
del nuevo milenio

S e c c i ó n  e s p e c i a l  d e  Aq u í  V i v imo s ,  f a s c í c u l o s  c o l e c c i o na b l e s

- La relación 
familia- escuela

- Aprender desde 
la curiosidad

- Aulas sin violencia 
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Sig mund Freud sos te nía que el ni ño na ce
con una pul sión o ins tin to vi tal por el co no -
ci mien to y Gre go rio Ger mán, do cen te uni -
ver si ta rio y rec tor de la Es cue la Nue va Juan
Man to va ni, ad vier te que, en de fen sa de es ta
ma te ria pri ma, la es cue la de be aban do nar
esa ac ti tud “an tro pó fa ga” que de vo ra el in -
na to de seo de co no cer. 
“Cuan do ob ser va mos la enor me avi dez por
apren der, por ac ce der a la cul tu ra del mun -
do adul to que tie ne un chi co de pri mer gra -
do y, des pués de pa sar 10 ó 12 años
por el sis te ma edu ca ti vo es
rea cio a leer, nos pre -
gun ta mos qué ha
he cho la es cue la
pa ra que aque lla
cu rio si dad pri me -
ra es té anu la da,
ob tu ra do. Es te
es un de sa fío
cen tral pa ra
pa dres y do -
cen tes ,
por que si
no lo gra -
mos que
nues tros hi jos
se in te re sen
au tén ti ca men te
por el co no ci -
mien to, va a ser
muy di fí cil que pue -
dan for mar par te ac ti -
va del cir cui to so cial”,
ase gu ra el es pe cia lis ta.
A su se ve ro diag nós ti co no
le fal ta ra zón cuan do ar gu men ta que, en la
ac tua li dad, el co no ci mien to es un fac tor
prin ci pal en la or ga ni za ción so cial y no se
re suel ve só lo con es tu diar unos años pa ra
ob te ner un di plo ma o acre di ta ción.
“For mar par te del cir cui to eco nó mi co, so -
cial y cul tu ral exi ge es tar en per ma nen te in -
te rac ción con el co no ci mien to. Y es to es
muy di fí cil de lo grar des de la im po si ción
au to ri ta ria, o des de los in cen ti vos ex ter nos”,
afir ma. 

Reu nión 

de pa dres

Creadas para favorecer la interacción entre la
escuela y la familia, las clásicas “reuniones de
padres” terminan frecuentemente en una cita de
fastidioso cumplimiento, cuando no, en un velado
enfrentamiento entre las partes. Entonces, ¿cómo
ayudar a que estas reuniones sean productivas y
actúen como una instancia real de coordinación y

comunicación entre los adultos que
rodean al hijo-alumno? Aquí van

algunas claves...

• Procurar que el tono de las
exposiciones y la organización de la reunión

generen un clima de libre expresión.

• Realizar las críticas de uno y otro lado con
respeto y responsabilidad, para evitar reacciones
puramente defensivas.

• Circunscribir el temario a hechos concretos y
conocidos por todos, sin coartar otros tópicos de
análisis.

• Cuidar la periodicidad, para no “fastidiar” a los
padres ni desnaturalizar una herramienta básica
de intercambio informativo.
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Fren te a es te pa no ra ma, es vi tal la coor di na -
ción en tre la es cue la y la fa mi lia pa ra evi tar
do bles dis cur sos. Por ejem plo, si la es cue la
in cen ti va al alum no des de el co no ci mien to,
la fa mi lia no de be ría apo yar lo só lo en tér mi -
nos de pre mios y cas ti gos, o to mar la li bre ta
de ca li fi ca cio nes co mo úni co ho ri zon te.  
“La fa mi lia ha avan za do más que la es cue la
en el cul ti vo de la cu rio si dad y el de seo de co -
no ci mien to del ni ño”, ase gu ra Gre go rio Ger -
mán, “ya que va lién do se de una pe da go gía
in vi si ble pe ro efec ti va, lo gró crear un cli ma
más de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo. Es to se

con fir ma cuan do un chi co de 5 ó 6 años que
vie ne de una efec ti va so cia li za ción fa mi liar,
in gre sa a la es cue la con el de seo ca si in tac to
de co no cer y apren der, pe ro se en cuen tra con
una es cue la, don de im pe ran dis ci pli nas rí gi -
das y me tas exi tis tas aje nas al pro ce so del co -
no ci mien to, que lo gran fi nal men te, que ese
ni ño o ado les cen te en for ma ción se de sin te re -
se”, gra fi ca. 

Per so nas in te gra les
¿Es po si ble crear en las es cue las un cli ma
ade cua do pa ra fa vo re cer el co no ci mien to y
no anu lar la cu rio si dad?
En el ám bi to ofi cial, las maes tras y di rec to -
ras se preo cu pan por su pe rar la fic ción del
co no ci mien to co pia o el apren di za je de
me mo ria, y pro cu ran que sus alum nos se
in vo lu cren y dis fru ten de pro ce sos más ac ti -
vos. Sin em bar go, la es cue la -ins ti tu ción pre -
pa ra da a ni vel pro fe sio nal pa ra trans mi tir y
de sa rro llar el co no ci mien to- ter mi na ocu -
pán do se de cues tio nes aje nas a su es pe ci fi ci -
dad.
“Siem pre les di go a las maes tras que to do lo
que ocu rre en la so cie dad se re pro du ce a es -
ca la me nor den tro de la es cue la”, re fle xio na
Ma ría del Car men Mo li na, di rec to ra in te ri na
de la es cue la pri ma ria Pre si den te Yri go yen,
de Vi lla Ca bre ra.
“Lle vo18 años en la es cue la y du ran te to dos
es tos años pu de ad ver tir el cam bio en la ma -
trí cu la y có mo, en la ac tua li dad, nos ve mos
obli ga dos a en trar en lo que -bien o mal-se
lla ma asis ten cia lis mo”, co men ta mien tras
enu me ra la ex ten sa lis ta de mo de los de fa mi -
lia que con vi ven en tre los 530 alum nos de su
es cue la.
“Te ne mos fa mi lias de di vor cia dos, de pa dres
se pa ra dos vuel tos a ca sar, de ma dres je fas de

ho gar, de pa dres que que da ron a car go de
los chi cos por que

la ma má se fue.
Hay hi jos de
de so cu pa dos,
de tra ba ja do -
res go lon dri -

Cuando las cosas no andan bien ni
en la casa ni en la escuela, 

las relaciones se vuelven más
complejas (...) ¿Cómo armonizar las

expectativas y las
responsabilidades recíprocas?

Primero, reconociendo que es toda
la sociedad (familia y escuela, en
primer lugar) la que no cumple con

la responsabilidad mayor de
garantizar las mejores condiciones
para el desarrollo de la infancia.

Segundo, rompiendo el círculo de la
pobreza asignando más y mejores
recursos escolares a quienes más

los necesitan.

Emilio Tenti Fanfani (responsable del área de educación de UNICEF
Argentina). Boletín de la Fundación Arcor.

Aquí Vi vi mos in vi ta a par ti ci par de la se gun ta

me sa-de ba te del ci clo La Fa mi lia del Nue vo Mi -

le nio. Du ran te el en cuen tro, que for ma par te de

las ac ti vi da des de ex ten sión co mu ni ta ria or ga ni -

za das por Pro pues ta Edi to rial S.A., des ta ca dos

pa ne lis tas abor da rán el te ma Edu ca ción: ¿ejer -

cer o de le gar?

La ci ta es el vier nes 16 de ju nio a las 18 hrs. en

la sa la Pla za del Ho tel de la Ca ña da (Mar ce lo T.

de Al vear 580), con en tra da li bre y gra tui ta

(Más in for ma ción en la pá gi na 86 de la re vis ta).
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nas, de in mi gran tes fron te ri zos que se ra di -
ca ron en la zo na, o de em plea dos pú bli cos
que de jan los chi cos en la es cue la mien tras
ellos van a tra ba jar. Tam po co fal tan los ni -
ños que vi ven con sus abue los, o los que es -
tán to do el día so li tos. Ne nes que es tán bien
y otros que no tan to, por que al gu nos sa len
for ta le ci dos de es tos cam bios, pe ro tam bién
es tán aque llos a los que les cues ta mu cho
adap tar se”, re su me.
A cri te rio de es ta edu ca do ra, la es cue la de be
plan tear se un per fil de alum no (crea ti vo, con
au to no mía de tra ba jo, so li da rio, de mo crá ti -
co, to le ran te, pre dis pues to a los cam bios) y
con vo car a los pa dres a com par tir tal mo de -
lo, por que de es ta ma ne ra po drán tra ba jar
jun tos los va lo res que re co rren trans ver sal -
men te to da la cu rrí cu la es co lar. 
Con ges tos fir mes y es pe ran za dos, Ma ría del
Car men ase gu ra que ése es el ho ri zon te de su
es cue la, aun que re co no ce que la in te rac ción
con los pa dres, en la ma yo ría de los ca sos, só lo
su ce de a par tir de re que ri mien tos pun tua les.
“Días atrás, lle gó has ta la es cue la un pa pá
bus can do orien ta ción, por que su hi ja es ta ba
a pun to de mens truar y él no sa bía có mo
abor dar el te ma”, gra fi ca.
Por eso, la “se ño” Ma ría del Car men, co mo
la lla man sus alum nos, in sis te en que no hay
que per der de vis ta el mo de lo de apren di za -
je crea ti vo y par ti ci pa ti vo, pe ro tam po co re -
nun ciar al con cep to de alum no co mo per so -
na in te gral que ne ce si ta de la ar mo nía y se -
gu ri dad fa mi liar pa ra cul ti var su cos ta do in -
te lec tual. En fun ción de ello, sos tie ne que la
es cue la de be re co no cer sus li mi ta cio -
nes y pe dir au xi lio a otras ins ti tu -
cio nes, co mo

Hijo y alumno

Es frecuente que entre la familia y la escuela
se instale una relación de rivalidad que
perjudica al hijo-alumno. Al respecto, los
especialistas en educación coinciden en
apelar a un mayor esfuerzo de la familia 
y a la dedicación laboral de los docentes.

Los padres
•  Asumir que hablan desde una visión
particular cuando califican al grupo. 

•  Concurrir con buena disposición a las
reuniones informativas y a otras propuestas
pedagógicas que rompen la rígida estructura
áulica.

•  Controlar la ansiedad y no pretender 
la inmediata solución de los conflictos.

• Colaborar en el hogar con un clima que
favorezca la interacción, creando un tiempo 
y un espacio para el estudio.

La escuela
•  Aceptar que la mirada de los padres,
aunque personalizada e individual,  puede ser
de gran ayuda.

• Estar abierta al diálogo y practicar una
labor profesional docente que oriente los
reclamos y evite enfrentamientos.

• Proponer instancias de
participación que sume 
a los padres en el proceso
educativo de sus hijos 
y en sus resultados.

• Organizar clases
abiertas, ferias de
ciencias o salidas
recreativas con la
familia.
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los juz ga dos de me no res, el ser vi cio de sa lud
men tal de los hos pi ta les, el Cen tro de Asis -
ten cia a la Víc ti ma del De li to, las bi blio te cas
o los clu bes, pa ra ar mar con ellos una red de
con ten ción.

Los unos y los otros
De su vas ta ex pe rien cia co mo edu ca do ra e,
in clu so, co mo le gis la do ra pro vin cial, la li cen -
cia da Lu cía Ga ray re co no ce que en el dis cur -
so de do cen tes, po lí ti cos y es pe cia lis tas, la
par ti ci pa ción de los pa dres en la vi da es co lar
es siem pre una me ta, un ideal. La rea li dad
co ti dia na mues tra que pa dres y do cen tes sos -
tie nen, en ge ne ral, una re la ción rís pi da y car -
ga da de ten sio nes. “Hoy, la es cue la se en -
cuen tra en una eta pa de cri sis, de pér di das,
que de man da mu chí si mo de los pa dres: apo -
yo eco nó mi co, sos tén, re co no ci mien to, com -
pli ci dad o si len cio. Y la fa mi lia, co mo edu ca -
do ra, tam po co sa be qué ha cer con los ni ños,
y me nos aún con los ado les cen tes. Por eso,
mu chí si mos pa dres de le gan en la es cue la la
edu ca ción de sus hi jos, cuan do no la sa lud, la
mo ral o la se gu ri dad, y se eno jan si la ins ti -
tu ción no cum ple con esos su pues tos man da -
tos”, in di ca.
Se gún Ga ray, ade más de es te des fa sa je, exis -
te otro pun to de fric ción en tre pa dres y maes -
tros: mien tras pa ra el do cen te el pro ble ma
edu ca ti vo es ‘el con jun to de los ni ños’, pa -
ra los pa dres, el pro ble ma es ‘su hi jo’. Por
eso, “am bos de ben ce der po si cio nes y com -
pren der que fa mi lia y es cue la for man un vín -
cu lo que, más allá de su con flic ti vi dad, es el
úni co que ga ran ti za el pro ce so de edu ca ción”. 

So cios 

vi ta li cios

Una de los ejemplos más representativos
de la alianza entre docentes y padres es la
Escuela de los Niños Cantores de
Córdoba. Esta institucion provincial,
dedicada a la formación coral, sigue
siendo el único bachillerato musical de
toda Latinoamérica. Desde su nacimiento
-hace casi 40 años- involucró a docentes,
directivos, padres y alumnos, en una
suerte de gran comunidad con identidad
propia.
Gloria Merino es una de las docentes que
integró el grupo fundador de la
institución y el entusiasmo sigue vivo en
ella, aunque ya esté jubilada. Asegura que
en todo ese proceso, la familia de los
alumnos resultó indispensable.
“Los padres eran muy participativos, muy
amistosos, se los invitaba a presenciar las
clases, a preguntar; era muy familiar la
relación. Incluso, como la escuela era de
doble escolaridad, los chicos almorzaban y
los padres -que no los veían en todo el
día- venían a la escuela a compartir ese
momento. El sentido de pertenencia era
algo muy importante, y a la vez muy
natural”, aunque reconoce que aquellas
eran épocas más tranquilas, sin las
urgencias que hoy predominan en los
hogares. También advierte que antes los
niños entraban a primer grado sin el
“entrenamiento” que traen ahora de las
guarderías y prejardines.
Las dificultades y tensiones de los días
actuales no pudieron borrar el sentido de
pertenencia que las familias mantienen
con el “Domingo Zìpoli”. Muchos padres
reconocen que el compromiso artístico
que adquirieron sus hijos dentro de la
escuela se trasladó naturalmente a sus
familias, posibilitando el disfrute de
experiencias musicales que parecían
herméticas y lejanas.



Si la escuela es una institución que, como las
demás, convive y se nutre de una realidad
signada por la violencia, ¿qué se puede hacer,
al menos, para no reproducirla? Sobre todo, si
se tiene en cuenta que en los colegios existe
una problemática particular, con docentes
poco estimulados, chicos que sólo estudian
para “zafar” y un grueso libro de
amonestaciones para apagar la indisciplina.
“Muchos chicos están acostumbrados a que
en su casa o en la calle se los trate en forma
violenta y autoritaria, y eso se traslada a la
escuela”, sostiene María del Carmen Molina.
“Ese niño es el que no pide permiso, no pide
por favor, no dice gracias ni pide disculpas.
En esto el docente tiene que educar con el
ejemplo. Si pretendemos un alumno
tolerante, no podemos reaccionar a los gritos.
Si queremos revertir estos resultados, padres
y docentes debemos bajar los niveles de
agresión y de ansiedad que nos impone la
urgencia; si no recreamos los valores,
dificilmente habrá una salida para revertir la
violencia escolar”.

Consultada sobre este tema,
la especialista Graciela
Frigerio, doctora en
Educación, declaró en
una entrevista
reciente(*): “la escuela
debe recuperar el placer
por el trabajo
intelectual, pactando
nuevas formas de
convivencia y nuevos
usos del espacio y el
tiempo”. En tanto,
Daniel Filmus, director

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), consideró que “para
canalizar el descontento, la tendencia es el
trabajo con mediadores, consejos de escuela
y de grado, para que los adolescentes puedan
participar en la construcción de normas”.

Por sinuosos que parezcan, en el tema de la
violencia escolar, todos los caminos conducen
al compromiso efectivo de los dos grandes
protagonistas en la vida de un niño: sus
padres y maestros. El trabajo conjunto, la
buena comunicación y el desarrollo
profesional del aprendizaje que potencie la
curiosidad por encima de la repetición
metódica, abrirá las puertas a un mundo más
atractivo pero también más competitivo,
donde el conocimiento adquiere un valor
fundamental. 

(*) Guía de la Enseñanza del Diario Clarín, 20 de febrero 

de 2000.

VIO LEN CIA ES CO LAR

Un pacto de convivencia

Producción fotográfica: Verónica Sirkovich • Agradecimiento: Marta Llamas de Toscano, Mariano
Toscano, Macarena y María Paula Toscano. • El Mundo del  Juguete S.A., Patio Olmos.
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