivo sobrevuele la Uni-
versidad y, al calor del festejo de sus compañe-
ros, lo conduce hacia la ventana de la habita-
ción de Joy con la intención de sorprenderlo. 
Pronto las cámaras registran la imagen del 
joven colgando con una soga al cuello. Sus 
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compañeros corren en su auxilio pero ya es 
tarde: al ingresar, encuentran el cuerpo de Joy 
junto a un mensaje escrito en la pared que dice: 
“renuncio”. Esa muerte marca a Rancho, quien 

-
ma educativo, que considera responsable de 
las muertes de muchos jóvenes a causa del 
nivel de stress que experimentan en su desa-

cada 90 minutos un estudiante se suicida en 
India debido a las presiones sociales e institu-
cionales (las familias eligen sus carreras de 
acuerdo al supuesto poder adquisitivo que 
generarían a sus hijos, las universidades exigen 

con buen rendimiento académico, etc.). Con-
-

cos deberían trabajar en la invención de una 
máquina para medir la presión mental.

Siguiendo lo anterior, Farhan sueña con ser 
fotógrafo de la naturaleza pero su familia le 
exige estudiar ingeniería para tener un buen 
pasar económico en el futuro. Por su parte, 
Raju no supera el miedo al fracaso que termina 
entorpeciendo su desarrollo personal y profe-
sional. Ante ello, Rancho los acompaña y los 
motiva, cantando: “toma tu mano, ponla sobre 
tu corazón  y di todo está bien (…) este corazón 
se asusta fácilmente. Tienes que engañarlo. No 
importa qué tan grande sea el problema. Dile a 
tu corazón: todo está bien. No se resuelve el 
problema pero se gana coraje para enfrentarlo.” 
Rancho agrega: “(…) estudien para alcanzar, no 
para enriquecerse. Sigan la excelencia y el éxito 

te agarrará con los pantalones bajos.” Preocu-
pado por el sistema de grados que compara 
con el sistema de castas, los métodos de ense-

-
nes, la discriminación de quienes no alcanzan 
las expectativas académicas de las autorida-
des, etc., Rancho parece determinado a dejar 
marca a su paso. De acuerdo a Sir Ken Robin-
son, educador y escritor británico, “descubrir tu 
pasión lo cambia todo”[ii] y, en el marco de 
aquellas aventuras, Rancho potencia su creati-
vidad y descubre su espíritu emprendedor.

Pero hay algo más allá de la preocupación y la 
desdicha en la vida de estos jóvenes. En una 

-
miso en busca de alimentos. Allí conocen a Pía 
quien resulta ser la hija menor del Director. Con 
ella comparten un sinfín de aventuras, y con el 
paso del tiempo, Rancho y Pía se enamoran. 
Sin embargo, tras la graduación, Rancho desa-
parece y, durante mucho tiempo, nadie conoce 
su paradero. Hasta que un día, Chatur da aviso 
a Farhan y Raju que su amigo se encuentra en 
Shimla. Juntos impiden el casamiento de Pía 
con su novio, un ser despreciable más preocu-
pado por las apariencias y el dinero que por la 
felicidad de su prometida.

Así los cuatro ex compañeros de clase, salen 
hacia Shimla en busca de Rancho. Al llegar se 
encuentran con una escuela llena de niños 
experimentando, jugando y divirtiéndose. Algu-
nos solos y otros en grupos.

Rancho se había convertido en un exitoso cien-
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cosas, había construido una escuela donde se 
promovía la autonomía y la participación crea-
tiva de los niños en un marco de colaboración 
mutua. Al igual que Robinson, Rancho conside-
ra que “la creatividad es tan importante en la 
educación como la alfabetización” y, en tal sen-
tido, “una de las funciones de la educación es 
despertar y desarrollar los poderes de la creati-
vidad”.[iii]

Roxana Rodríguez
Directora de Estrategia Didáctica

[i] Steve Jobs, empresario del sector informá             
tico y la industria del entretenimiento esta
dounidense, co-fundador y Presidente de 
Apple, accionista de Walt Disney Company, 
entre otros.

[ii] Sir Ken Robinson, educador, escritor y confe-
rencista británico, especializado en creatividad 
educativa. http://sirkenrobinson.com/

[iii] Idem.
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