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PRODUCIENDO NUEVAS ESCENAS 
PEDAGÓGICAS. UN PROYECTO 
DE INCLUSIÓN ESCOLAR EN LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
Zagdanski, Damian 
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Argentina

RESUMEN
El Proyecto “Construyendo Aulas Inclusivas” es una propuesta 
integral de mejora escolar que se implementa en la provincia de 
Santa Cruz enmarcado en las políticas educativas del Consejo 
Provincial de Educación. La propuesta tiene como objetivo la pro-
ducción de saberes pedagógicos orientados a la transformación 
de las aulas de primer ciclo de nivel primario en espacios donde 
todos los alumnos tengan la posibilidad de aprender y seguir 
aprendiendo sin interrupciones. Se busca generar las condiciones 
necesarias para construir una escuela más inclusiva y más sensi-
ble a las diferencias, capaz de ofrecer respuestas enriquecedoras 
ante las nuevas demandas de los alumnos. Esto implica un cam-
bio de posicionamiento de la mirada tradicional de la escuela res-
pecto de las prácticas de enseñanza y las posibilidades de apren-
dizaje de los alumnos; pero también de la configuración institucio-
nal de la escuela y de la regulación de las prácticas escolares.

Palabras clave
Escuela Inclusión Saberes Fracaso

ABSTRACT
PRODUCING NEW PEDAGOGICAL SCENES. 
A SCHOOL INCLUSION PROJECT IN SANTA CRUZ
The Project “Building Inclusive Classrooms” is an integral propos-
al of school improvement that is implemented in the province of 
Santa Cruz framed in the educational policy of the Provincial 
Counsel of Education. The proposal aims to the production of 
pedagogical knowledge oriented to the transformation of class-
rooms in possibility spaces where all the students have the op-
portunity to learn and to continue learning without interruptions. It 
is sought to generate the necessary conditions to build a more 
sensitive and more inclusive school, capable of offer rich answers 
to the new demands of the students. This implies a positional 
change of the traditional school regarding the practices of teach-
ing and the students learning possibilities; but also of the school 
institutional configuration and of the regulation of school practices.

Key words
School Inclusion Knowledge Failure

INTRODUCCIÓN 
En este artículo se presenta una propuesta integral de mejora 
escolar denominada “Construyendo Aulas Inclusivas” que se im-
plementa en la provincia de Santa Cruz y que se enmarca en las 
políticas educativas del Consejo Provincial de Educación. La ex-
periencia tiene como objetivo central producir conocimiento sobre 
un conjunto de innovaciones educativas que proponen la instala-
ción de escenas pedagógicas alternativas a las prácticas tradicio-
nales de enseñanza y organización institucional en el primer ciclo 
de la escolaridad primaria. A continuación se presenta la funda-
mentación de la propuesta, un esbozo de sus principales líneas 
de acción y algunas reflexiones finales.

FUNDAMENTACIÓN 
Las desigualdades en la escuela y las prácticas de exclusión son 
cuestiones que siempre han estado presentes a la largo de la 
historia de la teoría social y educativa; sin embargo, hoy adquie-
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ren una singular dimensión y resignificación en un contexto social 
de agudización y ampliación de los mecanismos y procesos de 
selectividad, fragmentación, desafiliación, violencia y exclusión 
(Kaplan, 2005).
El fenómeno del “fracaso escolar” masivo, entendido como prác-
tica de exclusión, es uno de los grandes problemas de la escuela 
primaria en la actualidad. Medido a partir de diversos indicadores, 
nos alerta acerca de la inmensa dificultad que advierten los res-
ponsables de la enseñanza para lograr que todos los alumnos 
aprendan determinados contenidos y competencias que nuestra 
sociedad considera valiosos y significativos, y que forman parte 
del curriculum escolar.
Las explicaciones que esgrimen los responsables de la enseñan-
za para la gran cantidad de desaprobaciones y “retrasos” en la 
escolaridad apuntan a diversas situaciones individuales, sociales 
y familiares que impide a los alumnos apropiarse del curriculum 
formal en los tiempos que el sistema dispone para ello. Entre los 
argumentos, se apunta a situaciones de atención dispersa y dis-
tracción frecuente, falta de hábitos de estudio, reiteradas inasis-
tencias o asistencias discontinuas, problemas madurativos, falta 
de acompañamiento de las familias, problemas de conducta, des-
interés, etc.
Cuando el fracaso es atribuido al alumno la sospecha recae en la 
existencia de alguna anormalidad que no permite ajustarse a la 
propuesta pedagógica y a las expectativas escolares de rendi-
miento. En cambio, cuando la sospecha apunta a las condiciones 
sociales o familiares de vida, se advierte que los niños y jóvenes 
no poseen o acceden a los recursos necesarios como para soste-
ner luego una escolaridad exitosa. Es poco frecuente encontrar 
posiciones centradas en las relaciones alumno-escuela, en donde 
se comprende que la naturaleza de los procesos de escolariza-
ción y los desarrollos y aprendizajes que se producen en su seno 
son ellos mismos de naturaleza social y política (Baquero, 2006).
Por otra parte es importante reconocer que, además de las cons-
tantes situaciones de fracaso anteriormente mencionadas, asisti-
mos a un proceso de “fracaso escolar encubierto”, en el cual mu-
chos alumnos finalizan la escolaridad primaria sin contar con los 
aprendizajes elementales que la escuela considera imprescindi-
bles para enfrentar el desafío de revertir las desigualdades socia-
les y culturales existentes. De este modo, el “fracaso escolar” se 
presenta como un fenómeno mucho más amplio que aquello que 
las estadísticas de repitencia, abandono y sobreedad están en 
condiciones de señalar.
Flavia Terigi a través de la categoría monocronía del aprendizaje 
escolar hace referencia a una organización escolar que ofrece 
una secuencia única de aprendizajes, en unos tiempos homogé-
neos de enseñanza, a la espera de que un grupo de alumnos -a 
cargo de un mismo docente-, adquiera aprendizajes equivalentes. 
Sin embargo, como señala la autora “La historia de la escolariza-
ción muestra que recorridos planificados como idénticos no han 
producido aprendizajes equivalentes y que un único recorrido po-
sible de aprendizaje ha funcionado como condena para aquellos 
que no aprenden en el ritmo y en las formas en que los previmos 
según nuestro saber didáctico” (2010:107).
Si bien es cierto que desde las políticas públicas se destinan 
enormes esfuerzos para hacer frente al fracaso escolar, éstos 
suelen actuar como instancias compensatorias que no modifican 
la lógica del sistema ni sus prácticas habituales. Asimismo, nume-
rosos docentes dedican una gran cantidad de su tiempo para ocu-
parse de los “chicos con problemas”, con la intención de buscar 
alternativas que permitan compensar las dificultades que presen-
tan los alumnos. Sin embargo la mirada sigue centrada en identi-
ficar los déficits y el fracaso escolar suele ser visto desde una 
perspectiva unidimensional, atribuyéndolo al alumno o las condi-
ciones sociales y familiares.
En cambio, una mirada inclusiva de la educación, rescata la idea 
de responder a la diversidad considerando los saberes y las po-
tencialidades de todos los alumnos, valorando y resaltando las 
diferencias individuales como un modo de enriquecer los proce-
sos de aprendizaje.
Para transitar el camino hacia escuelas más inclusivas Terigi 
plantea el desafío de construir saberes que permitan favorecer la 
atención a distintas cronologías de aprendizaje, entendidas como 

múltiples secuencias personales de aprendizaje, en contraposi-
ción a un aprendizaje monocrónico.
En esta línea, la propuesta que aquí presentamos apunta a ade-
cuar la organización institucional, revisar y modificar el modelo 
pedagógico, la organización de los espacios y tiempos escolares, 
las formas de agrupamiento de los estudiantes y la evaluación de 
los aprendizajes. En definitiva, se apunta a la instauración de un 
nuevo escenario que posibilite recrear un proceso de enseñanza 
inclusiva donde prevalecen expectativas positivas de los docen-
tes respecto de su tarea y del compromiso de los niños y niñas 
con el aprendizaje. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
A. Reorganización de los Agrupamientos. Esta primera línea de 
acción supone la ruptura de la estructura graduada del ciclo. Una 
vez a la semana los cursos del primer ciclo de nivel primario se 
reagrupan según criterios predefinidos por el equipo docente, 
conformando el Grupo Proyecto (GP). De este modo, cada GP 
queda constituido por alumnos de primero, segundo y tercer gra-
do de los distintos cursos, en el que se pone en práctica una pro-
puesta de aprendizaje ciclado en las áreas de literatura y conoci-
miento del mundo.
El hecho de que en el GP participen niños y niñas de edades he-
terogéneas y con diferentes niveles conocimiento no se compren-
de como un obstáculo, sino muy por el contrario, como una fuente 
de enormes posibilidades para la construcción colaborativa de los 
aprendizajes. Sólo es necesario reconocer la diversidad de ideas 
que cada niño posee respecto de un determinado objeto de cono-
cimiento y poner a disposición de los aprendices las ayudas nece-
sarias para regular los procesos de aprendizaje. De este modo la 
acción pedagógica estará orientada a plantear problemas que 
permitan elaborar y reelaborar los contenidos, brindar oportunida-
des para coordinar los diferentes puntos de vista acerca del pro-
blema en cuestión y favorecer la búsqueda de acuerdos en un 
marco de cooperación (Lerner, 1996).
Se apunta a establecer una zona de mayor autonomía y respon-
sabilidad para los docentes en la que puedan “animarse” a poner 
en práctica nuevas estrategias de enseñanza y modalidades de 
intervención con los alumnos, para luego compartir estas expe-
riencias y miradas pedagógicas particulares con el resto del equi-
po. Tal como señala Litwin “…se trata de crear un espacio de 
mayor apertura y creatividad para romper con las rutinas, de en-
tusiasmo para brindar respuestas que comprometan a los estu-
diantes y docentes por igual en la búsqueda por generar en el 
espacio de la escuela un ambiente más generoso, con la inteli-
gencia y la autonomía de unos y otros” (2008:69).
Se espera además que estas nuevas escenas pedagógicas cicla-
das promuevan una mayor flexibilidad y sensibilidad del equipo 
docente a la diversidad de puntos de partida, ritmos, modalida-
des, intereses e itinerarios formativos de los alumnos. Es una 
oportunidad para “redescubrir” a los alumnos en una dinámica 
donde las reglas de juego son otras que las del aula tradicional. 
En el GP no hay apuro por la acreditación de contenidos, se trata, 
por otra parte, de generar instancias de aprendizaje enriquecedo-
ras para todos los alumnos, donde cada uno aporta y participa 
desde sus saberes previos para la construcción de un conoci-
miento que es siempre en colaboración con otros.
B. Espacio Pedagógico Alternativo a Contraturno - EPAC. Es sa-
bido que en las prácticas aúlicas cotidianas se presentan muchas 
situaciones que “desbordan” y “exceden” los encuadres habitua-
les de la enseñanza. Son situaciones que requieren de un abor-
daje particular, de un trabajo “cuerpo a cuerpo” y sostenido que 
permita alcanzar los objetivos de enseñanza propuestos en cada 
caso. Los docentes suelen dedicar gran parte de su tiempo y un 
enorme esfuerzo para sostener estas condiciones de trabajo en el 
aula, a pesar de que muchas veces no resulta suficiente para 
garantizar los aprendizajes de los alumnos.
EL EPAC es un espacio que ofrece respuestas pedagógicas alter-
nativas a aquellos alumnos que encuentran mayores barreras 
para el aprendizaje y la participación en el aula común. De esta 
manera, entendemos que los alumnos no portan “dificultades de 
aprendizaje”, sino que es preciso reconocer que el aprendizaje es 
siempre un proceso de apropiación mutua entre sujeto y cultura, 
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y que a la vez involucra ineludibles conflictos. De este modo se 
advierte que la adquisición de conocimientos no se realiza en el 
vacío sino en el seno de ciertos contextos culturales que regulan 
y establecen diferentes modos de legitimar los aprendizajes; don-
de el contexto, además, no es comprendido como una realidad 
externa al salón de clases, sino por el contrario como parte cons-
titutiva de todo lo que ocurre dentro de la escuela, como aquello 
que entrelaza y no meramente rodea una situación (Cole, 1999; 
Lave, 2001).
Por este motivo sostenemos que bajo determinadas condiciones 
pedagógicas e institucionales todos los alumnos pueden apren-
der. Son entonces las condiciones en las que se desarrolla la en-
señanza y, la enseñanza misma, las que debemos analizar y re-
plantear (Rossano, 2007). De esta manera las estrategias de en-
señanza deberán orientarse hacia metas co-construidas, que en 
definitiva serán el resultado del encuentro entre la realidad socio-
educativa del alumno y aquello que el docente pueda ofrecerle 
para construir más y mejores aprendizajes. Son destinatarios de 
esta propuesta:
a) Alumnos que por su marcada diferencia de edad, intereses, 
saberes y expectativas respecto del resto del grupo, requieran de 
un acompañamiento que les permita garantizar los aprendizajes 
necesarios para la prosecución de su escolaridad en un tiempo 
menor al que establece la progresión un grado/ un año.
b) Alumnos que por sus necesidades de un mayor andamiaje pa-
ra el aprendizaje, requieran de un acompañamiento que les per-
mita profundizar y enriquecer su experiencia escolar y así desa-
rrollar una mayor autonomía y confianza en sus posibilidades de 
aprender.
C. Tiempos Pedagógicos Institucionales. Los Tiempos Pedagógi-
cos Institucionales suponen la creación de un espacio de trabajo 
colectivo en el cual docentes de los diferentes cursos de primer 
ciclo trabajan juntos discutiendo y reflexionando sobre las prácti-
cas de enseñanza. Es un momento para la planificación, el inter-
cambio de propuestas y estrategias, elaboración de proyectos, 
análisis y lectura bibliográfica, registro de experiencias, segui-
miento de las trayectorias escolares de los alumnos, elaboración 
de criterios de evaluación, etc. La organización de la acción peda-
gógica deja de ser una yuxtaposición de discursos aislados para 
convertirse en un conjunto de discursos en torno e ejes comunes. 
Un verdadero trabajo en equipo abre el espacio para la participa-
ción, la co-responsabilidad en la planificación, ejecución, registro 
y evaluación del proceso de enseñanza. El trabajo colectivo lleva 
a las personas a encontrarse, a aprender a enfrentarse con dife-
rentes perspectivas, a convivir y trabajar con lo diferente.
Este modo de organizar el trabajo pedagógico habilita además la 
posibilidad de revalorizar los saberes producidos por los propios 
docentes en su tarea cotidiana. Promueve además el registro, sis-
tematización y divulgación de las experiencias pedagógicas con 
el objetivo construir una historia pedagógica institucional.
D. Desarrollo Profesional, esta línea de acción tiene el doble ob-
jetivo de desarrollar nuevas competencias docentes para la plani-
ficación, puesta en práctica y evaluación de propuestas didácticas 
en las áreas y nuevas competencias para la gestión institucional 
de la escuela. 

REFLEXIONES FINALES 
Uno de las preocupaciones fundamentales del proyecto consiste 
en producir conocimiento acerca estos nuevos modos de organi-
zar las prácticas de enseñanza y la gestión institucional. De esta 
manera la Evaluación Integral aparece como un elemento impres-
cindible a la hora de poner en valor los procesos de funcionamien-
to del proyecto, el alcance de sus objetivos y los resultados obte-
nidos a lo largo de todo el desarrollo de la propuesta. Interesa 
detenerse reflexivamente frente a la acción para identificar, expli-
car y comprender potencialidades y oportunidades, como así tam-
bién, limitaciones y debilidades que permitan ajustar la marcha 
del proyecto.
“Construyendo Aulas Inclusivas”, en tanto “proyecto piloto”, plan-
tea la necesidad de que el saber pedagógico producido pueda 
volcarse al diseño e implementación de políticas educativas a tra-
vés de la ampliación, transferencia y recontextualización de las 
innovaciones desarrolladas. De este modo se pretende instalar 

un nuevo paradigma que entiende la construcción de escuelas 
más inclusivas como un desafío que demanda volver incesante-
mente sobre los saberes ya producidos con el fin de reinventarlos 
y acomodarlos a las nuevas demandas de aprendizaje de nues-
tros alumnos, garantizando de este modo el derecho a la educa-
ción de todos y promoviendo la consolidación de escuelas cada 
vez más justas.
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