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Abstract: In this work it is exposed how it has been possible to 
incorporate programming in children from 4th to 6th grade of 
the Primary level of the Computer School “San Juan de Vera”. 
By means of common activities, such as games, more than fa-
vorable results were obtained because not only did the opera-
tion of the software seem natural, but it was fun and even chal-
lenging to solve the activities or make their own games using 
the characters that most suited them. 

Keywords: Programming – ICT – informatics - educational 
technology - video games - computational logic

Resumo: Neste trabalho, expõe-se como foi possível incorporar 
a programação em crianças do 4º ao 6º ano do ensino fundamen-
tal da Escola de Informática “San Juan de Vera”. Por meio de 
atividades comuns a eles, como jogos, foram obtidos resultados 
mais do que favoráveis, porque não apenas a operação do soft-
ware parecia natural, mas também foi divertido e até um desa-
fio resolver as atividades ou criar seus próprios jogos usando os 
personagens. eles gostam mais.
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Projimidad: Mentor 
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Resumen: La valoración de la projimidad nos acerca a una formación humanística que prioriza el saber ser y el hacer como un todo, 
favoreciendo el ejercicio de integración para un entendimiento de las diferencias como parte del proceso de crecimiento individual, 
que cada uno de nosotros desarrolla a través de mentores, que nos acompañan en el proceso de aprender y de enseñar, en un cons-
tante círculo virtuoso de complementación y auto superación para una sociedad más justa y equitativa. 
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En una nueva presentación en Interfaces decidimos 
unir nuestros conocimientos y hacer una propuesta que 
unifique los valores del ser, y la tarea de enseñar y de 
aprender desde la projimidad y el mentoreo, para facili-
tar el crecimiento individual y grupal. 
Planteamos recorrer un camino de integración en el 
aula, como parte de una formación que capitaliza la vir-
tud del encuentro a través del diálogo y el aprendizaje 
con quienes nos rodean y en la búsqueda de personas 
que con mayor conocimiento y experiencia, ayudan 
y colaborar con otras de menos experiencia o conoci-
miento, o que con algún grado de dificultad no logran 
comprender o tienen una visión diferente. De esta ma-
nera, se cree una relación de desarrollo mutuo que sig-
nifica una gran oportunidad para crecer y evolucionar 
hacia una nueva forma de crear contenidos.
Podemos hallar el camino del conocimiento a través de 
la construcción de contenidos al explorar en nosotros 
mismos como a través de la proximidad del contacto 
con el otro, pensándolo como un par, para desarrollar 
tareas conjuntas. Se puede descubrir mentores que nos 
ayuden en nuestra evolución, cuando se comparten ex-
periencias comunes capitalizando el beneficio del diá-
logo y la sabiduría del ser y del hacer.  
Dimensionar lo que significa ser mentor nos arrojará 
una positiva predisposición de nuestros alumnos para 
generar espacios de formación continuos, enriquecidos 
con los trabajos en equipo. Fundamentalmente esto se 
logra con la guía del profesor, como consejero y forma-
dor, acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de forma significativa. 
El mentoreo es cuando el docente acompaña al alumno 
en el descubrimiento de saberes, tal  como lo puede ser 
un líder de grupo en el desarrollo de una consigna, o 
bien un debate donde las opiniones de todos son valio-
sas para arribar a conclusiones que nos permitan gene-
rar nuevas miradas. 
Es decir docentes y alumnos aprendiendo a la vez, favo-
reciendo la cooperación en el aula en consonancia con 
la naturaleza social del ser humano y de nuestro cere-
bro. Para innovar es fundamental gestionar un modelo 
donde docente y alumno aprendan juntos. (Foro de cá-
tedras innovadoras UP – Antonella Galanti / ponencia 
Docentes y alumnos aprendiendo a la vez). 
La educación es uno de los principales agentes de cam-
bio para construir una sociedad mejor. Es clave un enfo-
que positivo que genere ambientes motivantes en las au-
las para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que favorezca el desarrollo personal y emocional de los 
alumnos, y que inspire a dar lo mejor de sí. 

Por eso, insistimos en la importancia de promover 
compromiso y sentido de pertenencia en el aula, 
desde estrategias de enseñanza innovadoras gene-
rando espacios áulicos donde los alumnos tienen la 
oportunidad de contribuir con su talento. (Cristina 
Amalia Lopez / Motivando el talento Interfaces).  

Asimismo, como docentes acompañamos al alumnado 
para motivarlo a innovar y a hacer uso de su capacidad 
de resolver problemas, valiéndose de lo que incorpora 
en la teoría y en la práctica para adaptarse a condiciones 

cambiantes; ser resilientes ante las adversidades es el 
mejor capital que podemos brindarles a nuestros estu-
diantes. El día de mañana deberán estar involucrados 
en el día a día de sus negocios, y si no les enseñamos 
a enfrentar el mundo de una manera sólida asumiendo 
las consecuencias de las decisiones y acciones que se 
toman, les costará mucho más superarlas. Ese es el gran 
salto que se necesita para hacer de la educación un es-
pacio de integración.  
De hecho en la Educación Media la figura del Mentor 
Educativo garantiza el éxito de la vida escolar del alum-
no desde una perspectiva que transforma el modelo ac-
tual al integrar.  El modelo colaborativo es integrador 
de aprendices y  mentores, incluso con coaches que 
ayudan a los padres a que se involucren en el sistema 
escolar para favorecer el aprendizaje de sus hijos, que 
influye directamente en la comunidad.  Por eso en este 
punto hacemos un paréntesis especial en la comunica-
ción como punto de encuentro; de cómo a través de la 
escucha activa, el aprendizaje significativo cobra valor 
y se capitaliza. 
La comunicación efectiva es muy importante en la rela-
ción humana, escuchar activa-mente es indispensable 
para una comunicación eficaz porque se ejercita no solo 
la habilidad de escuchar lo que la persona está expre-
sando directamente, sino también interpretar las ideas, 
conocer los sentimientos, compartir pensamientos y que 
subyacen a lo que se está diciendo, creando confianza, 
un clima de cercanía que facilita la comprensión mutua.
Educar es enseñar a descubrir las propias habilidades 
y convivir con las debilidades, para transformarlas en 
oportunidades que permitan evolucionar. Debemos 
educar en la sensibilidad, porque sin ella todo carece de 
sentido, de percepción. Si un docente en el liderazgo de 
la clase invita a pensar el contenido de la asignatura, y 
propone aplicaciones, incentivando la creatividad y el 
entendimiento con una tarea que contenga el análisis 
del estudio del caso, seguramente, la tarea se convertirá 
en el centro de la clase. 
De esta forma, el saber tomará otra dimensión en la 
apropiación de conocimientos que el alumno podrá 
construir a partir de ello y es allí donde el mentoreo 
funciona eficazmente.  Se puede comunicar aceptación 
e incrementar la motivación de acuerdo a cómo estamos 
predispuestos, sabiendo que a pesar de tener diferen-
cias de criterios, podemos aprender del otro. Cuando 
tomamos en cuenta la opinión de los demás, eso puede 
ayudarnos a tomar mejores decisiones y a tener más se-
guridad. La escucha activa estimula la cooperación.
Despertar estas habilidades comunicaciones tiene ven-
tajas para comprender y entender al otro; lo que quiere 
compartir, incluso hasta lo que nos remite a un recuer-
do, encontrar empatía en  lo que se comprende, lo que 
se oye, lo que se dice y lo que se quiere decir, dar valor 
a lo que se pone en práctica, eso nos lleva a ser asertivos 
y también proactivos. 
Respecto de la projimidad, incorporar a la escuela hacia 
este concepto, hacia el ser y no solo al tener, orientán-
donos a la solidaridad, involucrándonos desde la parte 
emocional, desde la capacidad de cuidar al otro.
Pedro Luis Barcia, ex presidente de la Academia Nacio-
nal de Educación y de la Academia Argentina de Letras, 
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explica que la educación es valoración y comunicación, 
la inclusión social de la persona comienza por el  len-
guaje. De hecho la palabra “encuentro”, que nosotros lo 
tomamos como projimidad y no como proximidad, la 
tomamos porque deseamos darle una mirada nueva. Si 
nos remitimos a los sucesos de la historia de la humani-
dad, el encuentro en sí, es el acto de coincidir. 
Es así que queremos ver el encuentro como una ocasión 
de descubrimiento y de aceptación de la diversidad 
para aprender del otro. No solo esperar de los demás 
sino involucrarnos en nuestro permanente aprender es 
la clave. Ese saber amar se torna libertad. Efectivamen-
te, la ética del amor adviene al ser humano, antes que 
su libertad. Esta, más que autonomía, es heteronomía. 
Es decir, es responsabilidad, projimidad. 
El cultivo de cualidades colaborativas requiere de todos 
sus integrantes. El amor a uno mismo propicia la pro-
jimidad, en la medida que me quiera, que me cuide y 
que valore a la criatura interior que existe en cada uno, 
voy a construir vínculos sanos y próximos. Somos seres 
racionales y seres con un inconsciente, acercarse a ese 
océano del inconsciente es todo un trabajo heroico: es 
conocerse a sí mismo. 
Pocas personas acometen esa batalla porque estamos 
dados a la individualidad, nos ha sido dado un nom-
bre, un sistema psicológico que parte de la familia, re-
petimos el pasado y hay una sociedad que nos marca 
y una cultura que transmite creencias. Hace falta tener 
la valentía de mirarse a sí mismo e iniciar ese trabajo 
introspectivo porque es la única manera que nos va a 
permitir poder ubicarnos en el lugar del otro y lograr 
cambios positivos.
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Abstract: The valuation of closeness brings us closer to a hu-
manistic formation that prioritizes knowing how to be and do-
ing as a whole, favoring the exercise of integration for an un-
derstanding of differences as part of the process of individual 
growth that each of us develops through mentors, who accom-
pany us in the process of learning and teaching, in a constant 
virtuous circle of complementation and self-improvement for a 
more just and equitable society.

Keywords: closeness - meaningful learning - mentoring - effec-
tive communication - active listening - resilience

Resumo: Avaliação  da projimidade nos aproxima de uma edu-
cação humanista que enfatiza o conhecimento ser e fazer como 
um todo, promovendo o exercício de integração para a com-
preensão das diferenças como parte do crescimento individual, 
cada um de nós desenvolve através de mentores, que nos acom-
panham no processo de aprendizagem e ensino em um círculo 
virtuoso constante de complementar e auto-aperfeiçoamento 
para uma sociedade mais justa e equitativa.
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Enseñar a pensar: Puentes creativos 
para abordar contenidos
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Resumen: El aprendizaje significativo lo construimos entre todos, imaginar que solamente accedemos al conocimiento mediante 
la directriz del docente, es tener una visión muy limitada sobre la capacidad humana de debatir y crear un entorno confiable para 
el entendimiento, el razonamiento de las problemáticas y el uso de distintos lenguajes para componer el territorio del saber.  La 
evaluación de lo que aprendemos es constante cuando abordamos el conocimiento a través de una consigna que nos permita valo-
rizar los saberes a través de la investigación, de la búsqueda de herramientas que nos faciliten llegar a ellos, mediante el análisis, la 
reproposición de nuevas miradas y el ejercicio en clase. 
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El aprendizaje significativo y proyectual tanto como el 
liderazgo de los jóvenes en el campo del diseño y la 
comunicación, establecen una relación altamente pro-
ductiva, cuando el espacio áulico brinda la oportunidad 
de reflexionar sobre los contenidos y elaborar nuevas 
estrategias, para abordar el conocimiento desde una 
conexión entre individuos que comparten experiencias 
áulicas y en la que prime la investigación y el desarro-
llo de habilidades en los territorios exploratorios de la 
profesión tanto como en los distintos campos discipli-
narios, en un proceso de mejora constante y revisión de 
la praxis profesional, en la cual la tarea docente, tiene 
un objetivo más que importante, acompañar el proceso 
de aprender, enseñando a pensar.
La construcción de puentes para abordar contenidos 
nos compromete como educadores a adoptar nuevas 
formas de enseñar.  Dinámicas en el aula que incorpo-
ren la tecnología y que se reflexione desde la praxis para 
acompañar al alumno en el proceso de aprender. Ense-
ñar a comprender textos para aumentar las capacidades 
analíticas parece un desafío imposible, sin embargo, 
es vital trabajar los textos en clase, analizar ejemplos 
reales y poner en discusión nuevas formas de hacer lo 
que está instalado como algo fijo y estándar, capitalizar 
las ideas innovadoras, aprender a escuchar, enseñar a 
aprender, aprender enseñando... 

Otra forma de enseñar
Cuando diseñamos la tarea de enseñar, cuántas veces nos 
preguntamos ¿por qué los estudiantes parecen ausentes, 
y se distraen con tanta facilidad y no participan en 
clase?; ¿cómo no entiendan lo que ya se explicó una y 
otra vez?, esto hace que la planificación se atrase para 

recuperar temas ya vistos, ¿cómo es posible que sus 
escritos tengan tantos errores ortográficos y no puedan 
articular en palabras lo que dicen que comprenden y 
dicen que saben porque lo han estudiado?, ¿por qué los 
alumnos parecen estar en otro mundo mientras están en 
clase?. Incluso no siempre llevan el hilo conductor de 
la consigna y no interpretan lo que leen y lo que se les 
pide, y cuando se los evalúa reaparecen los problemas 
que tan bien describe Paula Carlino en su libro “Escri-
bir, leer y aprender en la Universidad” y que muestra 
una gran ventana de problemas en una radiografía iden-
tificadora de nuestro tiempo. Estos y muchos otros in-
terrogantes se han transformado en un problema grave, 
la educación está en crisis, y algunos especialistas con-
sideran que la escuela va a desaparecer tal como se la 
concibió. Es necesario hacer un cambio. 
Coincidiendo con lo que expresa Paula Carlino, el pro-
blema que estamos enfrentando hoy día es que no hemos 
sabido evolucionar a la altura de los tiempos, la habitual 
configuración de la enseñanza centrada en la transmisión 
de conocimientos sigue latente por parte del docente 
quien en el afán de cumplir con el currículum, comu-
nica a los alumnos solo una porción de lo que necesi-
tan aprender y el conocimiento no se construye. En este 
modo de instruir, los docentes que siguen en estas postu-
ras están descuidando enseñar los procesos y prácticas, 
limitándose a un discurso a través del cual, la pretensión 
es mantener la atención del estudiante, sin crear puentes 
para aborda el conocimiento de una manera activa.  
Lamentablemente la escuela nos mecaniza en el afán de 
aplicar normas y priorizar la memorización antes que el 
flujo de conocimiento para un aprendizaje flexible, cen-
tra los valores de la enseñanza en currículos repetidos 


