
• PLANO 1. 

El año de las Naciones 
Unidas para la Tolerancia 
visto desde una biblioteca 

escolar de Argentina 

El prtmer deber de un hombre de estos días. 

es ser un {oc,"mm de su tiempo. 

JOII6 Martí (escritor y ed ucador cubano) 

CARLOS A. CORDOBA • 

Esta es una presentación preliminar a un plan de 
actividades que tiende a asumir el compromiso de vi
vir una vida en consonancia con el mundo. dándole 
un sentido amplio al concepto de tolerancia. Quiero 
compartir este punto de acción. Sin esto las acc iones 
corren el albur de ser algo más de lo mismo: una ac
tividad más. 

LAS PALABRAS, LAS ACCIONES 
Una parte del mundo en que vivimos es un mundo 

construido/constituido por palabras. El mundo de 
las leyes es un mundo de palabras. Hay palabras que 
sirven de núcleo para una teorla o una acción. 

El año 1995 tendrá. entre otras palabras-eje o pala
bras significativas. a la tolerancia. ya que ese año es
tará dedicado por las Naciones Unidas a dicha temá
tica. ¿Qué encontramos detrás de esta palabra? ¿Qué 
ocurre con el eco que tiene esta palabra en nuestra 
lengua? 

Bajo tolerancia. en el diccionario (1) encontramos: 
respeto. consideración hacia las opiniones o actitu
des ajenas. 

Pero es bajo el verbo tolerar donde se percibe el do
blez. la intención. el filo de la palabra en acción: l. 
Sufrir o llevar con paciencia. 2. Referido a algo que se 

considera ilícito. permitirlo sin aprobarlo expresa
mente. 3. Resistir o soportar. Se desprende de esta 
conceptuación un deje de superioridad. de un sobre
llevar con entereza y estoicismo una actitud toleran
te. comprensiva. Escribía Gandhi en una carta a sus 
discípulos en 1930: "No me gusta la palabra toleran
cia. pero no encuentro otra mejor. La tolerancia pue
de llevar implícita la suposición. injustificada por otra 

parte. de que la fe de los demás es inferior a la nues
tra ... ". p. 18 (2). 

Conlleva el ténnino una relación no Igualitaria en-
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• PLANO 1 • 

tre dos partes. "Es siempre desde el poder, desde una 
posición de [uena. que se tolera. Pero ¿qué se tolera? 
y ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? El poder tolera todo 
aquello que le es tolerable." (3). 

Queniamos contar con otra palabra. queniamos 
crear otra palabra ... nos queda rodear la palabra-ár
bol tolerancia. todos, mezclando nuestras palabras 
con los murmullos que están en su copa. trayendo 
aves nuevas con cantos nuevos, dándole vida nueva. 
Por lo pronto contaremos aquí los elementos en un 
inventarlo rápido. como para salir a una aventura. la 
humana aventura de reflexionar y actuar en tomo a 
esta palabra-árbol. con mices, ramas y sombras. 

LA MIRADA 
¿Qué ves? 

¿Qué ves cuando me ves? 

¿Cuándo la mentira es la verdad? 

DiYidldoa (gro po de rock argentlno) 

Con los �os abiertos 
Muperlte YomeelW' (escrttora belga) 

Es la fOIma de ser y estar en el mundo: CUl los ojos 
abiertos. Las discriminaciones. los racismos son anteojos. 
anteojeras que Hmitan. que impiden ver al otro. Pero los 
ojos no tienen una mirada propia sino que son producto 
de un adiestramiento cultural ... El otro. la mirada del otro 
puede ser un espejo donde mirarse. "A veces ese espejo 
responde a un sistema de valores dogmático y prejuicioso. 
asesino de la Individualidad. Contraponiéndose con los 

propios ojos. MIrarse sin fascinactón y sin vergüenza. Con 
caI1ño. no con idolatria. Con crtterto de realidad y sentido 
común. Carentes de demoledoras y aplastantes censuras. 
Mirarse no es fácil. pero es necesat1o. El camino hacia el 
saberse se encuentra en este espejo." (4). 

Otro espejo es la mirada objetivada en la literatura, en 

las puducciones audiovisuales. 

LA CUL TURA. LAS CUL TURAS 

Vivimos en una cultura internacion al. Idea de una 
única cultura universal negadora de la pluralidad . 
Una cultura artificial en varios sentidos: no genuina, 
vacía y sin Identidad. Pensada y producida en el con
sumo, para el consumo: homogénea. homogeneizada, 
homogenelzante . .. 

En todo el mundo y a través de los productos 
massmedláticos (publicidad. cine. radio. televisión, 
etcétera ... ) se oye la misma música, se ve al mismo 
grupo racial como protagonista de ficciones o de 
anuncios de productos, se promueven los mismos 
consumos, las mismas necesidades. 

El desafio de los servicios bibliotecarios es darle la 
oportunidad a la cultura que no tiene tamaña pren
sa. a esa cultura que nos ayuda a no naufragar en la 
vida (siguiendo en ese concepto a André Malraux). 
Por otro lado tiene que aportar el momento y los ma
teriales para el análisis del sistema de ideas y creen
cias que se quiere Imponer a través de ese producto 
cultural massmedlático. 

Kurt eolbain ( líder del grupo Nirvana) ubicado ert 
la intersección de dos opuestos: lo contestatario y lo 

representativo del sistema (lo contestatario también 

es producto de consumo) justificaba su suicidio alu
diendo a que ya nada le emocionaba. 

¿Podemos hablar de una cultura despojada de la 
emoción primordial? ¿Podemos caracterlzar esta 
emoción como una reacción frente a la vida. frente a 
la muerte? ¿No se corre el riesgo de que vida y muer
te no signifiquen nada? ¿En qué momento y quién 
habla de la vida al niño/niña. Joven ... ? ¿De qué ma
nera prepara la institución educativa para Vivir -
muerte Inc1uida-? 

En las distintas culturas está presente el mundo. 
En la cultura internacional, el mundo, aunque lo 
busquemos . no está. Es una cultura carente de au
tor. de circunstancia, de proyección personal. Es una 
forma de la angustia del no ser. 

Podemos tomar un concepto aggiDmado de cultura, 
proveniente de la Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales. que se celebró en México en 1982: "La 
cultura puede considerarse actualmente como el con
Junto de los rasgos distintivos esplrltuales y materla
les, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba. además de 
las artes y las letras. los modos de vida. los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valo
res. las tradici ones y las creencias", (5). Esta concep
tuación posee los elementos suficientes como para 
ser operativa, podemos reunir bajo cada elementos 
constitutivo textos o Ideas de refiexión y líneas de ac
ción. 

Seguir lo propuesto por la curricula escolar de cada 
modalidad educativa. Aprovechar la cunicula para 

realizar un conocimiento de los países, sus habitan
tes, su mentalidad. Completar lo geográfico con lo li
terario (un cuento, un poema .... ) . Tal la propuesta de 
un material francés que une a la Información habi
tual de un atlas, un texto de un autor del país que 
presenta. amén de una cartografia que es dibUjada 
en estilo naif con pequeños dibujos de productos y 
lugares caracteristicos. Este producto se plantea 

acercar los paises a la comprensión del niño (6). Un 
texto. una música, nos ofrece el corazón de un pue
blo. No es menester que sea texto o música folklórica, 
ancestral. El rack salido de las calles de una ciudad 
de hoy nos ofrece un corazón palpitante y que habla 
de los desvelos y alegrias de estos días. Mucho dicen 
las canelones en cuanto a temáticas que Inquietan a 
las distintas generaciones. en los distintos tiempos, 
en los distintos lugares. 

Ver en los textos y otros productos culturales los 
aportes que hacen a la expresión de las particularida
des culturales y los aportes que hacen a la compren
sión del sujeto humano universal. a la sablduria uni
versal. La humanidad nos habla de si misma a través 
de todas las bocas, en todas las lenguas. 

Al Informe sobre el país se puede agregar la escritu
ra de un texto que se ambiente en su espacio, con 
personas que viven en esa geografia. Construir la 
Idea de la situación propia del habitante de tal situa
ción fislca (calor, frío. altitud ... . ). de tal situación so
elo-política (pobreza, riqueza. monarquía, dictadura, 
clanes .... ). sistemas de creencias (religión. tabúes .... ). 
modalidades de vida (costumbres, alimentación .... ). 
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• PLANO 1. 

Hay modalidades expresivas que nos permiten. por 
un lado. lomar contacto con el pensamiento del pue
blo que las ha generado .y por el otro. reali7..ar pro
ducciones escritas en las que se mezclen los ecos de 
sus olÍgenes y las sensibilidades de otras tierras. Tal 
el caso del ha.íku. forma poética tradicional japonesa. 
que ha tenido y tiene cultores en distintas latitudes. 
Entre los más conocidos. podemos citar: OctaVio Paz. 
en México; Sergei Eisenslein. director de cine soviéti
co; Jorge Luis Borges y Bealrlz Piedras. en Argentina. 

Ir más allá del conocimiento enciclopedista: que 
vaya lomando forma en nuestra mente un mapa más 
humano que geográfico. Es más fácil memorlzar lÍos. 
montañas y otros accidentes geográficos que dibujar 
las mil y una varlaciones de la humanidad en los dis
tintos espacios. en la diversidad. 

Establecer/dibujar puentes entre las personas. en
tre las personas y las cosas. entre las personas y las 
Ideas. Vivimos en un mundo de gentes. Ideas. paisa
jes. construyamos puentes para Vincularnos con 
ellos. Pertenecemos a un mismo planeta que da vuel
tas. (7). Debemos estar en condiciones de convivir 
con distintas culturas. saber reconocer las pautas de 
conducta. las escalas de valores de las distintas cul
turas (8); El mundo hoy se nos aparece cercano por 
las comunicaciones. El éxodo. la inmigración siempre 
ha existido. pero actualmente se ha vuelto más habi
tual. Cada vez son mayores las posibilidades de inte
racción con otras formas culturales. Incluso ya ten
dríamos que propender dar un paso más allá de la 
mera conVivencia... ponerse en el lugar del otro. 
"Ocupar el lugar del extranjero, del inmigrante, del 

pobre. del que sufre. Se trata de devenir extranjero. 

lo que implica -al mismo tiempo- pensar y convertirse 
en otro, uno mismo. (9) Devenir extranjero. ponerse 
en su lugar. no consiste en intercambiar los rostros. 
en igualar las diferencias. Consiste en igualar el valor 
de la diferencia . 

... Es en esa relación de cara a cara. de diferencia a 
diferencia. que se va construyendo una relación -y 
una sociedad- democrática" (lO). 

Emilla Ferrelro. en su conferencia en el 15° Congre
so Mundial de la Asociación Internacional de Lectura 
(11). rescalaba la diferencia en su dimensión dramá
tica (más allá de los plntoresquismosl. esa diferencia 
que hace imposible la traducción. que nos lleva a 
buscar equivalencias. correspondencias (esto tanto 
en el plano de las lenguas como en otros planos de la 
vida. de la experiencia humana). 

CUL TURA, LAS CULTURAS. CULTURAS SUBJETIVADAS: LAS GEffTES 

Este ítem apunta al conocimiento de los distintos 
sectores en función del trabajo en sus dos ejes: servi
cio bibliotecario y comprensión/inclusión de las va
riables culturales. Dado que el trabajo se plantea en 
ambientes escolares. a partir de la biblioteca escolar. 
el prlmer paso de entendimiento y diálogo será con la 
cultura de la población joven. Dicha cultura es gene
ralmente distinta de la del bibliotecario que pretende 
diseñar por un lado un servicio y por otro una activi
dad que tiene por denominador común a la toleran
cia. Tanto el diseño del servicio como de la actividad 
especial de la biblioteca deben surgir de una puesta 
en común, de un diálogo de las partes: adultos y jó-

19 
EDUCACION Y BlBUOTECA, 51 -1994 



• PLANO 1 • 

venes. La actividad que pretende el diálogo Intercul
tural debe partir del diálogo y no de la imposición (los 
chicos/chicas están habituados. en el mejor de los 
casos. a los monólogos de los adultos). 

Existen vías documentales para el conocimiento de 
las nuevas generaciones. que debemos tomar en 
cuenta para construir nuestro propio punto de vista 
(12) (13) (14) ( 15) ( 16). pero nada reemplaza a la inte
racción cotidiana. Las dos fuentes de conocimiento 
(el documento y la experiencia) son necesarias. se 
complementan. se completan. 

La tolerancia no es un tema más. Es una actitud. 
un compromiso vital. Está más allá de la cronología 
escolar (clase. año lectivo. ciclo escolar ... ) 

LA CUL TURA, LAS CULTURAS. CULTURAS OBJETIVADAS: 

LOS LIBROS Y OTROS SOPORTES 

Apuntamos a analizar los productos que están a 
nuestra disposición. En este análisis Intencionado 
(todo análisis debe tener una Intención. se debe sa
ber qué se pretende con el análisis. con la lectura ... ) 
se focalizará hacia el planteo efectivo de la tolerancia 
y en los aspectos formales. En cuanto a esto del plan
teo efectivo recurro a Marguerite Yourcenar para lla
mar la atención sobre el discurso supuestamente no 
racista e incluso del peligro de un racismo al revés: 
"Amar a la gente porque es negra. es una manera 
más de mostrar que no se ha eliminado por completo 
el problema racial.". (17). Para ello tenemos que pre
parar. cultivar la mirada con la lectura de textos de 
índole teórica. reflexiva. No nos podemos dar el lujo 
de ser ingenuos o de estar desprevenidos. Asimismo 
no debemos descuidar el contacto con materiales de 
ficción o documentales dirigidos a los niños/niñas y 
jóvenes. tomarle el pulso a la producción cuando sale 
al mercado. Pienso que este aspecto merece una ma
yor dedicación y detalle. 

Lo que sigue a continuación va a modo de puntea
do temático con Interrogantes a desvelar dentro de 
los textos propuestos: 

¿Está el libro infantil de los países en vías de desa
rrollo a la altura de las circunstancias y necesidades 
de sus lectores? ¿Cómo es el mercado del libro en 
nuestros países? (18). 

Cuando tomamos materiales de distintas proceden
cias o que reflejan distintas culturas debemos tener 
presente la doble vertiente ética, la que observa el 
punto de vista de la cultura que se representa y la 
que observa el punto de vista del destinatario (19). 

Hay que preservar la paz (20). Como dice el Preám
bulo de la Constitución de la Unesco "Ya que la gue
rra nace en la mente de los hombres (y mujeres) es 
en la mente de los hombres (y mujeres) donde hay 
que construir los baluartes de la paz". Este paráme
tro me parece del todo válido: que los textos no pro
voquen conflictos violentos. que sirvan para apunta
lar la paz. que en todo caso generen conflictos 
Internos que den por resultado una actitud de diálo
go y de entendimiento (21). 

En el terreno de los libros de información, las ON
G's producen materiales para el trabajo áulico (22) o 
que también pueden ser utilizados en el aula (23), En 

las producciones de las editoriales tradicionales po
demos hallar alguna sorpresa positiva (24), Las sor
presas negativas también existen: el racismo en los 
libros de texto y otras casillas por el estilo. 

Uno maneja textos de distintos orígenes. los une. 
los opone. Construye su pensamiento con distintas 
fuentes, distintas tradiciones, distintos estilos, distin
tos mensajes, distintas formas de interpretar y de ser 
y estar en el mundo (este artículo es una muestra de 
esta forma de construir). 

LOS TIEMPOS, LOS DíAS 

La era está pariendo un cOlUZÓnno puede más. se muere de doWr Y 

hay que acudir coniendo. pues se cae el poruenin!n cualquier seloo. 

del mundo. en cualquier calle. 

Sllvio Rodrigue. (autor y cantante cubano) 

Caminante. no hay camInn. 
se hace camino al andar. 

Antcmto Machado (poeta español) 

De presentes y futuros. de lecturas y reflexiones. de 
conversaciones (25) se pueden extraer las líneas para 
realizar el dibujo de los tiempos. su perfil. su pers
pectiva, su proyección. De esto depende la actualidad 
y pertinencia de la acción. de la colección. El correla
to de esto es la conciencia, por parte del joven, de es
tar en consonancia con lo que hoy es, de debatir lo 
que hoy se debate en el mundo. Ningún tema está 
prohibido. interdicto. La vída. la realidad sólo casti
gan a la ignorancia. Las problemáticas del mundo tie
nen una vertiente en los aspectos económicos. en as
pectos materiales. en aspectos en los que está en 
juego el concepto y el destino del desarrollo. Dijo Ja
kob van Uexkull. creador del Premio Nobel Alternati
vo. en el simposio El jUtUTO de Europa (Academia de 
las Artes de Berlin): "Para lo material no tenemos ya 
reemplaw que ofrecer. La sociedad Industrial secula
rizada. también industrializada en lo espiritual. pier
de su sentido cuando empobrece. Se habla entonces -
en lo que concierne al alma- de muerte por frío o por 
fuego, que gente joven normal prende en la casa del 
vecino". (26) ¿Qué ha sido del desarrollo? ¿Qué hacer 
por el desarrollo? ¿Qué desarrollo se puede esperar 
aún? La Unesco reunió a especialistas de todo el 
mundo entre el 18 y 19 de Julio planteó que ante el 
cambio de época que estamos viviendo y la consi
guiente necesidad de "hacer el vacío de todo lo que se 
creía saber" (periodista francés Alexandre Adler) lo 
que queda es "buscar un camino en una aventura 
desconocida" (sociólogo francés Edgard Morin) (27). 

El semiótico canadiense Marc Angenot presenta al 
resentimiento como generador tanto de los naciona
lismos como de las discriminaciones: con "el resenti
miento uno siente que. al menos. existe el calor de 
estar Juntos, de compartir con otra gente la sensa
ción de que los demás son desagradables" (28). En el 
mismo artículo marca la vinculación del resentimien
to con la frustración, este cóctel daria por resultado 
la constitución de pequeños grupos margina
dos/marginan tes. 
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Debemos preparamos para encarar los más varia
dos y descamados análisis. A veces, para poder dis
cutir algo hay que quitarle las asperezas a los temas: 
pero a veces, qui tánd ole las asperems se le quita un 
elemento esencial. constitutivo. ¿Qué queda del tema 
si lo suavizo. aplaco sus ímpetus. hennoseo sus feal
dades? 

LOS LUGARES, LOS ESPACIOS 

Los lugares, los espacios. Un pa1s al sur. Aryentlna 

No ves que vengo de un país 
que esta de olvido, siempre gris ... 

eMulo ea.t1I1o (autor argentino de tangos) 

Los mexicanos deSCIenden de los aztecas, 

los peruanos descienden de los Incas, 

los argentinos descienden de los baroa8. 

Oc:tavto Paz (escrttor mexicano) 

La realidad a rgentina es di
ficll de presentar y en tend er 
en muchos asp ectos . El sis
tema de exclusiones es uno 
de ellos . La t ens ió n existente 
entre la quasi europea ciu
dad de Buenos Aires y el in
terior del país. c on realidades 

siempre olvidadas (realidades 
bien enraizadas en latlnoa
mérica). es otro. 

El arge ntino discrimina. En 
el juego de roles del teatro 
del mundo toma el papel del 
europeo autocentrista. En 
esta representación, el habi
tante del interi or es casi un 
extranjero. "En la discrimina
ción al extra njero. al otro. la 
sociedad argentina no hace 
otra cosa que proyectar sus 
mied os. sus inseguridad es y 
sus sueños más monstruo
sos: el de una sociedad ée
rrada. homogénea, autorita
ria" (29). 

La socied ad argentina es una sociedad que olvida 

su pasad o. "En el pasado . los inmigrantes jugaron un 
papel central en la construcción de la comunidad na
cion al. Por ello. en una etapa de creciente exclusión y 
disgregación sociales como la que vivimos actualmen
te. vale la pena revisar s u historia. Es un tema clave 
para pensar en cómo revertir esa tendencia y cons
truir una sociedad integradora. menos excluyente" 
(30). 

U na a borigen wichl (de la provincia argentina de 
Salta) pedía en un artículo: "Queremos que la inte
gra ció n. de una vez por todas. dej e de ser un d iscur

so y se p ueda dar una convivencia en la que cada 
uno deje vivir a l os demás y respe te sus pautas cul
turales. con sus diferencias" (31). La última dictadura 
militar dejó un saldo de destrucción que abarcó tam
bién a la red socIal. aquella que permite la solidarl-
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dad (32). aq uella que pennite la circulación de la in
formación. 

LOS LUGARES, LOS ESPACIOS: LA BIBLIOTECA 

Lugar de síntesis. de reunión para la com unica
ción, el diálogo. todo y todos disp uestos y disponibles 
para el diálo go, 

Frente a la serie de no lugares, como los sh optngs y 
otros productos de la cultura del consumo. la biblioteca 
opo ne un lugar hecho de tiempo (de historia y de actua
lidad), un lugar siempre haciéndose. abriéndose. Un lu
gar más allá de las transacciones comerciales (33). 

En un Seminario Internacional realizado en Sala
manca en 1985 se crea la UNAL. la Red Unesco de 
Bibliotecas Asociadas (34). Se presenta corno una 

Instancia de in tercam bi o. de 
diálogo. entre bibliotecas de 
d ist intas reglones. situacio
nes. especialidades (35). 

En el Pre Sernlnal10 de la 
IFLA (Federación Internacio
nal de Asociaciones de Biblio
tecarios y Bibliotecas) sobre 
servicios bibliotecarios para 
com unidades aisladas social o 
geográficamente (La Habana. 
15-19 de agosto de (994) se 
presentó a la bi bli oteca como 
un derecho. ya que constituye 
una ampliación de las poSibi
lidades. 

¿Pod rá la biblioteca escolar 
pernútir la construcción de 
las preg untas que quedaron 
f u era d el trab aj o de au la? 
¿Podrá proporcionar los ele
mentos para responder esas 
preguntas de la manera más 
rica, esto es generando nue
vas pre guntas. preparando 
el camino para nuevas pre
guntas? 

LAS CONVICCIONES 

Mira cada camIno de cerca !I con Últendón. 

Pruébalo tantas veces como consideres 

necesario. Luego hnzle a ti mismo. y a 11 

solo. lUlU pregunta: ¿ Iiene corazón este 

cam/nD? SI tiene. el camtno es blJe1W; 

si /w. de nada slroe. 

Doa Juan Matas (según Carlos Castaneda) (chamán Y autor 

mexicanos, respectlvamente) 

¿QuIén d!lo que todo está perdido? 

Yo vengo a ofrecer mi corazón. 

Filo Hez (autor y cantante argentlnD de rockI 

Prenso el senttmtento. 

Siente el pen5am1ento. 
lIIgae1 de UlIIUIllUlO (escritor español) 
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Todos deberiamos dedicamos sin pausa 

a desaprender gron pane de lo que 

hemos aprendido. y a aprender a 

aprender lo que no 1l0S han enseñado. 

Ronald David Lalllll (pslqulalJa británico) 

La educación ojlcia/ no te ensena la 

educación en el amor .... en el respeto 

del 01 ro. en el respelo de Ií. 

Fran9Q1ae Dolto (pslcoanallsta francesa) 

¿No son ya demasiadas palabras? ¿Tiene corazón 
este camino. hecho de palabras. conceptos palpitan
tes? 

La acción tiene que estar sostenida por un corpus 
de Ideas y convicciones. La acción tiene que ser el 
emergente de un entramado de diferentes texturas: 
Ideas. adhesiones. afectos. lecturas. visiones. valores 
y valoraciones. El núcleo atómico. el motor. es la ac
ción comunicativa constituida por la convicción del 
valor de la comunicación y en la conciencia de la co
municabilidad de las cosas. 

N O T A S 

(1) Dicciol/ario didó('/i<'o de español intermedio. Mad rid: Ediciones SM. 
1993. XIII. 1296 p. 
(2) Siguiendo las huell as de Gandhi I Ramln Jahnbegloo. p. 18-22. En: El 
Corre'o 11" Ja U'1t!!iO). Año 45 (junio 199.2). 
(3) El extranjero. ese sospechoso I Damián Tab arovsky. p. 6-7. En C/arin: 
('/lIIIII'a y "aciól/ (jueves 17 de febrero de 1994). 
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París: Unesco. 1994. p.6 
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rie-Raymond Farré. Paris: G all imard . 19H4. 1991. 323 p. 
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(8) E/ prójimo y ,,1 ,'Xlr",)o: I'i el/e/lmlro de las dvili:aciones I Roger B us
tide. Buenos Aires: Amorrortu. 1973.321 p. 
(9) Existe un libro del escrilor argentino Jorge Luis Borges titulado El 

otro, '" mismo. 

(10) E/ extranjero. ese sospechoso I Damián Tabarovsky. p. 6-7. En: Cla
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(13) A'/O!c'.\'c'l·lI<'ia. !JOsmocle,."hlmJ .\' ('sclIcla s(,(,lUulal'i,,: la ('Tisi.'> de la 
eIlSeI)all:a media I Guillerm o A. Obiols. Silvia Di Segni de Obiols. 
Buenos Aires: Kapelusz. 1992. (Bibl ioteca de Actu aliza ción peda
g ógica). 

(14) La jlll'elllud arll,-.rina: l/na ('(Impal'ación de ¡¡eneraciol/es I Deutsche 
Bank. Buenos Aires: Planeta. 199.�. 316 p. (Espejo de la Arge ntina). 
(15) As( I';el/san n"eSIro.' adolesalll"" I Marta Shufer let al.l. Buenos Ai
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Lanzados al rescate de la dimensión afectiva del co
nocimiento con Flto Páez y Miguel de Unamuno en 
las alfoljas. Aprendiendo y desaprendiendo. cam

biando y afianzando ... 
y todo como ese personaje de la obra Los días Jeli

ces. de Samuel Beckett. enterrado hasta el cuello. sin 
esperanza pero con un optimismo a prueba de los 
golpes de la vida. de los oleajes de los momentos his
tóricos. 

Esto no está terminado. no ha terminado. Dejo aquí 
para que sea completado. corregido. tomado. deja
do ... 

No sé quién empezó con la palabra que tocó la 
rama del árbol-tolerancia. creo que teníamos ganas 
de charlar. por eso estamos aquí. escuchándonos con 
los ojos. 
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