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los recordados, sino también los excluidos, los marginados.  Controlar el pasado significa también controlar el 
presente para determinar quienes somos. (Ansaldi, 2002:4)

En este sentido, vale recordar lo que Yosef Hayim Yerushalmi plantea en torno al olvido colectivo, que “apa-
rece cuando en ciertos grupos humanos no logran, voluntaria o pasivamente, por rechazo, indiferencia o indo-
lencia, o bien por causa de alguna catástrofe histórica que interrumpió el curso de los días y las cosas - trans-
mitir a la posteridad lo que aprendieron del pasado.” (Yerushalmi, 1989:6) ¿Por qué las familias no quieren 
transmitir parte de su pasado? Porque tal vez en su origen fue algo doloroso, prohibido, humillante.  Y aquí 
nuevamente debemos tener en cuenta el contexto en el cuál se recuperan esos rasgos identitarios en las me-
morias familiares y como estas se articulan con la construcción de una memoria colectiva institucional de un 
determinado pueblo.  

En Nuestro país por ejemplo, desde la consolidación del Estado hacia 1880 a esta parte se ha construido un 
imaginario que cristaliza en la frase “los argentinos descendemos de los barcos”.  Junto con la idea de “campaña 
al desierto” de Roca han venido a borrar del relato del origen todo aquello que tenga que ver con los pueblos 
originarios.  Si descendemos de los barcos tener antecedentes que no provengan de allí pasa a convertirse en 
un estigma, que se ve reforzado por las formas en las que operaba la sociedad de castas en el pasado colonial y 
de allí en adelante la imagen que se construye del “indio”.  Esto se ha ido borrando de las memorias familiares y 
recién en la actualidad comienza a ser recuperado en parte.  Fue sorprendente para muchos alumnos encontrar 
al reconstruir su árbol genealógico algún antepasado mapuche o ranquel.  En otros casos, algunos faltantes en 
las líneas sucesorias fueron completados por ellos mismos siguiendo esa posibilidad como hipótesis.

Este mecanismo de explorar en las memorias familiares nos permite desandar los caminos por los cuales se 
ha llegado a determinadas construcciones culturales, dando voz a aquellos que no la han tenido, al menos en 
los relatos oficiales.  Queda así expuesto que las relaciones de poder, que son a la vez políticas, son fundamen-
tales a la hora de abordar una tarea de este tipo que a priori podría parecer más bien sencilla e inocente como 
preguntar ¿quién fue el abuelo?. Quiénes son olvidados y, sobre todo, por qué son olvidados se constituye en un 
asunto fundamental para la construcción de la memoria que “no es solamente huella, sino también recuerdo de 
esas huellas.” (Changeaux, 2006:19) Y es que la narración de un mismo relato sostenida en el tiempo sin cam-
bios ni revisiones no es, como señala Pilar Calveiro, un triunfo de la memoria sino su derrota. “[L]a memoria 
se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca […] es un acto de recreación del pasado desde la 
realidad del presente y el proyecto de futuro” (Calveiro, 2009:11).  

La validez de las fuentes orales,  justamente por aquello que la academia cuestiona, ganan cada vez más ter-
reno. Se viene dando una revalorización de esta forma de reconstrucción otorgando a los testimonios un peso 
específico propio; sobre todo cuando no se constituyen como elemento único pero también en este caso si es 
que se ha tomado una muestra significativa.  Cuánta razón tiene Jaqueline de Romilly al afirmar que “se tiene 
a veces la sensación de que la memoria individual, con sus recuerdos lacerantes, pero no puestos en duda, dice 
mucho más que aquellos promedios y aquellas estadísticas formados a partir de datos mendaces.” (de Romilly, 
2006:44)

Esta propuesta se enmarca en el Proyecto Académico y de Gestión del colegio, que brinda  la posibilidad de 
presentar talleres optativos para estudiantes de 6º año. 

Se denominan zoonosis a aquellas enfermedades transmisibles en condiciones naturales de los animales 
vertebrados al hombre, ya sea  por contacto directo con el animal, a través de algún fluido corporal como orina 
o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros artrópodos. 
También pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles 
sanitarios correspondientes, o por consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas. Los agentes etiológicos 
involucrados  incluyen virus, bacterias, parásitos y hongos. 

En los últimos años se ha observado la emergencia y reemergencia de diversas zoonosis, fenómeno estrecha-
mente relacionado a cambios ecológicos, climáticos y socioculturales que han determinado que la población 
animal comparta su hábitat con el hombre cada vez con mayor frecuencia. Podemos mencionar entre los fac-
tores de riesgo: el incremento de la pobreza y desnutrición, el aumento de hospedadores inmunodeprimidos 
susceptibles a la infección (pacientes trasplantados, con HIV, en tratamiento quimioterápico), el hacinamiento, 
el estrecho contacto de la población con animales de compañía, la gran cantidad de animales vagabundos, las 
inundaciones y otros cambios en los ecosistemas ya sea por causas naturales o antrópicas,  la aparición de pató-
genos resistentes a diversas drogas, la migración humana y animal, etc. 

Entre las enfermedades zoonóticas de mayor impacto en la sociedad podemos mencionar: brucelosis, lepto-
spirosis, tuberculosis,  fiebre amarilla, rabia, hantavirus, trichinellosis, hidatidosis, leishmaniasis, toxoplasmo-
sis, malaria; entre otras. 

Las altas tasas de incidencia y prevalencia de estas enfermedades causan en la actualidad gran morbilidad y 
mortalidad en los seres humanos y en los animales constituyendo el origen de grandes pérdidas económicas 
con graves repercusiones en la salud de la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo descripto anteriormente consideré necesario profundizar en el conocimiento de la 
epidemiología, los mecanismos de transmisión y el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas con el fin de 
implementar medidas para su control y prevención. 

Se trabajó fundamentalmente con estrategias participativas y colaborativas, a través de trabajos grupales e in-
dividuales, áulicos y extra áulicos privilegiando la investigación, el trabajo de laboratorio, el diálogo y el debate.  

Las preguntas iniciales estuvieron orientadas a que los alumnos expresen sus concepciones previas y defien-
dan sus propios puntos de vista.  

Se incentivó la búsqueda de información en diversas fuentes a fin de conocer y analizar distintas perspec-
tivas sobre los temas a trabajar. De esta manera, se intentó fortalecer la toma de decisiones y la elaboración de 
conclusiones fundadas.   

La capacidad de organizarse de manera autónoma, orientados por el docente, les brindó la posibilidad de 
desarrollar las habilidades necesarias para desplegar sus potencialidades “… con un enfoque pedagógico que 
contemple la diversidad como una condición inherente al ser humano y por lo tanto, como un valor para res-
petar” (Anijovich Rebeca. 2014). 

Entre las actividades realizadas podemos mencionar: proyección de videos y películas, charla y debate, lec-
tura y discusión de artículos periodísticos y publicaciones de divulgación científica, diseño y confección de 
afiches y trípticos, uso de TICS y herramientas de la WEB 2.0 (SMORE), problematización de situaciones 
complejas, estudios de casos, salida educativa al laboratorio de Parasitología Comparada de la Facultad de 
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Ciencias Veterinarias de la UNLP, práctico de microscopía, entre otras. 
El taller finalizó con la formación de equipos de trabajo. Cada grupo eligió libremente una enfermedad 

zoonótica de importancia en nuestro país con el objetivo de desarrollar una clase interactiva sobre  el tema para 
estudiantes de 4° año de la misma institución educativa. Los grupos optaron por utilizar el Power Point como 
recurso para realizar una breve explicación inicial y por el diseño y armado de un juego didático original c de 
aplicar los conocimientos adquiridos. En todo momento los estudiantes fueron acompañados y guiados por el 
docente en lo que respecta a la utilización de las TICS y en la investigación y planificación de su trabajo. 

El resultado fue muy satisfactorio tanto para los integrantes del taller como para los estudiantes receptores 
de dicha propuesta. 
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La siguiente consiste  en una propuesta de posgrado para docentes y auxiliares preuniversitarios sustentada 
en la función esencial que tienen estos colegios dentro de la universidad como lugar de experimentación ped-
agógica con finalidad propedeútica; y dentro de la sociedad, como instituciones educativas públicas, gratuitas, 
de calidad e inclusivas. 

Organizada como Diplomatura superior y basada en la identidad, especificidad y trayectoria particular de 
estos colegios, pretende reforzar aspectos comunes y distintivos de la cultura institucional preuniversitaria 
(tradiciones, hitos, ritos iniciáticos),  y a la vez, abordar y profundizar aspectos estratégicos y organizacionales. 

Los contenidos seleccionados han sido extraídos de temáticas abordadas durante  años desde la orientación, 
como son: perfil docente y competencias básicas y fundamentales en profesores y preceptores preuniversita-
rios; perfil del alumno y estrategias de enseñanza –aprendizaje; procesos de afiliación institucional y cognitiva 
(importancia, momentos e instrumentos) y su incidencia en la prevención del fracaso escolar; inducción a la 
tarea en nóveles; características de la docencia, investigación y extensión en la educación media universitaria; 
importancia de la internacionalización en este nivel académico; dimensión institucional del quehacer de los 
departamentos de orientación; sistemas de convivencia,  protocolos ante situaciones de riesgo y modelos de 
mediación para resolución de controversias en los distintos claustros; relevancia y centralidad de la partici-
pación estudiantil, centro de estudiantes, rol  de los delegados; la función orientadora en docentes, preceptores 
y personal de apoyo; la prevención de riesgos psicosociales, entre otros.  

Introducción
¿De qué depende la calidad y excelencia de los colegios pre-universitarios? ¿De su trayectoria?, ¿de la vincu-

lación estrecha con la universidad?, ¿de la selección de sus ingresantes?, ¿de la formación de sus docentes?, ¿de 
la metodología?, ¿de la participación?, ¿del imaginario social?, ¿del orgullo de pertenecer?, ¿de la creatividad 
en sus claustros?, ¿de la tradición de sus prácticas?  ¿o de la transgresión en muchos momentos de su historia? 

Pensamos que es el resultado de una “alquimia” en el que participan estos y otros elementos, a veces articu-
ladamente, y otras, en tensión; pero donde la condición sine qua non es el protagonismo y el compromiso de 
sus actores escolares. Por ello, conocer más de su historia, filosofía, identidad, derechos, prácticas, etc. es poder 
desarrollar competencias para potenciar nuestros recursos, potenciar los colegios y potenciarnos como profe-
sionales y trabajadores de la educación preuniversitaria.

La Identidad Preuniversitaria es específica y distintiva, no se reduce a una identidad secundaria ni tampoco 
a una universitaria, está en el límite, en la frontera, toma de una y de otra generando algo diferente, único, 
original, que exige y a veces desorienta, promoviendo el protagonismo, la toma de conciencia y el pensamiento 
crítico,  a veces tornándose en motor, y otras, en obstáculo.

Fundamentación y Objetivo
La siguiente consiste  en una propuesta de posgrado para docentes y auxiliares preuniversitarios sustentada 

en la función esencial que tienen estos colegios dentro de la universidad como lugar de experimentación ped-
agógica con finalidad propedeútica; y dentro de la sociedad, como instituciones educativas públicas, gratuitas, 
de calidad e inclusivas. 

• Reforzar aspectos comunes y distintivos de la cultura institucional e identidad preuniversitaria (tradiciones, 
hitos, ritos iniciáticos),  y a la vez, abordar y profundizar aspectos estratégicos pedagógico-organizacionales.
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