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RES U M E N  

Este tra bajo presenta u n  a ná l i si s  de  l a s  características q u e  a dopta e l  d esarro l l o  del 
cu rrícu l u m  esco la r  en  el caso part icu l a r  de  l a  i m plem entación de  act iv ida des product ivas 
en  e l  proceso de  enseñ anza-a prend izaj e  en  escu e las  ub i cadas  es d i fe rentes escena ri os de  
rura l i d a d .  S e  a na l iza  de q ué m a n era d i chas  a ct i v idades esco la res, se v i ncu l a n  a los  
contextos soc ia l es, cultu ra l es y productivos loca les ;  cons id erando  cu á l es son l os 
e lementos q u e  i nfl uyen y determ i n a n  su ejerci c io .  En  rela ción a l a  defi n i ción de l  prob lema 
de  estu d i o, y de  los objet ivos p lanteados en l a  i nvesti g ació n ,  se adoptó u n  a bordaje 
e m i ne nte mente cualitativo . El a n á l is is  se l l evó a cabo sobre l a  base de  ci n co esce n a ri os, 
ya q u e  el estudio de caso múltiple const ituyó l a  estrate g i a  metodo lóg i ca e m plea da, en 
ta nto fu e l a  que se co ns ideró pert i n ente y a prop iada  para a bord a r  el  carácter explorator io 
y descri ptivo de l  fenóm e n o  de estu d i o .  Los resu ltados obten i dos sug i eren q u e  la  ed ucación 
pri mar ia  rural  puede a poyarse en e lementos de l  med io ,  generando  d iversas a ct iv idades 
que contri buyan a l  desa rrol l o  de  una  educación relac ionada con l os d iferentes escen ar ios 
de  ru ra l i dad  en  el cu a l  está n i n se rtas l as  escue las .  

• Pa l a b ras  c laves : escuela - ruralidad - contexto curricular - Uruguay

2 



INTRODUCCIÓN 

El  presente tra bajo de i nvesti gac ión ,  co menzó d u ra nte e l  Ta l l e r  Centra l  de Socio logía de la  
Educac ión desarro l l ado  en los  a ñ os 2005-2006. E l  m ismo tom a  como base e l  prob lema 
centra l de i nvesti gación a bordado para e l  ta l le r, as í  com o  l a  i n form a ción pri m a ri a  
genera d a  en l a  eta pa de tra bajo de ca m po .  Tom a ndo e n  cons ideración l a  base teóri ca , l a  
g ran  ca nt idad de i nform ación re levada y e l  marco a n a l ít ico ex istente, e l  propósito de este 
trabajo es a lcanzar  de m a n e ra s i ntética u n a  mayor d iscus ión  y profu n d i zac ión de l a  
i nvesti g a ci ón .  Esta i nvesti gación se  trata de u n  estudio d e  casos múltiple de ca rácter 
descriptivo, que procura ace rca rse a la co mprens ión  de un fe nómeno poco a bordado 
desde l a  soci o logía ru ral u ru g uaya : l as  formas en q u e  las  escu e las  u b i cadas  en d iferentes 
esce n a rios de ru ra l i dad  rea l i zan  sus práct icas educat ivas  para v incu lar  la educac ión  con el 
med io .  No se h a n  encontrado para el caso urugu a yo ,  a ntecedentes d i rectos que a n a l i cen 
las  ca racteríst icas específi cas  que  asumen  d i ch a s  prácticas en  las  escu e las  ru ra les  
u rug uayas .  El enfoque metodo lóg i co cua l itat ivo fu e cons idera d o  e l  más adecuado para 
a bord a r  el prob lema de i nvesti gaci ón p lanteado, por el hecho de q u e  l a  re levanc ia  está 
dada  a la com prens ión del sent ido de q u e  se le  da a la rea l izac ión de las act iv idades que  
rea l i zan  l a s  escue las  rurales para contextualizar l a  educaci ó n .  

E s  i m porta nte menc ion ar, que  e l  i n terés por l a  tem át i ca a bord a d a ,  s e  i n ic ia  a part i r  de m i  
part ic ipac ión en u n  g rupo de extens ión u n ivers itar ia  en e l  m a rco d e  l a  Federac ión  d e  
Estud ia ntes U n i versita rios d e l  Uru g u a y  (FEU U ) .  Se  trató de l  g rupo d e  extens ión Co lo ló  de 
i ntegrac ión  mayoritari a mente estu d i a nt i l  y mu l t id isci p l i n a ri a ,  que l levo acabo a cc iones de 
extens ión en  l a  zona de Col o ló  - Sori a n o  desde e l  a ñ o  2002 a 2005. E l  i n terés por e l  te ma 
surge entonces de l  tra bajo y contacto perman ente con  a lgunas  escue las  ru ra l es y de l a  
observac ión de q u e  en  las m ismas  se rea l i za n  act iv idades educat ivas te n d i entes a v incu lar  
l a  ed ucac ión  con e l  med io .  

Este tra baj o consta de c inco capítu los .  Un pri mer  ca pítu lo  referente a l  prob lema de 
i nvest igac ión ,  su de l i m itaci ó n ,  l a  presentac ión de h i pótes is y objeti vos q u e  ma rca ron y 
g u i a ron el desarrol lo  de l a  i n vest igac ión y el resu ltado de revi s ión de antecedentes .  E l  
seg u n d o  ca p itu lo ,  ref iere a l as  deci si ones m etodo lóg icas  adoptadas para esta 
Invest i gac ión . En este capítu lo ,  se d e l i n ea el d i seño de la  i nvest igac ión ,  así co mo ta m bi én 
se d i scute acerca de l a  va l i dez y confi a b i l i dad  de l a  i nform ac ión re leva d a .  En el tercer 
capítu lo ,  se aborda  e l  aná l i s is descri ptivo y deta l l ado  de cada u n o  de los casos estu d i ados, 
en  base a l a  i nformac ión reca bada en l a  etapa de ca mpo .  En e l  cu a rto ca p itu lo  se 
presenta n lo  que se consi deraron como factores exp l i cat ivos de ca rácter i n stituci ona l  para 
el desarrol l o  de las  act iv idades tend i entes a context u a l i za r  l a  ed ucac i ón ru ra l .  En e l  
capitu l o  ci nco, se a na l i zan  los fa ctores de ca rácter context u a l  re lat i vos a la 
i m pl e mentaci ón de act iv idades educat ivo prod uct ivas .  Fi n a l mente se presenta n las 
concl us iones de este estud io ,  donde se mu estra n de forma res u m i d a  los pri nc ipa les 
hallazgos empíricos y se los v i ncu la  con l a s  h i pótes is q u e  g u i a ron  esta i nvest igaci ó n .  
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CAPITULO I 

LA CONSTRUCCIÓN D E L  PROBLEMA DE  I NVESTIGACIÓN 



CAPITU LO I 
LA CONTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE  I NVESTIGACIÓN 

1.1 E l  p roblema de investigación 
E l  probl e m a  de  i nvestiga ción cons istió en i n daga r a cerca d e  l a  educa ción pri m a ri a  ru ra l ,  
desde l a  perspectiva d e  l a  i m p lementación y contextua l ización d e l  cu rri cu l u m  esco la r  en el 
med io  ru ra l .  Se i n corporaron a este estud io ,  las n uevas i nterpretaciones teóricas que han  
ob l i g ado  a l a  m i ra d a  soc io lóg ica ru ra l a reflex ionar  y a re-defi n i r  su obj eto de  estu d io ,  
dando l u g a r  a l a  defi n ición de  n uevas categorías de  ru ra l i d a d .  Este estud io  busca dar  
respu esta a cu á l es son l as  ca racterísti cas  q u e  adopta la  i m p lem entación y desa rro l l o  de l  
cu rri cu l u m  esco la r  en  e l  caso part icu l a r  de l  uso d e  act iv idades prod uct ivas en e l  proceso 
de enseñanza .  Se procu ra v isua l i zar  de q u é  m a n era d i chas  act iv idades esco la res se 
v incu lan  a los contextos soci a l es ,  cu ltu ra l es y prod uct ivos loca les .  

E l  s istem a  educat ivo formal  u ru g u ayo,  " . . .  socializa a los niños rurales en  las pautas y los valores 

urbanos y no imparte conocimientos que le sean útiles para su futuro como productor. " (Piñeiro, 2004: 10). 

Carro ( 2005)  señ a l a  a este respecto,  q u e  en m uchos centros rura l es se obse rva u n a  
pau lati na  estandarización de  l a  p lan i fi cación d i d á ct ica - seg ú n  pará m etros a ca d é m i cos 
ú n i cos, con poco a n cl aj e  en el contexto l oca l ,  lo q u e  gen era fi n a l m ente u n a  tendenc ia  
hac ia  l a  urbanización de  l a  propuesta pedagóg i ca .  S i  b i en actua l mente se i n st ituye un 
m a rco prescri ptivo ú n i co pa ra la  enseñanza a n i vel  nac iona l  (AN EP,  2008) ,  este estu d i o  
toma como pu nto d e  part ida  l a  concepción de  q u e  l a  educa ción pri mar ia  rural  puede 
a poyarse en  e l e m entos de l  medio,  com padecer con los probl e m as e i ntereses de  las 
com u n i d ades ru ra l es .  En este m a rco, surg e  el cuesti o n a m i ento a cerca de  qué actividades 
realizan las escuelas para considerar al contexto rural en las prácticas edur:¡ativas que 
llevan adelante. 

1.2 Las d imensiones del problema de invest igación 

• Especifi ci dades d e  l a  educa ción en  el med io  ru ral

La especifi ci dad de  l a  ed ucación i m pa rt ida en e l  medio rural  cont i n u a  s iendo aún hoy un 
tema de  discus ió n ,  s in dej a r  d e  cons idera r que uno de  sus aportes más  i m porta ntes a l  
mag isteri o es e l  ca rá cter multigrado que hab i l ita a l  ma estro ru ra l  a rea l izar  u na 
fl ex ib i l i zación curr icu l a r  en l a  org a n i zac ión de  conten idos,  s i n  dej a r  de abord a r  lo  
específi co de  cada  g rado (AN EP,  2008) .  La  escu e la  ru ra l t i ene  l a  capacidad  de abri rse a l  
contexto, a l  a l u m nado,  a l a s  fa m i l i a s ;  e l  m aestro puede conocer ese entorno e i ntegra rlo 
en e l  cu rricu l u m  esco l a r. ( Bo ix ,  2000)  
• Característ icas  de l  maestro rura l
U n a  de  l a s  ca racteríst icas de  rel eva nc ia  es perm a n enc ia  o no ,  de los  ma estros en  las  
escue las .  Los centros ru ra les  bri n d a n  l a  posib i l i d a d  de q u e  los ma estros v ivan en la  
escu e la ,  d u ra nte l a  sem a n a  de  c lase .  Las  escu e las  rural es u ru g uayas cuentan 
genera l m ente con i n sta lac iones e d i l i ci a s  para v iv i r  en las  m i smas .  La e lección de  resi d i r  o 
no hacerlo y v iaj a r  coti d i a n a m ente queda  a e l ección de l  m aestro. Esta con d i ción se 
ent iende como rel eva nte ya q u e  u n a  presenc ia  más fuerte del m aestro en la zona puede 
a porta r a l  desa rro l l o  de u n  re l a ci o n a m i ento escu e l a -co m u n i d a d  más  estrecho ( Fost ik,  
2006) . 
• Ca ra cteríst icas de  l a  ru ra l i d a d

Se i n corpora como d i mensión rel evante en este estu d io ,  a lg u n a s  característi cas  que  
asu me l a  ru ra l i d a d .  Este pu nto es re l evante en  l a  med ida  d e  q u e  es de  supon er q u e  l as  
cara cte ríst i cas  de  l a  ru ra l i dad  en  l a  cu a l  está n i n se rta s l a s  escu e las ,  t ienen  i n ci denci a  en 
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a lgunas  de  las  ca ra cteríst icas q u e  asu ma l a  i m p lem entac ión y desarro l l o  de l  cu rrícu l u m  
escol ar .  

1.3 Perti nencia de la investig ación
Las cons ideraci ones en  las  cu a l es se e n m a rca e l  prob lema propu esto, se h a cen  pert i n entes 
en relac ión  al  debate act u a l  en  torno a qué educac ión  pri mar ia  para e l  med io  ru ra l ,  l l evado 
ade la nte por l a  FU M .  El m ismo g i ra en  torno a l  cuest i on a m i e nto de l a  ex isten c ia  d e  una 
educac ión contextua l izada y rel ac ionada con especifi c idades prop ias de  la  soci edad ru ra l  .1 

S e  s u g i eren form a s  a l ternat ivas de  org a n i za ci ó n ,  preparac ión específi ca de  los maestros, 
es dec i r, u n a  rev is ión y adecuac ión de  u n a  serie de  com pon entes y d ispositivos de  la 
gesti ón ed ucativa q u e  permitan la constru cci ón de  respuestas adecuadas  a l as d e m a n das  
actu a l es de  l a  pobl ac ión rural  en materi a educat iva .2  Además ,  en e l  2008 se  está 
tra n si tando por u n a  etapa proposit iva en e l  marco i nstitu c iona l  de l  Consejo de Educac ión 
Pri mar ia ,  a cerca de  l a  propu esta progra m át ica para l a  Educac ión In ic ia l  y Pri m a ri a; donde 
se cons idera como punto centra l l a  atención a l a s  especifi ci d ades de  l a  educac ión 
i m pa rt ida en  e l  med io  ru ra l  (AN E P :  2008). Los p l a nteos reci entemente efectuados, 
perm iten h ab lar  de  l a  pert i n enc ia  socio lóg ica de abord a r  e l  tema propuesto . Se cons id era 
que  el hecho d e  rescatar ésta temát ica desde l a  perspectiva soci o lóg ica,  i m p l i ca d i ri g i r  la  
atenc ión hac ia  una rea l  prob lem atizac ión- de  l a s  prá ct icas educat ivas q u e  se rea l i zan en  
escu e las  rurales con  d i ferentes d i n á m i cas  zon a l es y loca les .  

1.4 Objet ivos de la I nvestigación 
El  objetivo gen eral  de  l a  i nvesti gac ión consiste en contribuir a l  conocimiento d e  las 
diferentes modalidades de la implementación del curriculum escolar en relación a las 
escuelas ubicadas en diferentes tipos de ruralidad, i dent ificando los  e lem entos q u e  i n ciden 
en  l a  i m p lementación y contextu a l izac ión del  cu rrícu l u m  esco lar  en e l  med io  ru ra l .  Esta 
i nvest igac ión se p la ntea además  u n a  serie de obj et i vos específi�os a saber :
a . Describ i r  l a s  form as  de  i m pleme ntac ión y contextu a l i zaci ó n  de l  cu rrícu l u m  escol a r  en
escu e las  ubicadas en d i ferentes ru ra l i dades .  

b .  D a r  cu enta de  los e lem entos q u e  determ i n a n ,  cond i ci o n a n  y/o contribuyen a la  
confi g u rac ión de  l a s  d i ferentes a ct iv idades prod uctivas con fi nes ed ucativos. 

c. Re l a cionar  las características de l  centro educat ivo con las formas y los n i ve l es de
i m plem entac ión de a ct iv ida des prod uct i vas con fi nes ed ucat ivos.  

1.5 Preguntas que g u ía n  la investigación 
En  re lac ión a las  con s ideraci on es rea l i zadas hasta e l  momento,  l a  presente i n vesti gac ión 
se propon e responder las  s i g u i entes i nterroga ntes, cuya respuesta perm i t i rá ava nzar  en  e l  
conoci m i ento en  rel ación a l a  prob lemát ica p l anteada  sobre l a  educación bás ica ru ra l .  

¿Qué tipo de actividades realizan las escuelas rurales para considerar al contexto rural en 
las prácticas educativas que llevan adelante?; ¿cuáles son las características que asumen 
dichas actividades, en escuelas primarias ubicadas en distintos escenarios de ruralidad?; 
¿qué factores a nivel institucional y contextual explican las diferentes características que 
asumen dichas actividades? 

1.6 Hipótesis i nvolucradas en el problema de i nvestigación 
La constru cción  de l  prob l e m a  de  i nvest igación  estuvo p i l otada por una seri e de  h i pótesi s 
genera l es que  es i m porta nte expl i ci tar  a conti n uaci ó n .  

1 Éste debate se h a  insta lado e n  las agendas educativas d e  los actores involucrados a l a  problemática . 
2 Planteo en relación a lo discutido en el Congreso de Educación Rural - Pirlápol is, Octubre 2005 
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I )  S e  parte de l a  h i pótesis de q u e  l a  escu e la  rural  puede generar actividades que 
contribuyan al desarrollo de una educación relacionada con el medio rural. Este p l a nteo se 
desprende de la observación e m pírica de  q u e  existen a ct ividades desa rrol l adas por las  
escu e las  ru ra l es que i m p l i can  e l  desa rro l l o  de act ividades product ivas  con u n  fu erte 
compon e nte edu cat ivo.  3 

I I )  En seg u ndo l u g a r, se considera q u e  las características de la ruralidad y del espacio 
geográfico de la cual forman parte las escuelas, pueden generar diferentes tipos de 
actividades productivas con fines educativos. De este modo,  se considera q u e  en l a s  zonas 
de rural idad d ispe rsa , caracterizadas por mayores g rados de  a i sl a m i ento ,  con 
oportu n idades de i nteracc ión  soci a l  re l ativa mente bajas ;  es esperab le  que se imp l e m en ten 
con mayor profu ndidad act i v idades product ivas con fi nes educat ivos, a l  estar l a  escu e la  
estrech a m ente re lac i onada con  su entorno ,  como forma de v incu lar  l a  escu e la  con  e l  
med i o .  M i entras q u e  las  loca l idades de rura l idad n ucl eada está n marcadas por l a  
rea l i zac ión de d i versas a ct i vidades y no  solo p o r  act ividades d i recta m ente v incu ladas a l  
a g ro .  La escue la  se conform a aquí ,  esto como u n  lugar  de referencia pero no  es e l  ú n i co ,  
l o  cu a l  i m pl i ca ría q u e  se desa rrol l e  u n a  menor rel ac ión  entre l a  escu e l a  y e l  contexto . En 
éste sentido es m enos probab le  que se desarro l l en  act i vidades product ivas en l a  escu e la  
ya q u e  l a  i n teracc ión  de l a  escu e la  con el med io  ti enda a ser menor.4  

I I I ) En te rcer l u g a r, se parte de l a  h i pótes is  de  q u e  a l g u n a s  ca racte ríst i cas  de l  m aestro
ru ra l podría n i n cid i r  en l a s  ca racteríst i cas  que  ado pte el desa rro l lo  de a ct i vidades 
product ivas  con fi nes  educat i vos en las escue las .  Por u n a  parte puede esta blecerse l a  
h i pótes is de que  una mayor experiencia del maestro e n  e l  medio rural, puede fa vorecer el 
desarrollo de actividades productivas con fines educativos, en el entendido de q u e  

' 
experienc ia  del  ma estro, h a ce q u e  tenga u n  con oci m i e nto mayor de l a s  a ct ividades ru ra l es 
y esta condic ión t ienda a favorecer el desarro l l o  de a ctividades product ivas i ntegradas  a l  
desa rro l l o  curricu lar .  Por otra parte , la residencia del maestro e n  e l  centro educativo, 
podría aportar al desarrollo de un relacionamiento escuela-comunidad más estrecho, l o  
cua l  podría tener  repercus iones en e l  desarro l lo  de las  act i vidades esco l a res tend i entes a 
context u a l i za r  l a  educac ión en  el m ed io  ru ra l .  Esto pod ría i m pri m i r  u n  mayor n ivel  de 
a prop iac ión del espacio esco lar  y sus act ividades por parte la  co m u n idad rural de 
refere n ci a .  

IV) E n  cu a rto l u g a r, s e  co nsidera q u e  la existencia de una unidad productiva en el predio
escolar, tendería a promover el desarrollo de actividades productivas con fines educativos. 
Esta h i pótes is  se e n m a rca en l a  considerac ión de q u e  el desarro l l o  de u n a  u n idad de 
producc ión ag ríco la  dentro del pred io  esco lar  a porta ría e lementos para que l a  m isma 
t ienda a ser  uti l i zada  como u n a  herra m i enta didáct ica . Esta característ i ca podría i nfl u i r, en  
que  l a  escue la  desa rro l le  a ct iv idades tend ientes a considerar a l  contexto en l a s  pract icas 
educat ivas que  los  centros ru ra l es l l eva n ade la nte.  

1.7 Conceptos teóricos del  problema de investigación 

3 A este respecto, y a modo de ejemplo, se observan casos donde se desarrollan actividades com o  H uertos Orgánicos o 
Invernáculos en las escuelas rurales cuyo cometido es adoptar una estrategia educativa y productiva, trabajando colectivamente.  
A esto se suma la condición de a bordar  conocimientos curriculares manera vivencial y significativa. 
4 Este planteo se enmarca en la consideración de que las d iferentes zonas rura les, se desa rrol lan diferentes d inámicas
económicas, cultura les y productivas q u e  condicionan el espacio social del cua l  son parte; y esto repercute entre otras cosas en 
la d inámica del centro educativo de referencia.Para este estudio se han seleccionado escuelas rura les ub icadas en diferentes 
escenarios de rura lidad;  esto como forma de dar cuenta de las simi litudes y d iferencias que existen en el desa rrollo de las 
actividades produ ctivas con fines educativos. 
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En  esta parte,  se p resentan de  manera s i ntética los pri nc i pales a portes teóri cos en 
relac ión al problema de i n vesti gaci ón a bordado,  considerando a q u el l as  contri buc iones de 
mayor relevanc ia  para dar  cuenta del  m ismo .  

1.7.1 La escuela en el medio ru ral uruguayo 
En rel ac ión  a la escue l a  ru ra l en n u estro s istema educativo, se debe i nd ica r  que  su prop io  
concepto y su considerac ión va ría en los d ist intos espac ios del  territorio n a cional .  La 
d i versidad geográfi ca ,  sumado a la heterogénea con centrac ión  de la pob lación ,  gen eran 
n ecesar ia mente pla ntea mi entos org a n i zat ivos d iversos al momento de conte m plar  el 
desa rrollo del proceso educat ivo en el med io  ru ra l . 5  Dentro de la categoría escu ela ru ra l ,  
s e  puede encontra r u n a  gra n  heterog ene idad en  cu ento a :  l a  formac ión d e  l os g ru pos; l a  
d ispo n i b i l idad d e  recu rsos h u ma n os ;  ca ra cte ríst i cas  edi l i cias  d e  los centros edu cat ivos; 
etc. Esta h eterogen e idad, i m pl ica que el desa rrollo de a ct ividades cu rri culares  en l as  
escuelas estén dotadas ta mb ién  de u n  componente heterogéneo .  

Se ent iende pert i n ente puntua l i zar  q u e  la escue l a  ru ra l t i ende a conforma rse como u n  
espacio central, ya q u e  e s  l a  i nstituc ión públ ica con mayor presenc ia  en  el m ed io  ru ral , lo 
cual repercute fu e rte mente en l as  d i n á m i cas de l as  co m u n idades. En este sentido ,  la 
v is ión planteada por R iel la  a porta a la noc ión considerada : 
"De hecho, su función es la de impartir educación, pero en el medio rural trasciende largamente este papel (. .. ) la 
escuela no se autopercibe cumpliendo estas otras funciones, ya que formalmente su función es educar" (Riella ,  el 

a l; 2005: 141). 

l. 7 .2 El maestro rura l

El seg u ndo Encue ntro Naci o n a l  de Ma estro Ruarles  celebrado en  2005, defi ne  a l  rol del 
maestro como prom otor la a g r.,upac ión de la com u n idad, a pu nta ndo a su desa rrol lo  y para 
esto es n ecesa rio su fo rmaci ón ci udada n a  y soci al .  A su vez,  pla ntea q u e  debe ser a g ente 
promotor de  ca mb ios ,  lo que redunda en la jera rq u i zac ión de su tarea . En este sentido, las 
prop ias característi cas org a n i za cion a l es de los centros escolares en el m ed io  ru ral, hacen 
q u e  el maestro ten g a  un rol protagón i co en  l a  torna de decis iones .  E l  m aestro es q u i en se 
enca rga  d i recta mente de adaptar el cu rrícu l u m  fo rmal en fu nc ión del diagnóst ico q ue 
real i ce cada a ñ o  del  contexto soci o-econ ó m i co-cu ltu ral e n  el cua l  l a  escuela  rural  está 
i nserta . Ti ene  la ca pacidad (dentro de determ i n ados l ím ites) de optar por la j era rq u i zac ión  
de d iferentes tem át icas cu rri culares y a su  vez la l i bertad de adopta r d ife rentes 
estrateg i a s  metodo lóg i cas, seg ú n  su concepción de los procesos de ense ñ a n za
a prend izaje .  Co ntreras señ a l a  q u e  es el maestro, " . . .  quien tiene que comprender el funcionamiento 

de lo real y articular su visión crítica de esa realidad con sus pretensiones educativas, que a su vez se definen y 
reformulan en función de los contextos específicos y de las experiencias acumuladas. " (Contreras: 1994, 47) 

De ésta ma nera ,  ta nto la plan if icación co mo la evaluac ión de los  procesos edu cat ivos son 
ele mentos ese n ciales en e l  acci onar  del  maestro . El m ismo debe poner  énfas is  en  la 
considerac ión  de l a s  necesidades, ca racteríst icas y a pt i tudes i ntelectuales de  los a l u m nos6. 

1.7.3 .  Entre n uevas y viejas rura l idades 

Este tra baj o h a  i n corpora ndo l as  n uevas i nterpreta ci ones teóricas q u e  h a n  ob l i gado a l a  
m i rada soc io lóg ica ru ral a reflex ionar  y a re-defi n i r  su  objeto de estud i o ,  dando l u g a r  a l a  
defi n i c ión  d e  n u evas categorías d e  ru ral idad . 

5 Actualmente la red de educación primaria rural alcanza mas de 1100  escuelas dispersas a lo largo y ancho del territorio
naciona l .  Se constituye el servicio publ ico con mayor cobertura territorial (ANEP, 2005) 
6Se debe de tener en cuenta que las escuelas rurales son generalmente escuelas m u ltigrado 
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En l a s  ú l t imas  décadas,  l a  con cepción de l o  rura l ,  as í  como l as rel ac iones soc ia les prop ias 
de este m ed io ,  h a n  tra nsitado por profu ndos ca m bios .  Las tra nsformaci ones concebidas en 
este sent ido, dan l u g a r  a una n ueva con cepción de lo  rura l ,  a una nueva ruralidad.  El  
p l anteo de Fern á ndez a porta a l  entend i m i ento de esta noci ó n ,  considerando que  e l  n u evo 
a bordaj e de lo ru ra l ,  abre el espectro para considera r profu ndas modifi cac iones en l os 
procesos soc ia les y económicos q u e  con l l evan a cam bios cu l tura l es .  Además  considera 
necesari a l a  reconfi g u ración socio-espa cia l  del territori o ,  donde el espaci o rura l  es 
considerado no so la mente co mo productor de  m a ter ias pri mas .  ( Fern á ndez en C h i a ppe,  et 
a l ,  2008). Esto se trad uce en un estrecha m i ento entre ca mpo y ci udad, donde lo rura l  
trasc i ende lo  excl us ivamente a g ropecua ri o  y ma nt iene nexos con lo  urbano ( G i a rracca , 
2001). E l  territor io ru ral se s i n g u l a ri za  y dife renc ia  en su dependenc ia  de recu rsos 
n atura les y l os efectos de loca l i zación  q u e  éstos t ienen sobre l a s  poblaci ones q u e  de el los 
dependen " . . .  superando de esta forma las visiones tradicionales que definen una dicotomía equívoca entre lo 

urbano y lo rural, sobre una base de concentración demográfica o de base económica agraria " (Echeverri, 2003: 

26).  

E l  p lanteo de Cag g i a n i  (2004), es de re l eva nc ia  a l  mo mento de clasifica r la d iversidad de 
ru ra l idades. La a utora rea l i zó una c las i fi cac ión en  re lac ión a criterios de ocu pac ión y 
demog ráfi cos . De este modo construyó tres escenar ios de rural idad a saber: rural idad 
d ispersa , ru ra l idad nuc leada y ru ra l idad a m pl i ad a . 7  A conti n u ación se presenta un cu adro 
resu men de las  ca racteríst icas q u e  asu m e  cada ru ra l idad, en fu nc ión de la propu esta de l a  
autora . 

Cuadro N º  1 Ca racteríst icas de l os esce n a ri os de ru ra l idad 
Ruralidad Población % PEA agrícola 

Dispersa Dispersa más d e  20% 

NtKleada en local idades de hasta 5000 habitantes más de 20% 

Ampl iada en local i dades de más de 5000 habitantes menos de 20 % 

*Ela boración propia en base a Cagg1an1 (2004)

1. 7 .4 Relación escuela - com u n idad

S eg ú n  D urston (2007) l a  part ic i paci ón de l a  co m u n idad en  l a s  act i vidades de l  centro 
educat ivo de refe renc ia  es espec ia lm ente rel evante para e l  logro efi ci ente y efi caz de 
mejora m ientos en el a prendi zaje de l os n i ños .  Desde esta perspect iva ,  conocer la re l a ci ón 
escue l a-comun idad se const ituye co mo u n  e lem ento de gran re leva nc ia  a l  momento de 
dar respu esta a cuá les son los e l e mentos que determ i n a n ,  cond ici onan  y/o contri buyen a 
l a  co nfi g u rac ión de l as  d iferentes act iv idades product ivas con fi nes ed ucativos en  las  
escue las ru ra les .  Pa ra e l  a bordaj e de  l a  re lac ión escue la  - com u nidad rura l ,  se tomó e l  
p lanteo rea l i zado por  Fost i k  q u i en toma l a  v is ión  de Fri gerio considera ndo q u e  d i cha 
relac ión  puede darse de dos m a n e ras: biderecci ona l  cuando escu e l a  y com u n idad se 
influyen mutuamente o u n idi recci ona l  cu a ndo el entorno t iene  gra n  i nfl uenc ia  sobre l a  
escu e l a  o v i ceve rsa , pud iendo genera rse rel ac iones de determ i nac ión en térm i n os 
genera les .  Fost i k, considera q u e  el desarrol l o  de  este re lac iona m i ento puede tener 
mat ices,  esta blec i endo : 

7Rura l idad D ispersa : la concepción de éste tipo de rural idad responde a la clásica concepción de lo rural como "opuesto a lo 
urbano". Se puede plantear que en zonas de rural idad d ispersa existen bajos niveles de interacción socia l ,  existe una muy baja 
densidad de población y que sus ha bitantes se dedican predominantemente a la activ idad agropecuar ia .  Se corresponde con la 
población d ispersa en donde se observa una enorme incidencia las ocupaciones agrícolas. 
Rural idad Nucleada :  las n u evas funciones sociales de a lgunas zonas rurales signadas por  la  realización de d iversas actividades y 
no solo por actividades d i rectamente vincu ladas al agro abre el espectro a la concepción de la rura l idad nucleada. Por su parte, el 
concepto de territorio rural es entendido como un elemento central para defin i r  esta nueva concepción de lo rural, en éste 
sentido ,  " ... una unidad espacial, compuesta por un tejido social particular, asentada sobre una determinada base de recursos 
naturales, articulada por ciertas formas de producción, consumo e intercambio y armonizada por las instituciones y las formas de 
organización que operan el ella. "(Vitelli: 2 0 08, 32) 
Rural idad Ampliada: se h a ce referencia a las local idades relativamente grandes, donde se es posible constatar la  presencia de 
trabajadores vinculados a l  trabajo agropecuar io .  
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" . . .  la incidencia puede también ser mínima -cuando la escuela y el entorno se reconocen como parte de la vida 
social pero no establecen vínculos de intercambio ni proyectos comunes- o adecuada, en aquellos casos donde 
existe una articulación de demandas, exigencias y expectativas, sin que la escuela pierda su especificidad 
institucional. " (Fostik, 2006: 10) 

1. 7 .5 Actividades E d ucativo Productivas (AEP)
El desarro l lo  de A E P  i m p l ica q u e  el tra baj o de actividades de prod ucción agropec u a ri a  sea 
aprovechado como un recu rso d idáctico para e l  desa rro l lo  del  proceso de enseñ a n za -
a prendizaje .  En este sentido, está ori en tado a cu m pl i r  el dob le  propósito de  ense ñ a r  a los 
n i ños y a l a  vez ej ecuta r u n  em prendi m i ento productivo -esto en  el entendido de q u e  e l  
desarro l l o  de  ta l es actividades a porta a contextu a l i z a r  l a  educac ión con  e l  med io  ru ra l -

Se conc iben  a l a s  AEP ,  como h e rra m i entas educat ivas  q u e  pers i g u en e l  fi n d e  educar 
toma ndo en  cuenta la natura l eza del  m ed io  en  e l  que t i ene  l u g a r  e l  aprendizaje,  
i ncorpora ndo e lementos del  entorno natura l  y ada ptándol os a l  a prend i zaj e intra - a u l a .  El  
desa rro l l o  de AEP promueve a p rendi zajes a part i r  de l a  experi enc ia  concreta , i nd ividua l  y 
colect iva . Se parte del  entendido de  q u e  se enseña y se aprende a través de u n a  
determ i n ada situaci ó n ,  v i venci ada p o r  los dist i ntos actores i nvol ucrados, a través del 
i nterca m b i o  y re l ac iona m i en to consta nte con l a  natura l eza ( Logros, 2005). Se 
desa rro l l a rá n  en  este a p a rtado l a s  característ icas q u e  adopta n l a s  AEP .  

1.7.5.1 Características d e  las AEP 

A) E l  entorn o pa ra el aprendi zaje en las AEP
E l  desa rro l lo  de AEP puede ut i l i zar  como i n sumo o recu rso d idáctico una determ i n ada 
u n idad product iva . En  rel ac ión a l a  defi n ic ión  de u n idad productiva se cons idera : 
a .  Pa ra q u e  ex ista u n idad productiva debe ex ist i r  u n  espac io  fís ico específico q u e  a loj e el 

' desa rro l l o  de l a  actividad productiva en s i  m i s m a .  Este espacio debe ser considerado el 
más adec u ado para desa rro l l a r  la producc ión de acu erdo a los objet ivos product ivos y 
peda góg icos p lanteados por el centro .  De  ésta forma l a  prod ucc ión puede ten e r  l u g a r  
ta nto e l  a u l a  c o m o  u n  espacio extra a u l a . 8 
b .  Deben de esta r prefijados resu ltados esperados en  cua nto a l  proceso productivo en  s i  
m i smo y a l  proceso cogn it ivo de l os n i ños .  
c . De acu erdo a l a  defi n ic ión p lantead a ,  una pos i b le  l i sta taxon ó m ica de l as  acti v idades a
desa rro l l a r  en las  u n idades prod uctivas,  a sa ber :  a p icu ltura,  c i tricu l tura ,  cría de c h a nchos,  
cría de g a l l i nas,  cría de vacas l ech eras, cría de conejos, cr ía  de ovejas ,  cu lt ivo de flores, 
cu lt ivo de hongos,  cría de lombrices, s i lv icu ltura , e l a borac ión  de du lces, frut icu ltura ,  
germ i n ador, h u erta ,  producc ión  d e  der ivados d e  l a  l eche,  v i ñedo.  

B) P lan ificación  de A E P
Se parte de la  base de  q u e  ex isten d i ferentes formas de ense ñ a r. El sentido ú l t i m o  de las  
act ividades educat ivas está en funci ón de l os fi n es ,  objet i vos e i n tereses que  e l  centro 
educativo pers i g a .  Prog ra m a r, org a n i za r, desarro l l a r  y ap l icar  el cu rrícu l u m  en el a u l a ,  se 
concreta en el desa rro l lo  de act i vidades ; 
" . . .  pensadas para que sean trabajadas en un contexto y en un futuro más o menos próximo". (Zabala ,1999:107 ) 

La p lan i ficac ión de act i vidades o tareas9 ed ucativas i m pl ica el entend i m i ento de q u é  es lo  
q u e  se pretende q u e  los a l u m nos a prenda n y de q u é  forma se q u i ere a lca nzar  e l  
a prend izaj e .  En  éste sentido es que las act iv idades ed ucat ivas responden o de  a l g u n a  
ma nera s e  j u st ifica n desde lóg icas más  gen era l es ,  pa rá m etros i nstituc iona les, 
org a n i zat ivos, en sí  responden a p l antea m i entos de metas y objet i vos a n i vel del centro . 
En  éste sentido el p lanteo de Zaba la  aporta a l  entend i m i ento de d icha noc i ó n ,  señ a l a ndo: 

8 Se considera un espacio extra-aula el predio escolar o un espacio fuera del local escolar- ejemplo pred io de un vecino-.
9 Entendidas como secuencia de actividades
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debe tenerse en cuenta que las decisiones que se tomen en el momento de planificar o programar las 
actividades en el aula deben justificarse desde planteamientos más generales (. .. ) documentos a nivel de 

centro. "(Zabala : 1999, 63) 

Se cons idera q u e  e l  desa rro l lo  de A E P  debe de ten er  un com ponente basa do  en l a  
p lan ifi cac ión de  l a  a ct i v idad ,  lo  c u a l  i m pl i ca q u e  e l  desarro l l o  de  l a  a ct iv i dad prod uctiva 
i m p l i q u e  obj et ivos y m etas educat ivas defi n idas .  

C ) Efecto d i d á ct ico
El conj u nto d e  act iv idades propuestas por el centro educativo a part i r  d e  l a  
i mp lem entación de  i n i ci at ivas d e  cará cter prod uctivo, s e  vue lven i nteresa ntes, atract ivas y 
motivadoras para los  n i ños,  a pren den  observa ndo ,  descu briendo ,  toca ndo ,  i nvesti g a n do ,  
compara n d o  y d i sfruta ndo  de  l a s  d i fe rentes eta pas  de l  proceso prod uct ivo y sus  resu ltados 
( Log ros, 2 0 05 ) .  Teóri camente,  l a  rea l i zación de AEP en  l a  escu e l a ,  t i ende  a con st i tu i r  u n a  
fu ente de  m ot ivación para e l  a pren d i zaje ,  y a  q u e  se tra baj a con a spectos rel acionados con 
la vi da  coti d i a n a  de los n i ñ os,  y por lo tanto e l  invo lucra m i ento en l a s  act iv idades 
propu estas puede ser m u y  i ntenso.  E l  hecho de  esta b lecer d i n á m icas educat ivas donde los 
n i ñ os ponen en j u ego todos sus sent i dos, g enera n  potentes procesos d e  a pren d izaj e .  

Por otro l a d o ,  e l  m u n d o  cot i d i a n o  de  práct icqs y sa beres q u e  cada a l u m n o  reci be de  su 
entorn o ,  se tras lada  a la  escu e l a ,  i nterpe lando y movi l i zando a maestros y n i ños ex ig i endo 
u n a  respu esta desde e l  saber  c ientífico, j u st ifi ca ndo de ésta ma nera los a pren d i zajes 
esco lares  e i ncrem enta ndo su sent ido .  De esta forma,  " . . .  familia, escuela y comunidad son

concebidas como tres mundos activadores del desarrollo humano, mutuamente interdependientes y con 
interacción vital para la educación. " (Ravela : 2003,  10 ) .  

D )  E l  enfoqu e  m u lti d i scipl i nar io  
E l  tra bajo en A E P  req u i ere para potenc iar  sus a l ca n ces de  u n  a bordaje m u lt id isci p l i nari o  
" . . .  desde la perspectiva de una realidad compleja, con múltiples interrelaciones, integra u n  análisis 
multidisciplinario de las distintas actividades a realizar ... "(Zabala: 1995, 62) .  

E l  enfoq u e  m u lt id isci p l i n a ri o  es u n  modo de  org a n izar  l os procesos de  enseñ a n za y 
a pren d i zaje  centrado en el trata m i ento de  u n o  o vari os temas desde l a  perspect iva o e l  
l ente de  u n a  d isci p l i n a ,  pero i n cl uyen do  conte n i d o  de  otras (Qu i ntans,  2008) . E l  enfoque 
m u lti d i sci p l i nar  de  l a s  A E P  esta ría i m pl i cando  entonces,  el abordaje y tra bajo desde 
d ife rentes d i sci p l i nas  y/o á reas de l  conoci m i ento en e l  desa rrol l o  de las  act iv idades .  Esta 
concepci ón i nvo l u cra u n a  l ectu ra m u lt i d i mensi ona l  de l os fenómenos,  y de l  recon oci m i ento 
del cará cter relat ivo de  los enfoq ues desde u n a  sola d i sci p l i nares. Lo m u lt id isci p l i n a ri o  ha 
s ido conceptu a l i zado como un enfoq u e  q u e  toma en cuenta va ri as  d i sci p l i n a s ;  es dec ir ,  se 
t i ene  un probl e m a  o a ct i v idad com ú n ,  pero unos obj et ivos d i ferenc iados para cada u n a  de 
las d i sci p l i n a s  q u e  i nterv ienen  en la a ct i v idad .  
Cuadro N º  2 :  D i mensi o n es de  AEP 

A E P  - Dimensión 

a) Entorno para el aprend izaje - Espacio fís ico que aloje el desarrol lo 

d e  las u n i dades productivas 
- Uni dad prod uctiva con resultados 

esperados prefijados 

b) Planifi cación - Final i dades y objetivos d e  las 

actividades d efi n idos 

- Programación de las actividades 

c) Efecto d i dáct ico 
- Activi dades que t ienden a motivar 

el trabajo de los niños 

- Actividades i m p l i can abordaje desde 

d)  Enfoque m ult i d i sci p l inar d iferentes áreas d e  conoci m i ento/ 

d isc ip l inas 
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1.7.5.2 Tipolog ías de AEP 
A cont i n uac ión  se presentan dos t ipo logías  e la boradas  para a n a l i za r  l as  AEP .  Por un l a do,  
en  rel ac ión  a l  n ivel  d e  i m p lementac ión  de  AEP se defi nen  teóri camente dos categorías de 
a n á l is is ,  a saber a lto o bajo n ivel  de  i m p lementac ión de  AEP.  S e  con s idera que e l  n i vel  de  
i mp lem entación puede d iferenc i a rse pri mera y fu nda menta l m e nte en cu a nto l a  frecuencia 
con que se realizan las AEP. De este modo,  los  centros o g ru pos cons idera dos a ltos 
implementadores de AEP, rea l i zan  acti v ida des con u n a  frecuencia sem a n a l  o m ayor.  
M i entras que los  a q u el los q u e  rea l i zan  a ct ivi d ades con u n  a frecu enc ia  menor a sem a n a l ,  
s e  cons idera n  centros o g rupos bajos implementadores d e  AEP. Dentro de  cada u n a  d e  
estas categorías s e  encuentra n matices q u e  está n tra zad os en  fu nc ión d e l  va lor  q u e  
asumen  l a s  s ig u i e ntes va ri a b les :  enfoque multidisciplinario y la correspondencia de las 
actividades con una actividad anterior1°. Considerando  estas var ia b les,  se defi n i ó  u n a  
t ipo logía q u e  perm itía entender  e l  n ivel de  i m p lementaci ón d e  A E P  e n  l os d i ferentes 
centros o g rupos.  

Cuadro Nº 3 C lasificac ión de  t ipo  de A E P  seg ú n  n i vel  de  i m plem entación 
Nivel de Enfoque Conexión con 

Implementación Frecuencia multidisciplinario actividad previa 

Semanal o Con abordaje Con conexi ó n  a 

Alto mayor m ulti d isci pl i nario activi dad p revia 

S in  abordaje Sin conexi ó n  a actividad 

mult id isci p l i nario previa 

Menor a Con abordaje Con conexi ó n  a 

Bajo semanal multi d isci p l i nario activi dad previa 

Sin abordaje Sin conexión a actividad 

multi d isc i p l i nario . previa 

Por otra parte,  en fu nción del t ipo de entorno en el cua l  se tra baja en l a s  AEP se defi nen 
dos categorías de  a n á l is is  a saber :  entorno rea l  y entorno v i rtu a l .  
S e  consi dera q u e  u n  centro o g rupo tra baja en  A E P  e n  u n  entorno real cu a n d o  se 
desa rro l l a  un m a n ejo11 prá ct ico e i nstru menta l  de la prod ucc ión en  u n a  u n idad  prod uct iva 
d eterm i n ada  y ex istente dentro de l  l ocal  esco lar. Impl ica además  l a  g esti ón de  l a  m isma 
en  a ct iv i dades de  i nsta l ac ión ,  mante n i m i ento, desa rro l l o  y prod u cci ón . A modo  de  
ej e m pl o ,  l a  presenc ia  de  u n a  Huerta Org á n ica dentro de l  pred i o  esco lar  co n fi nes 
educat ivos. M i entras  que se cons idera que un centro o grupo tra baja en AEP en  un 
entorno vi rtua l  cuando no  es ut i l i zada  una u n i d a d  prod uctiva en e l  pred io  esco la r  para 
a bord a r  a ct iv i dades educat ivas prod uct ivas v incu ladas  con l a  prod ucc ión  a g ropecu a ri a12 .  
Es d ec i r, e l  desa rro l l o  de la act iv idad no n ecesita de l  a poyo de  u n  espac io  físico específi co 
que  a l oje  el desa rrol l o  de la a ctividad  produ ct iva en si m isma en el pred i o  de l  ce ntro 
educat ivo.  En este m a rco, se ent iende q u e  el desa rrol l o  de  l a s  a ct ividades se da  en  u n  
m a rco v i rtua l  ya q u e  no  e s  observa b le  u n  ma nejo  i n stru menta l  n i  pra ct ico de  u n i d ades 
prod uctivas dentro de l  pred i o  esco l a r; pero los  temas a bordados en  AEP refi eren  a l a  
producción a g ropecu a ri a  s in  n ecesitar u n  respa ldo fís ico dentro de l  l oca l  esco lar13 . 

'º La variable correspondencia con actividad anterior, i mp l ica que el desarrollo de la actividad se v incu le  o tenga un "enganche"
observable con una actividad realizada con a n terior idad.  Esto impl ica que el desarrollo d e  las actividades tenga un hi lo conductor 
que i mplica que se haga referencia explicita o inexplícita a una tarea a n terior d e  forma vinculante.
11 La modal idad de man ipu lación dentro de la un idad productiva puede ser muy variable, considerándose q u e  pueden trabajar en
la misma los maestros, n iños, pad res, vecinos, funcionarios, etc.
12 Pero natura lmente existe como produ cción agropecuaria primaria físicamente en espacios extra-escolares.
13 A modo de ejemplo,  se puede trabajar en AEP referidas a la cadena de producción arrocera sin necesidad de que haya u n  
laboratorio escolar experimenta l  q ue aloje e l  desarrollo de la actividad productiva arrocera. 
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Cuadro N º  4 C lasi fi ca ción d e  t ipo  de  entorno d e  ejecución d e  A E P  
Tipo d e  Entorno Unidad Productiva Manejo instrumental 

Real Existente Existente 

Virtual No existente No existente 

A efectos de un a n á l i s i s  en profu nd i da d  y con e l  obj etivo de enr iquecer al a n á l is is tanto 
descri ptivo co mo exp l i cat ivo a desa rro l l a r  en  los próxi mos capítu los,  se proce d i ó  a efectuar  
u n  cru ce d e  las  t ipo logías presentadas en  este a pa rtado.  De esta form a ,  se cru za ron las  
categorías de  t ipo d e  i m p lementac ión y ti po de  entorn o .  Resu lta ndo  u n  n uevo a rreg lo  
categór ico de  AEP d e  p lanteado en 4 t ipos  a saber ;  Alta- Real; Baja - Real; Alta Virtual y 

Baja Virtual. En re lac ión  a las  ca racteríst icas q u e  ad opta n cada u n a  de  estas categorías 
i mp l i ca n  en  pri mer térm i n o  l a  a g regac ión d e  cada categoría i nd i vidua l m ente, resu ltando 
en  l a  sum atori a de  l as  categorías de  cada c las ifi cación . En seg u n do l u g a r, es i m porta nte 
a cl a ra r  q u e  el cruce de categorías se efectuó  i n i ci a l m ente en  el p lano  teóri co. La 
cara cteri zación de  cada caso estud i ado a portó a e n ri q u ece r con e lementos e m p íri cos l a  
caracteri zac ión de  estas t ipo logías .  

1.8 Antecedentes de i nvestigación 

A part i r  de  la  década del 40  hasta los a ñ os 60  la prob lemát ica de  la ense ñ a n za en  el 
med io  ru ra l urugu a yo adqu i r i ó  g ran  rel eva nc ia  en  la esfera de  lo púb l ico;  ta l i m porta nc ia  
se ve reflej ada en  acciones y reflex iones que  se suced ieron como respu esta a d i cha  
prob le mát ica . Se desta can l a  creac ión de  Escu e las  G ranj a s14 en 1944 i m pu lsadas por 
Agustín Ferre i ro ;  las pri meras " m i si ones soci o pedagóg icas"15 l l eva das ade la nte por e l  
M aestro J u l i o  Castro y estud i a ntes de  m a g ister i o en  1 94 5 ;  l a  aprobac ión de l  Progra ma 
Ofic ia l  para Escu e las  Rura l es de  1 94916 a part i r  de  l a  propu esta g estad a  en  e l  Congreso de 
M aestros Rura l es de  Pi rlápo l i s ;  l a  creac ión en 1954·del  "Núcleo experi menta l  La M i n a"17 en 
el departa m ento de  Cerro Largo a cargo del Maestro M i g u e l  So ler  en e l  a ñ o  1 9 5 8 .  

Por otra parte,  l as  d i scus i ones y debates contem porá n eos en re lac ión  a l a  educac ión ru ra l ,  
p l antea n i ns istente m ente l a  desarticu l a ci ó n  ex istente entre e l  cu rrícu l u m ,  l a  metodo log ía 
de  enseñ a n za y l a  rea l i dad de l  med io  rural .18 S e  p la ntea l a  neces idad de i m p lementar  u n  
curricu l u m  con conten i dos conformes a l os i ntereses y req u eri m i entos de  l a  pob lac ión 
ru ra l . 19 A nivel nac iona l  se destacan los  p la nteas d e  N ú ñez  ( 1 998)  y Corbo (199 3 ) .  Estos 
autores seña l a n  que  el acci onar  de la escu e la  ru ra l debe esta r estrech a m ente l i gado  a las  
prob lemát icas que  afecta n a l  contexto en e l  cu a l  está s i tuada l a  escu el a .  Su p lanteo se 
hace desde la perspect iva de u n a  educac ión ten d i ente a ser ruralizante, es dec i r, u n a  
educac ión d ifere nc iada  y especif ica para e l  med io  ru ra l .  P l antean q u e  e l  desa rro l lo  de  l a  
acci ón educativa puede y debe a poya rse en  te mas  propios d e l  med io  ru ra l .  Esta l ínea d e  
pensa m i ento e s  co mpara b l e  a l a  defe n d i d a  por e l  ma estro M i g ue l  So ler  qu ien  propone u n a  
educac ión n o  rura l i zante , s i n o  a poyad a  en  l a  rea l i dad  c i rcu n da nte, q u i e n  adh i ere a u n a  
peda gogía atenta a l a s  ca ra cterísti cas de l  med i o  como fo rma de  con oce r otros med ios .  

14 Las Escuelas Granjas son centros educativos dotados d e  d e  u n a  infraestructura productiva, q u e  cuentan con herra m ientas y 
personal para producir. 
15 Las primeras "misiones socio pedagóg icas" cumplieron e l  papel de denunciantes de las situaciones críticas del  campo, en el  
marco de los "rancheríos'', las condiciones de pobreza extrema, etc. 
16 El Programa de 1949 le atr ibuye g ran importancia a los fines sociales a la escuela rural .  Considera que la escuela rural debe 
constituirse en el centro de referencia d e  la comunidad rural .  Se destaca e l  capitulo in ic ia l  de l  Programa "Fundamentos, 
Conceptos y Fines de la Escuela Rural" donde se presentan los fines sociales de la escuela rural .  
17 El "Núcleo experimental La M ina" agrupó a siete escuelas con el f in de integrar, comunicar y desarrol lar a d iferentes
comunidades, pon iendo a su servicio equ ipos técnicos relacionados con la sa lud,  la producción (a  partir d e  la articu lación 
interinstituciona l )donde las diversas escuelas se constituían como centros d e  referencia .  
1 8  Planteo e n  relación a l o  d iscutido e n  e l  Congreso d e  Educación Rural - Pirlápol is, Octubre 2 005 
19 En este sentido, se insiste en la producción de una educación pertinente y adecuada a l  contexto social,  cultura l ,  económico y 
productivo donde se l leve a cabo el proceso educativo y al m ismo tiempo que resulte "significativa -próxima a las experiencias 
cotidianas- a aquellos a los que está destinada. "(Gaya : 2003 ,  16) 
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Pla ntea : "El medio es el punto de partida; el punto de llegada se irá desplazando; el objetivo es hacer del 

campesino un ciudadano del mundo, un hombre abierto, que no rechaza lo ajeno, porque ha aprendido a 

moverse con seguridad en lo propio. "(Soler: 1996, 34) H ac ia  fi nes de  los a ños 80 ,  en  profu nda  
d iscrepanc ia  con los p la nteas d e  u n a  enseñanza  ruralizante, Rafae l  Bayce señ a l a  q u e  los 
fu ndamentos q u e  as i entan a l a s  posturas  ruralizantes son p len a m ente d i scuti b les .  

Por otra parte,  l a  monografía presentada por Fosti k en 2006 p la ntea desde l a  perspectiva 
teórica de redes soci a l es cuá les son l as características de l  re laci o n a m i ento entre escue l a  y 
com u n i dad  ru ra l .  S e  desta ca de  su a n á l i si s  el h echo de  q u e  l a  escue la  rura l  se const i tuye 
como u n  espacio de reu n i ó n ,  esparci m i ento y soci a b i l i dad  central para las com u n i dades .  
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CAPITULO Il 

METODO LOGÍA D E  LA INVESTIGACIÓN 



CAPITU LO I I  
M ETODOLOGÍA DE LA I NVESTIGACION 

Los objet ivos presentados para este estu d i o ,  i m pl i can  u n  a n á l is is  fu ndamenta l mente 
descri ptivo del fenómeno  en  estu d i o .  En este sent ido,  se procu ra d a r  cuenta de l a s  formas 
en  que las escu e las  u b icadas en  d i ferentes esce n a rios  de rura l i d a d  rea l i zan  sus prá ct icas 
educat ivas para v i ncu lar  la educa ción  con e l  medio rura l ,  i denti fi ca ndo a q u el los e lemen tos 
q u e  i n h i ben  o contrar ia me nte,  posi b i l i tan  la i m p lementaci ón de  AEP .  

2.1 La estrategia  adoptada :  E l  estudio de caso 
En re lac ión a la defi n i ción de l  prob lema de  estud io ,  y de los  obj et ivos p la nteados por l a  
i nvest igaci ó n ,  se deci d i ó  adopt a r  u n  a bordaj e de  ca rácter cualitativo . E s  d ec ir, e l  estud i o  
se propuso obtener  u n a  descri pción y co mprens ión  de l a  forma en q u e  s e  desa rro l l an  l a s  
AEP en  l a s  escu e las  u bi cadas  en  d i ferentes esce n a rios de  rura l i d a d .  E l  estudio de caso 
const i tuyó l a  estrateg i a  metodo lóg i ca emp leada ,  en ta nto fue l a  que  se con s ideró 
pert i nente y aprop i a d a  para a bord a r  e l  carácter exp lorator io y descri ptivo de l  fenóm eno de 
estu d i o .  S e  optó por l a  mod a l i d a d  de  caso múltiple, que i m pl i ca a bord a r  los  fenómenos en 
su contexto rea l .  Los casos d e  i nvesti g ac ión adoptan una perspect iva i ntegradora .  E l  
estud io  de caso es,  seg ú n  Y in  es : 
"una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. "(Y in en Yacuzzi: 

2 004, 3) 

Los estu d i os de caso i m p l i can  en su a bordaje el uso de va r ias fu entes de eviden c ia : " . . .  con 

datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 
previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. " (Yin en Yacuzzi: 2004, 3)  

E l  t i po de  estrateg i a  sel ecci onada ,  i m pl i ca q u e  las h_i pótesis p la nteadas se v ie ran  
representadas d e  var ios casos, para pod er i nterpreta r los fenómenos defi n i dos en  las  
preg u ntas de  i nvesti gac ión rea l i zadas .  En  este sent i do,  en l a  i nvesti gac ión se  emp learon 
tres t i pos de  técn i cas ,  l o  cual  i m p l i có combi n a r  d i versas fu entes de  i nformaci ó n .  Esta 
característica se debe a la n eces idad  de que  los datos o bten i dos a part i r  del em pleo de 
u n a  técn i ca ,  sean va l i d ados,  o b ien  perfecci onados con l os datos del otro t ipo de técn ica,  
l o  cu a l  l l eva a enr iquecer y mejora r l a  ca l i d a d  de  l a  i nformac ión l evantada en ca m po .  

2.2 Técn icas  
E l  Esta i n vesti g a ción , relevó i nformac ión mayorita ri a mente cua l itat i va , como p o r  ej emp lo  
las  v is iones  de  los actores ( m a estros,  d i rectores, padres ) ,  l as  práct i cas  cu rricu l a res,  etc. 
En este m a rco, se eva l u ó  oportu na  la uti l i zac ión de  d iversas técn i cas para dar cuenta de l  
fenómeno de  i nterés. 20

2. 2.1 La técn ica de entrevista
La pri nci pa l  técn ica para la reco l ecc ión de i nformación pri m a ri a  fue la entrevist a .  Esto con 
e l  obj et ivo de a cced er a i m pres iones,  a prec iac i ones, v ivenc ias,  de los a ctores 
i nvol ucra dos.  A esto se s u m a  e l  obj etivo de  co m prender e l  sentido q u e  los actores le den  
a l  desa rrol l o  de  sus acc iones .  Se rea l i zaron entrev istas semi  - estru ctu radas ,  q u e  
fu nc ionaron como d isparadoras  d e l  d i á logo con e l  entrevistad o . 21 Se rea l i za ron dos pautas  
de entrev i sta , u n a  d i ri g i d a  a maestros y d i rectores y otra a pad res y vec inos de  l a  
com u n i d a d .22 Las  m i smas fueron e l a boradas  en  torno a u n a  ser ie de  d i mens iones q u e  
fueron acordes a los obj et ivos q u e  s e  p la nteo l a  i nvest igaci ó n .  Se rea l i zaron entrevi stas e n  

20 Es i mportante señalar que el trabajo de campo de esta investigación se rea l izó entre los meses de m a rzo y agosto del a ñ o
2006.
2 1  El objetivo de éste t ipo de entrevista está en permitir que la misma se lleve adelante con la mayor naturalidad posible y tener 
la capacidad de profundizar en  temáticas que no estuvieran previstas en  las preguntas redactadas a priori.
22 Ver Anexo 1 - Pauta de entrevista. 
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5 escu e las ,  3 en el departamento d e  Paysandú  y 2 en  el departa mento d e  Cerro La rg o ;  
efectuán dose u n  tota l  de  3 1  entrevistas . 23 

U n o  de  l a s  inseg u rid ades perc ib i das desde el com ienzo de  l a  i n vestig a ci ó n ,  fu e q u e  l a  
uti l i zac ión de  l a  entrevista como l a  pri n ci pa l  herra m i enta de  reco l ecci ón de  inform ac ión ,  no  
perm ita d a r  cuenta en profu n d idad  de l  fenómeno en estud io .  Esto se debe a que  puede 
sucede r  q u e  el d i scurso d e  l os entrevistados sea e l  i nsti tuci ona l  o soci a l mente esperado, 
por lo  cu a l  puede no responder  a l a  rea l i d a d .  Como forma d e  cotej a r  este problema de 
validez, fu e n ecesar io  ut i l i zar  otras técn i cas  de l evanta mi ento de i nformac ión .  En rel ac ión  
a los problemas d e  confiabilidad de  l a  a p l i cac ión de  esta técn ica ,  surg e n  en re lac ión a la  
baj a ca l i d a d  de  a l g u n a s  entrevistas.  Esto esta re laci onado pri nci pal mente a l a  fa lta de 
reflex iv idad de  las  prácticas de  los entrevista dos,  l o  cu a l  repercut ió  a que en a l g u nos 
casos se rea l i zara entrevi stas de  corta d u rac ión y sin log ra r  l a  producción de  un d iscu rso 
l i n ea l  a cerca d e  a l g u nos te mas .  En estos casos, la i nformación obte n i d a  para a l g u nas  
d i mens iones de  a n á l is is  fue  escasa o n u l a .  

2.2.2 L a  técnica d e  observación 
La seg u n d a  técn i ca uti l i zada  fue l a  observación de  man era pasiva . Posti c  y De Kete l e  
( 1 998) defi nen dentro de  l as  categorías de Observaci ón part ic i pante l a  observación 
part ic ipa nte a nivel pasivo. Acota n que d icha mod a l i d a d  i m p l i ca para e l  i nvesti gador  
observador l as  s i g u i entes con d i ciones :  p lasti cid a d ,  paci enci a ,  adapta b i l i d a d  e i nteg ra l i d a d .  
A estas cond ic iones se suma e l  hecho de  q u e  e l  observador se i nvol ucre con e l  g rupo,  s i n  
toca r lo,  estu d i a n d o  s u s  costu mbres y para le l a mente s e  integre a l  e q u i po pedagóg ico .  

Se rea l i z a ron observaciones de  jornadas  com pletas de c l ase .  Se relevó en deta l l e  l as  
act iv idades se  rea l i zaban en l as  c lases,  co mo forma de  tri a n g u l a r  l a  i nformac ión re levada 
en  las entrev istas y así  m a x i m i z a r  l a  va l i d�z de l as  entrevistas rea l izadas .  En este sent ido,
se enten d i ó  necesa rio uti l i zar  l a  técn ica de  observación para tener más  i nform ac ión a l  
momento de  a n a l i zar  e l  desa rrol l o  de  act iv idades productivas con fi nes educat ivos24• A 
este respecto, Va l l es con s id era q u e :  "el observador no puede contentarse solo con la información 

indirecta de los entrevistados o de los documentos " (Val les : 1 997 , 144) .  

Fue e la borada u n a  pauta de  observac ión co mo forma de que l a  i nfo rmaci ó n  q u ede 
reg i strada  no solo ordenada me nte, s i no  a d emás  s i gu iendo u n a  pa uta com ú n  para cada 
entro educat ivo . 25 

2.2.3 E l  uso de datos secu ndarios:  relevam iento de información documental  
F i n a l m ente,  ta m bién  se tra baj o en  e l  relevami ento de i nformac ión docu mental  q u e  a porte 
al enten d i m iento del obj eto de  estu d i o .  Se rel evaron para cada centro , l a s  a ct iv i dades de l  
P lan  D i ar io ,  Proyectos i n st i tuciona les ,  cu rri cu lares, entre otros docu m entos. Se releva ron 
un tota l de  31 docu mentos . 26 

2.3 Selección d e  casos 
En la sel ección  de  los casos se optó por l a  consecución de  u n a  muestra intencional. Es 
deci r, l os m ismos se sel ecci onaron de  forma i ntenc ionada ,  y en  base a cri teri os de orden 
teórico-analítico. La m u estra se determ i n ó  a part i r  de los  datos brindados por los 
i nforma ntes ca l i fi cados .  La se l ección  de  casos fu e l l evada ade lante en tres etapas 

2 3  Para mayor información acerca d e  la descripción técnica y deta llada de l o s  entrevistados, ver Anexo 2 - Breve descripción d e
entrevistados. 
24 En este sentido, se intentó buscar la perspectiva d e  los m aestros y actores relevantes, así como también observar su  actuación 
en los escenarios donde tienen lugar el desarrol lo de actividades educativas. Se efectuaron a lo largo del trabajo de campo, entre 
tres y cuatro observaciones para cada centro educativo. 
25 Ver Anexo 3 - Pauta de observación
25 Ver Anexo 4 - Breve descripción d e  documentos relevados.
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cl a ra mente d i fe renc iadas .  En  u n a  pri mera eta pa se sel ecci onaron  l os departa mentos en  los 
que tra baj a r. Lu ego ,  fu eron seleccionadas  las l oca l i d ades y las escu e las  a estud i a r  para 
fi n a l mente sel ecci onar  los d i sti ntos actores dentro d e  l a  loca l i d a d  para ser entrev istados.  

2.3.1 Selección de depa rtamentos 
Esta i nvesti g ación se p la nteó desde e l  enfoq ue  terri toria l ,  q u e  i m pl i ca para este estud i o  
com p render  la  m a n era en l a  q u e  l os espacios territori a l es i nfl uyen en  las  d i fe rentes 
d i n á m i cas  soci a l es .  Por motivos de  carácter pra g mát ico,  determ i n ado por l a s  restri cci o n es 
de  orden  económico y temporal q u e  se tenía n para rea l izar  el trabajo de  ca m po,  fu e 
i m posi b l e  trabaj a r  a n i ve l  n acion a l ,  por lo cua l  se dec id ió  tra baj a r  en  dos departamentos 
u b i ca dos en  d i ferentes zona s  del país. En re lac ión a este pu nto, se rel eva ron estu d i os q u e  
a bord a n  desde u n a  perspectiva soci o lóg ica l a  reg i o n a l i zac ión de l  terri tor io n a ci o n a l .  E n  
este sent ido,  se d estaca e l  a porte de  V e i g a  ( 2 0 0 3 )  qu ien  p la ntea u n a  reg io n a l i zac ión  a 
part i r  de l  agru pa m i ento de  departa mentos con perfi l es económicos, socia l es y cu l tura l es 
s i m i l a res . Identif ica y caracteri za ci nco reg i ones a saber :  Noreste ;  L itora l ,  Centra l ,  
S u roeste y S u reste . E n  base a este p l anteo, s e  sel ecci onaron dos departa mentos u b i cados 
en  l a s  reg iones Noreste y Litora l :  Cerro La rg o y Paysa n d ú .  En estos departa m entos se 
constatan d ifere n ci a s  s ign i fi cat ivas en cua nto a l  contexto prod uct ivo, d i stri buc ión de  l a  
pob l aci ó n ,  a l  a cceso a serv ic i os, ca m i nería,  i nfraestructura , etc. A s u  vez,  se uti l i zó e l  
criterio de  acces i b i l i d a d  en  l a  defi n ic ión  d e  l os contextos departa menta les,  ya q u e  perm it ió  
que l a  i nvestig a ci ón sea v i ab le . 27 

2.3.2. Selección de loca l idades y escuelas 
Luego de  se l ecci onados los departa mentos se proced ió  a sel ecci onar  las loca l i dades y 
escue las  en l as  q u e  tra baj a r  a part i r  de  l a  i n formac ión bri ndada por i nform a ntes 
cal if ica d os como i nspector�s de pri m a ri a  o ma estros a ct ivos q u e  m a n ejasen  i nformac ión a 
n i vel departa menta l .  En  re l a ción  a esto, el criter io para sel ecci onar  escue las  fu e el t i e m po 
de  ejecuc ión de  A E P  en  el centro ed ucativo28 y l a  l oca l i zac ión de l  ce ntro educat ivo en 
d i ferentes ru ra l i d a des de  los departa mentos sel eccionados29• 

Cuadro N º  5: Escue las  sel ecci onadas  por loca l i d a d ,  ru ra l i d a d ,  t i po de  a u l a  y a ñ os de 
ej ecuc ión de  A E P  

o. Localidad Ruralidad Escuela Aula AEP Grado Seleccionado 
-

Pay Colonia Paysandú Dispersa Unidocente Mult igrado mas 2 años Mult igrado 

Pay Orgoroso Nucleada Mu lt idocente Mu ltigrado más 2 años Mu lt igrado (Sº y 6°) 
Pay Esperanza Nucleada Mu lt idocente Mu lt igrado menos 2 años Mu lt igrado (3º y 4º) 
CI Isidoro Noblía Nucleada M u lt idocente Grado más 2 años Grado (2º)  
CI Cordobés Dispersa Un id ocente M ultigrado más 2 a ños Mult igrado 
CI Bañado de Morales Dispersa Un idocente M ult igrado menos 2 años Mult igrado 

2.3.3 Selección de entrevistados 

27 En el caso de Cerro Largo se contaba con alojamiento y vehículo para traslado a las escuelas de la EEBM de la Facultad de
Agronomía.  En el caso de Paysandú  se contaba con aloj a miento en la EEMAC de la Facultad de Agronomía. 
28 Vinculado a l  t iempo de ejecución de AEP en el centro educativo, esta variable se d icotomizó en uti l ización de AEP hace 2 y más
años y menos de 2 años de ejecución. Ésta d iferenciación está planteada en el  s igu iente sentido :  los AEP con 2 o más años de
ejecución son considerados herramientas educativas "exitosas" por lo cual existe en el centro una cu ltura arra igada d e  uso d e  
tareas productivas en función de lo educativo y lo social. Además s e  entiende que pasados m á s  d e  2 años d e  implementación de 
AEP en la  escuela existe una g ra n  acumulación de la experiencia lo cual  hace más sól ido y consistente el trabajo de los maestros. 
29 Las local idades seleccionadas en el departamento de Paysandú fueron tres y se ubican en la  zona Sureste del departamento:
Estación Esperanza, Colonia Paysandú y Orgoroso. Las loca l idades elegidas en el  departamento d e  Cerro Largo fueron tres y se 
ubican en diversas zonas del departamento : Isidoro Noblía,  Bañado d e  Morales y E l  Cordobés. Es importante señalar aquí  que si 
bien l a  selección de casos fina l  está dada por 6 escuelas, en el correr del trabajo de ca m po,  se decidió dar  de baja a uno de los 
casos por d i ficultades metodológ icas para acceder a información uti l izando la  técnica entrevista. Por otra parte, en los casos con 
mas de un grupo, fue necesaria la selección de un subgrupo dentro de la escuela. En d ichos casos el  subgrupo fue seleccionado 
en función de la sugerencia del d i rector acerca del grupo que trabajaba con mayor profundidad y continu idad en activida des 
tendientes a contextual izar la educación en el medio rural .  
30 Esta escuela fue dada de baja en la muestra f inal  por problemas metodológ icos. En relación a este punto, se profund izará en el
Capitulo III 
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Como fue seña lado  a nteri ormente, esta i n vest igaci ón procu ró l a  tri a n g u l a ción  entre l a s  
d i ferentes técn i cas  de  l eva nta miento de  datos. A esta con d i ción  se s u m a  l a  tri a n g u l ación a 
l a  i nterna de u n a  m i s m a  técn i ca ,  en  este caso l a  entrevista . En este senti do fue ron 
entrev istados d ife rentes a ctores dentro d e  l a  m i sm a  loca l i d a d  com o  forma de  a cceder a 
d i ve rsas perspect ivas acerca de l  fenómeno  en estu d i o .  
S e  rea l i z a ron entrevistas a l o s  m a estros y d i rectores d e  l a s  escue las .  Además  s e  
entrevistó a hab i ta ntes de  l a s  loca l i da d es q u e  estén en  re lac ión con las  a ct iv idades 
generadas  en l a  escue l a  com o  padres  y veci nos d e  l a  co m u n i d a d .  

2.4 Acerca de la va l idez 
Este estu d i o  defi n i ó  pri orita ri a  l a  va l i dez i nterna de l  mode lo ,  refer ida a l  uso de estrateg i as 
adecuadas  para poder ase g u ra r  una correcta interpretaci ón de l  m ismo (Va l l es ,  1997 ) .  En 
este sent ido,  se procu ró una sel ecci ón de  casos que contro le  l a  ex istenc ia  d ifere n ci a l  de 
a l g u nos fa ctores con sid erados como expl i cat ivos. Además ,  se cons ideró pert i nente la 
triangulación de  i nformac ión procedente de  d i st i ntas fu entes y obte n i d a  en d i ferentes 
momentos del t i e m po para d a r  cuenta d e l  fenómeno en estu d i o .  Como ya fue 
menc ionado,  fueron uti l i zadas  tres técnicas de recolecc ión  de datos, en  d i versos 
momentos para cada caso estu d i ado .  

Al  m ismo ti e m po,  se cons idero de  re l eva nci a esenci a l ,  l a  va l i dez de  constru cto .  A este 
respecto, se efectuó  u n a  precisa defi n ic ión  de los conceptos teóricos cons idera d os en el 
prob lema de  i nvesti g a ción . En este sent ido,  e l  d i seño de  las herra m i e ntas . de reco lecci ón 
de  datos, estuvo or ientado por l a  defi n i ci ón de  l a s  d i mens iones e i n d i cadores re l at i vos a l  
fen ómeno en  estu d i o . 31 

La ú lt i m a  de  l as  preocu pac iones fue l a  va l i dez externa ,  ya que  no  es objeto de  este 
estud io  pr�curar la g enera l i zac ión al u n i verso de estud io  Es i m portante dej a r  en cl a ro que
todas  las  afi rmac iones rea l izadas  en  este tra bajo,  refi eren a l os casos estu d i ados y no 
puede ser g e ne ra l i zado a l  u n i verso de  estos, ya que l a  se lección de  casos no bu scó la 
representat iv i dad de  l os casos.  

2.5 Plan d e  a n ál is is  
Luego de  obten i d a  toda l a  i nform ación ,  se e laboró u n  p lan  como forma de  g u i a r  el proceso 
de a n á l i s i s .  En u n a  pri mera etapa de a n á l i s is ,  se proced ió  a tra nscri b i r  entrev istas, 
observac iones y m emos de  ca m po, para poster iormente procesar  y cod ifi ca r  cada uno de 
estos a rch ivos. La cod if icaci ón se l l evó ade la nte en fu nc ión de  cr iter ios rel eva ntes desde el  
pu nto de  vista teórico, as í  como tamb ién  en  re l ac ión a e lementos que se cons idera ron de 
re leva nc ia  con e l  avance de l  estud io .  En  una seg u n da  eta p a ,  se e la bora ron matri ces de 
a n á l is is  como forma de org a n izar  los d atos relevados y observa r cada d i m ens ión por 
caso . 32 

31 A este respecto, ver anexos metodológicos: anexos 1, 2, 3 y 4. 
32 Ver Matrices de análisis en anexos 5, 6 y 7 
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CAPITU LO III  
CARACTE RIZACIÓN DE LOS CASOS 

3.1 Objetivos de la caracterización y modal idad de presentación de los casos 
Este apartado t iene  como obj etivo descri b i r  l as  pri nci pa les  ca racteríst i cas  de  las escu e las  
sel ecci onadas en  l as  cuá l es se rea l i zó el tra bajo de  ca m p o  y rea l i za r  u n  a n á l is i s  en 
profu n d i d a d  de l  desarro l l o  de  AEP en  e l  centro . La i nformac ión se presenta separada en 
dos b loques;  en  pri m e r  l u g a r  u n a  breve ca racterizac ión del caso hac iendo referenci a a l a  
l oca l i d a d ,  e l  esce n a ri o  de  ru ra l id a d ,  e l  ce ntro educat ivo,  l a s  ca racteríst icas d e l  maestro 
ru ra l y en seg undo  l u g a r  u n a  caracteri zac ión y a n á l i s i s  de A E P  en el centro .  

3.2  Caso a caso33 
E l  a n á l i s i s  expu esto a conti n u ac ión ,  procu ra entre otras cosas responder las pri m e ras 
preg u ntas de  Invest i gac ión que g u ían este estud io; ¿ Qué tipo de actividades realizan las 
escuelas rurales para considerar al contexto rural en las prácticas educativas que llevan 
adelante ?; ¿ cuáles son las características que asumen dichas actividades, en escuelas 
primarias ubicadas en distintos escenarios de ruralidad? 

C u a d ro N º  6 S íntesis ca racteri zación de  AEP en  las escue las  sel eccionadas  
Escuela Entorno Nivel implementación Tema AEP 

Pro d uctiva Rea l  Alto Horti cultura 

De frontera Real Bajo Horti cultura 

Integ radora Real  Alto Horti cultura 

Empre n d ed ora Vi rtua l  Alto Fo resta ción 

Abi erta Vi rtu a l  Alto Fo restación 

3.2.1 Escuela "PROD UCTIVA" - E l  Cordobés 

Breve ca racteri zac ión 
La escu e l a  se encuentra a 150  km d e  Me lo y e l  centro pob lado  más cerca no  es Sa nta C l ara 
a 48 k m .  La forma de  a cceso a l a  m isma es ú n i ca m ente con tra n sporte part icu l a r. Está 
u b icada en u n a  zona de g a n a d ería extens iva , a u n q u e  se v i sua l i za  la prol ifera c ión de 
p lantaciones de e u ca l i ptos .  La m a yor parte de los prod uctores de la zona son med i a n os ;  
a u n q u e  ta mb ién  se destacan a l g u nos g a n aderos de  g ra n  extens i ó n .  L a  z o n a  es m u y  poco 
pob lada  y se u bica en un escen a ri o  de ru ra l i d ad d i spersa . 

Es u n a  escu e l a  ru ra l con u n a  matricu l a  de doce n i ñ os,  por lo cu a l  es m u ltig rado  y 
u n i docente . Al centro concu rre n  dos a l u mnas  no  v id entes, l as cu a l es reci ben u n a  
ed ucac ión  d i ferenc ia l34 que l es  perm ite desarro l l a r  s u s  h a b i l i dades cog n i t ivas.  Ad emás  
cuentan con  e l  a poyo de  u n a  aux i l i a r  paga por  AN E P  para l as ta reas de  coci na  y l i m p i eza 
de l  centro. La escu e l a  s iem pre fue u n i docente y estuvo i nvari ab lemente bajo l a  d i recc ión 
de  l a  a ctu a l  ma estra - d i rectora . E l  centro t iene una ú n i ca a u l a  y u n  pred i o  esco lar  con u n a  
extens ión a prox i m a d a  de  2 h a .  L a  maestra ,  a d e m á s  de s e r  u n  veci no  más  para l a  
com u n i d a d  de  refe renc ia ,  e s  fu nda dora e i m p u l sora d e  l a  escu e l a .  La escue la  h a  estado 
i nva ri a b l emente bajo l a  d i recc ión d e  l a  misma person a ,  por l os cu a l  no  h a  hab ido  n u nca 
rota ción docente . Al  momento de l  tra bajo de  ca m po te n ía 45 a ñ os .  Además de  ser 
ma estra , es prod uctora rura l  de  medi a n a  esca l a ,  donde desa rro l l a  una m ult i p l i ci dad  de 
rubros.  

3 3  Los nombres con q u e  s e  ha denominado a las escuelas, surge de las en trevistas rea l izadas a los diversos actores d e  los
d iferentes centros. 
34 El centro cuenta con dos máqu inas de escrib ir  bra i le .  Es  i m portante aclarar que, la m aestra ha tomado numerosos cursos para
poder enseñar teniendo en cuenta la d i scapacidad visual  que tienen estas a lu mnas. 
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Se observó q u e  l as d ec is iones tomadas  en  el seno de l  centro t ienden a tener  u n a  g ra n  
dependenc ia  de l  maestro, cons id erá ndose q u e  su rol es protagónico a l  esta r vi ncu lado con 
todos l os á mb i tos de deci s ión de la escu e l a .35  Esta ca racterística está fu e rte mente 
v incu lada  a l a  con d i ción  u n idocente de  esta escu e l a .  

Act iv idades Educat ivo Prod uct ivas36 
Son desa rrol l adas  en este centro educat ivo dos u n idades product ivas de  hort i cu ltu ra ; u n a  
h u erta org á n ica y u n  invernácu lo37•  A través de  l a  tri a n g u la ción  de  l a  i nformac ión bri n dada  
por  l a s  técn i cas  uti l i zadas ,  es  posi b le afi rm a r  que  estas act iv idades ti enen  u n  lugar  centra l 
en  l a  i m p lementac ión de l a  cu rri cu l a  escol a r  en este centro . 

En cuanto a l  ori g e n ,  a m bas moda l i dades fueron i m plementados hac ia  1 986,  por i n ic iativa 
los  a l u m nos y de l  ma estro . Va le  mencionar  aquí  que,  tanto l a  h u erta como el  i nvernácu lo ,  
h a n  s ido  l a s  act i v idades con  fue rte presenci a en  l a  h i storia de  v ida  de l a  escuel a .  M á s  a l l á  
de l  ori gen  h i stór ico d e  estás a ct iv idades,  es necesario conocer, l as  causas que  cond ujeron 
a i m pl e menta r  h u erta org á n i ca e i nvern á cu l o  como h erra m i entas d i dáct icas para e l  a ñ o  
2006 .  S e g ú n  l a  i nformación br i ndada  p o r  l a  maestra , cada  a ñ o  el i n terés de  l os prop ios 
n i ños con duce a l a  escue la  a centrar l a  a�enc ión y el tra bajo en  u n a  i n i ci at iva d iferente . 
Genera l mente estas a ct iv idades t i enen ori g en en  el i n terés m a n ifiesto por los n i ños .  Así, 
" . . .  al principio del año los chiquilines eligen (.  . . )  por votación propia se forman en equipo los niños o en forma 
individual, eligen los temas que quieren trabajar en el año y este año se eligió profundizar el trabajo en el 
invernáculo y la huerta . . .  " (CL - Pa raje Cordobés - Maestra-D i rectora). 

La Escue l a  Productiva es u n a  a l ta i m p lementa dora de AEP .  Esto en re l a ción  a que  en 
fu nc ión a la i nformac ión re leva d a  para el P lan  D i a rio  M a rzo-J u l i o  2006 .  Relat ivo a l a  
frecuenci a ,  s e  tra baja en a ct iv i dades re l at ivas a las  u n id ades prod uct ivas d o s  veces por 
sema na  y se l e  ded ica por lo  gen eral  las dos horas prev ias  al a l m u erzo o _l a s  dos 
posteriores a l  recreo .  A esta cond ic ión  se s u m a  que e l  desa rro l l o  de  las a ct iv ida des 
responden en todos los casos en  mayor o menor  med ida  a a ct iv idades rea l i zadas con 
anterioridad . Por otra parte ,  e l  desa rro l l o  de  las act iv idades product ivas rea l i zadas en esta 
escu e l a ,  es rea l ,  es d eci r ex iste u n  rea l  manejo  de los componentes q u e  hacen al proceso 
prod uct ivo,  h a y  un espacio físi co dentro del pred io  esco lar  q u e  se corresponde  y a loj a el 
desa rro l l o  de ca da  act iv idad prod uct i va .  
E n  re l a ción a l a  d i mens ión  planificación de AEP se observa q ue l a  rea l i zac ión de  l as  
u n i dades de  hort icu ltura ,  a ct u a l m ente no  pers i g u e  u n  fi n especi a l m ente prod uct i vo. En 
este sent ido,  l a  prod ucci ón  no  es enten d i d a  como l a  excl us iva generac ión de  b i enes 
econó m i cos,  s ino que i m pl ica un fu erte com pon ente educat ivo persi g u i endo l os objet ivos 
d e :  " . . .  promover la observación, el conocimiento científico y incitar la investigación, (.  . .) construir conocimiento 

por medio de las vivencias de los niños " (Programa Escolar 2006) . Por otra parte ,  el pl a nteo de  l a  
maestra refiere a u n a  fi n a l i d a d  determ i n a d a  d e l  porq u e  d e l  tra bajo en  l a  h uerta , 
cons idera n d o :  " . . .  en términos generales es motivar al niño, generar aprendizaje a partir de lo que ven, que se 

trabaje en equipo . . . " (CL - Paraje Cordobés - Maestra-Directora) .  

En correspondenc ia  con la d i men sión efecto didáctico de  AEP,  se cons idera que la 
uti l i za ción  e i m p lementa c ión de  u n idades prod uct ivas en e l  espacio esco la r  es conceb ido  

3 5  Las decisiones e n  cuanto a l o  estrictamente curricular, l a  gestión,  l o  admin istrativo, l o  gastronómico, l o  fin a n ciero, lo 
organizativo, etc. son fi ltradas por la opin ión del maestro. M u estra de el lo está representado en la frase: " . . .  la hice yo todos los 
espacios que se fueron haciendo fueron en función de lo que a mi me parecía que servía para una escuela rural . . . " ( Entrevista 4 ) . 
36 La información que evidencia las a fi rmaciones rea l izadas a lo largo del apartado para esta escuela está presentada
ordenadamente en la matriz d e  análisis d e  información relevada : Anexo 5 - Cuadro A - Escuela Productiva.  
37 En este apartado se ana liza d e  forma conjunta la huerta orgánica e invernáculo ya que se considera que man ifiestan
determinadas regularidades. Por otra parte, se entiende necesario anal izarlas de manera conjunta ya q ue el  invernáculo funciona 
como "testigo experi mental" de la HO, se considera entonces que esta condición repercute en la modal idad de trabajo de a mbas 
unidades productivas. 
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como u n  recu rso d i d ácti co por exce lenci a  com o  forma de  v incu l a r  a l  med i o  con l a  
enseñanza . A este respecto se  señ a l a : 
" . . .  si no estas acompañando las necesidades y las realidades del medio, si no hablas el mismo vocabulario del 

niño, si no comprendes lo que te dicen, de que te hablan los chiquitines entonces ahí no estás trabajando con la 
educación inmersa en el medio, tenés que hacerlo si o si, porque si no es como que habláramos dos idiomas. " 

(CL - Paraj e Cordobés - Maestra-D i rectora).  

Por otra p a rte,  la rea l i zac ión de  estas act iv idades es consi dera d a  en este centro como u n a  
herra m i enta de  g ra n  uti l i d a d  para esta bl ecer u n  contacto con e l  m u ndo a g ra rio ,  rea l i z a r  
act iv idades cooperat ivas y so l i d a ri a s, re lac ionar  e l  tra bajo de  l a  escue la  con e l  m u ndo 
cot i d i a n o  de l  n i ñ o .  

En re lac ión a l a  d i mensión enfoque multidisciplinario de  A E P ,  estas a ct iv idades i nvo l u cra n 
a u n a  a m pl i a  d ivers idad  de  á reas de con oci m i ento así  co mo ta mb ién  d i versos te mas .  Se 
resa lta e l  tra bajo m u lti g rado y l a  cond ic ión m u lti d i sci pl i n a r, en l a  que  tra baj a n. A este 
respecto, se re l eva ron d i versas act iv idades en e l  p l an  d i a ri o  q u e  dej a n  ver la con d i ción  
m u lti d i sc i p l i n a r  de  l a s  act iv i dades.38 A esto se s u m a  e l  p la nteo de  l a  maestra : 
" . . .  la huerta durante todo el año te da para cubrir todo el aspecto curricular desde las distintas materias, del 
área de ciencias naturales, ciencias sociales también lo incluís geografía, selección de suelos, es decir hay toda 
una serie de cosa que también entran por ahí, la parte de relieve la hidrografía, el tema de erosión, que se yo_ . . . " 

(CL - Paraj e Cordobés - M aestra-D i rectora).  

Por otra pa rte, los recu rsos económ i cos con los q u e  cu enta la escue la  para ej ecuta r l a  
h u erta y e l  i nvernácu lo  s o n  re l at iva mente escasos. Frente a esta s i tuac ión buscan 
estrateg i a s  para obten er los.  S eg ú n  nos i nformó l a  ma estra, l a  escu e la  efectúa rifas  o m u y  
eventua l mente ben efi c ios para pod er costear  l o s  em prend i m i entos. A s u  vez, e n  a l g u n os 
casos el m aestro fi n a n ci a  l os costos de  l a s  sem i l l as, el a l a m bre o e l  ny lon para e l  
i nvernácu l o .  En  cua nto a los recu rsos h u m a nos para l l evar  ade lante e l  empren d i m i ento 
hortíco l a ,  son los prop ios n i ñ os una parte muy i m porta nte del em prend i m i ento, dan vuelta 
t i erra, h a cen  l as  a l mac igu eras, l as  tra n sp la nta n, ri eg a n ;  es deci r los n i ños son e l  recu rso 
h u m a n o  fu nda m enta l  con el q u e  cu enta el e m prend i m i ento para desarro l l a rse . Por otra 
pa rte, en i nsta nc ias  puntua les que  req u ieren de u n  m ayor esfu e rzo físi co se p ide  
col a borac ión a los  padres y veci nos para so l u ci onar  el probl ema. A este respecto, se 
observó que l a  rel ac ión  enta b lada  entre l a  escu e la  y l a  com u n i dad  t iende a ser muy fl u i da. 

E n  este m a rco, es notori a la relac ión que se desa rrol l a  entre la  g esti ón de l a  u n i d a d  
product iva q u e  t i ende  a s e r  part ic i pat iva y fl u ida  c o n  e l  tra bajo de  pad res, vec in os, n i ños y 
ma estro, en u n  escen a ri o  de  ru ra l i dad d i spersa q u e  se ca ra cteri za  por mayores g rados de  
a i sl a m i e nto, con  bajos n i ve les de  i n teracci ón soci a l .  Se destaca e l  rol centra l de  l a  escu e l a  
en e l  med io  como l u g a r  de e n cuentro, referenc ia  y de soci a b i l i d a d .  En este sent i do, es 
pos i bl e  cons id era r  q u e  l a s  característ icas de  la rura l i d a d ,  t ienden a i n ci d i r  en  desa rro l lo  de 
AEP para este caso. S u m ado a esto,  las prop i a s  ca racteríst icas de l  maestro- d i rector se 
re lac ionan  con la i m plementación cu rricu l a r  de  AEP .  Es un docente q u e  ha  rea l i zado l a  
tota l i d a d  de  su trayectori a (23 a ñ os) e n  e l  med io  ru ra l y en este ce ntro educat ivo ,  es 
además  d e  ori gen  rura l  y v ive en  la  zona de  i nfl uenc ia  de l a  escu e la. 

3 .2 .2- Escuela "DE FRONTE RA" - Isido ro Nobl ía 

Breve ca ra cter ización 
La escu e l a  se u b i ca a 45  K m .  de  M el o  sobre una ruta nac iona l. Se s itúa en  una V i l l a  
formada p o r  4 g ru pos de  v iv iendas de l  P l an  M EVIR. Se destaca en  l a  zona l a  
pred o m i n a nci a de  l a  ganadería extensiva y e l  cu l tivo de  arroz. La m ayor parte de  l a  

38 Ver Anexo 5 -cuadro A 
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pob l a ción  ocu pada son tra baja dores rura l es perm a n entes, m ientras q u e  ta m b i é n  se 
destaca la presenc ia  de  jorna leros ru ra les zafra les .  La escu e l a  se u b i ca en un esce n a ri o  
ru ra l i dad  n u clead a ,  t i e n e  u n a  matricu la  de  350  n i ñ os q u e  se repa rten en  2 turnos y 20  
maestros para atenderlos.  H a y  u n  total  de  1 3  c lases.  Cue nta n con  e l  a poyo d e  var ias  
a u x i l i a res pagas ta nto por ANEP como por l a  Comisión Fo mento de l a  escu e l a .  E l  g ru po 
sel eccionado a l a  i nterna d e  este centro educat ivo fue u n  seg u ndo  a ñ o  de l  hora r io de  l a  
tard e .  Está i ntegrado p o r  u n  total de 3 2  a l u m n os . 39 

La d i rectora d e l  centro desde q u e  se reci b ió en  1962 ,  tra bajó mayoritari a mente en 
escue las  rura les .  H ace a prox i mada mente se i s  a ñ os tra baj a en ese centro y res ide  en 
capital  departa menta l .  En cu a nto a l a  maestra a ca rg o  de l  g ru po sel ecci onado,  se d estaca 
q u e  t iene  35 a ñ os al momento de l  tra bajo de ca mpo y no res i d e  en la zona de i nfl uenc ia  
de  l a  escu e l a ,  es dec i r  v iaja  d i a ri a mente desde  l a  cap ita l  departa menta l .  

Activ idades Ed ucativo Product ivas 40 

En l a  escu e l a  fu nc ionan desde 2002 u n a  h u e rta org a n 1 ca y u n  i nvern ácu lo .  Es posi b le  
a preci a r  q u e  l as  m i smas están en a pa rentes buenas  cond ic iones producti vas .41 La 
propu esta i n i ci a l  de l  emprend i m iento product ivo fue endóg e n a ,  ya q u e  nac ió  a nte l a  
sol i citud d e l  centro para i ncorpora rse a l  Progra ma H u erta Org á n i ca de  l a  Fundac ión 
Log ros . 

En l a  escue la  de  Frontera l a  huerta org a n i ca y el invernácu lo  no  se abordan  co mo 
herra m i entas d idácti cas42, es deci r, e l  co mponente educat ivo para ca da  una  de  estas 
u n i dades prod uct ivas es m a rg i n a l ;  a u n q u e  se desarrol l a  en un entorno rea l  y es a preci a bl e  
e l  m a nten i mi ento ,  desa rro l lo  y producción de  l a s  u n i dades prod uct ivas,  no es v i s i b l e  o 
s i m pl e m ente queda re legado a u n  seg u n do p l a n o  el aspecto educat ivo y potenci a l  , 
d i dá ct ico de  estas u n i d ades.  S i  b ien el p lan  de tra baj o de l  centro subra ya el tra baj o en l as  
u n i dades de  hort i cu ltu ra como u n  punto neurá l g i co de a cc ión de l  centro referente a l  
desa rro l l o  de tareas  para esti m u l a r  l a  práct ica de  act iv idades hortíco las  apunta ndo  a l  
mejora m i e nto de  l a  ca l i d a d  de  v ida  y l a  i nvestigación  - a cción de los a m b i entes 
educat ivos; forta l eciendo la rel a ci ó n  escue la-med io ;  y p l aneta como objetivo genera l : 
Desarrollar el trabajo solidario, comprometido, de ayuda mutua, preservando el medio ambiente (Docum ento 

Huerto Orgánico); del estu d i o  de l  P lan  D i a rio  M a rzo - J u l i o  2006 y de l  cuaderno  de  
p lan ifi cac ión de l  grupo  selecc ionado se desprende  que  no  hay  n i n g ú n  t i po de  ev i d enc ia  de 
tra bajo en temas rel a cionados a l as  u n i d ades de  producc ión  h ortíco las .  Es decir  no  son 
observab les m u estras de act iv idades que  se v i ncu len  en m a yor o m enor  medida con e l  
tra bajo en temas rel at ivos a l a  h u erta org á n i ca y/o i nvernácu lo . 43 En este m a rco, no  hay 
ev idenc ias de a ct iv i dades q u e  mu estren q u e  l as  u n i dades prod uct ivas se uti l i cen como 
i nsumo d i dáct ico ,  por lo cu a l  se consti tuye co mo baja i m pl e mentadora de AEP, s i gnada  
por u n a  frecuenc ia  de  desa rro l l o  de  AEP casi n u l a .  En este sent ido,  se  cons idera q u e  se  
desaprovecha el potenci a l  educador de  l a  expe rie n ci a  prod ucti va . 

39 La maestra a cargo del grupo man ifestó que los niños tienen dificultades de atención y con falta de hábitos de trabajo en clase.
El grupo cuenta con un maestro de apoyo de ANEP y un maestro comunitario aportado por el MIDES, que atienden los casos de 
mayor vulnerabi l idad educativa . Los padres de los niños se caracterizan por u n  bajo nivel socio-económico y cultural. 
40 La información que evidencia las afirmaciones real izadas para este caso está presentada ordenada en Matriz d e  aná l isis de
información relevada :  Ver Anexo 5 - Cuadro B - Escuela De Frontera. 
4 1  La superficie ocupada por las un idades productivas es relativamente g rande,  de aproximadamente 50m2 de plantaciones y se
observa un buen manten im iento de las m ismas. 
42 En el  período estudiado ( Marzo - Jul io 2006)
43 La ú nica anotación relativa a l  trabajo en la h uerta e invernáculo se corresponde con m i  primera visita a la escuela. Se notó una
cierta actitud forzosa de por parte de la d i rección a que los n iños concurran a trabajar a la huerta, actividad que según  los 
propios niños, "nunca hacían" (Observación ! )  Por lo cual se sitúa como una situación poco cotid iana .  Esta actividad no fue 
planificada ,  sino que se desarrollo a partir del interés planteado por la d irectora a la maestra para real izar una actividad en la 
huerta. Es evidente que m i  presencia distorsionó el normal y cotid iano desarrollo del  trabajo de la clase. 
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En  rel a ción  a l a  d i mens ión planificación d e  AEP ,  se  destaca q u e  d e  l a  fi na l i dad  de  l a  
rea l i zac ión de  l a  h u e rta org á n ica y e l  i nvernácu lo ,  surgen i n congruenc ias  a l  a pl i ca r  l a  
tri a n g u l ac ión de  técn i cas .  Por  u n  l ado ,  l a  d i rectora de l  centro , p l a ntea q u e  e l  tra baj o 
rea l i zado en  l as  d ife rentes u n i dades prod uct ivas está conectado con las  d iferentes 
materi as  y á reas del progra m a  esco lar  para los d isti ntos g rados,  cons idera n d o :  
''. . .  en la planificación anual, nosotros este año hicimos el proyecto y ahí entraría la parte de actitud, de trabajo 

cooperativo (. . .  ) ahora es como que los maestros, como que se ve, cómo decir, que el maestro está más bien, es 
el salón y ta de ahí no lo podes sacar . . . " (CL - Noblía - Directora ) .  

M ientras que,  l a  m aestra a ca rgo de l  g ru po sel ecci onado,  cons idera : 
" . . .  el recurso es importante lo que falta a veces es un poco de dedicación o planificar en base, eso puede ser que 
nos falte a los maestros un poco de preparación ¿no' . . . " (CL - Nobl ía - Maestra) .  

Frente a l as  a n otac iones y ev idenc ias  rec ientemente p lantea das  es pos ib le  efectuar  e l  
s i g u i ente p lanteo.  Por u n  l ado ,  se presenta n n u m erosas evi denc ias  q u e  muestra n que la  
i m plem entac ión de  l a  huerta y/o i nvernácu lo ,  n o  pers i g u e  u n  fi n educat ivo en s i  m i smo,  
s ino  que pers i g u e  una fi n a l i d a d  esen c i a l m ente prod uct iva . M i entras que por otra parte,  se 
detecta n no  so l a m e nte escasas s ino ta m bién  déb i les  señales que mu estra n que e l  tra bajo 
de  l a s  u n i dades prod uctivas es a bordado como u n a  herra m i enta ped agóg ica y educat iva , 
es decir  no  hay m u estras de  u n a  v i ncu l ac ión entre el tra bajo cu rri cu lar  y el prod uct ivo en 
las u n i dades de  horticu ltura . 

Es posi b le  señ a l a r  para este caso ci ertos e lementos o factores exp l i cat ivos cons iderados 
de riesgo, en  l a  med ida  q u e  pueden esta r afecta ndo  l a  confi g u rac ión de  l a s  AEP 

Por un lado se observa que l a  relac ión  que se teje entre l a  escu e la  y l a  com u n idad  para 
este caso es ten d i e nte a ser poco fl u i d a ,  y está s i gnada pri n ci pa l m ente por u n a  re l a ción 
u n i d i recci ona l  en  l a  cu a l  l a  escue la  procura i nfl u i r  en  l a  com u n i dad  s in  tener un retorno 
apreci a b l e  por parte de la com u n idad  de refere n ci a .  A este respecto el d i r¿ctor p lantea : 

igual creo que tenemos que seguir insistiendo y hacer otras actividades, que los padres apoyen más a la 
escuela, que se arrimen más, porque no vienen (. .. ) buscar más estrategias para motivar a la gente, con más 
tiempo . . .  " ( Entrevista 6) 

La rel ac ión  enta b lada  entre el centro educat ivo y l a  com u n idad  s ignada  por ser propensa a 
poco fl u i d a  puede cons idera rse u n  factor q u e  i nfl uye neg at iva mente en l a  confi g u rac ión de  
AEP con  u n  buen n ivel  de  i m p lementac ión . 

Por otra parte ,  es  i m porta nte señ a l a r  otro e lemento cons iderado de  riesgo para l a  
confi g u rac ión de  A E P  en este caso. E l  m ismo refi e re a los a ñ os d e  experi enc ia  docente en 
e l  med i o  rura l .  S i  b ien l a  maestra a ca rgo de l  g ru po, presenta doce a ñ os de trayector ia 
como maestra , so la m ente tra bajó tres a ñ os de  tra bajo v incu lada  a l  medio ru ra l .  Esta 
cara cteríst i ca ,  puede esta r afecta ndo e l  desa rro l l o  de AEP ,  máx ime cuando la m i sma 
eva l ú a  e l  tra bajo en  e l  med io  rura l como u n  verdadero sacrificio . 

Ta m bién  es necesario se ñ a l a r  aqu í ,  q u e  el tra bajo de  m a nten i m i ento, desa rro l l o  y 
prod ucc ión de l a  huerta e i nvernácu lo  está e m i n entemente en  ma nos de  un idóneo de l  
PH044 . Esta persona posee e l  control tota l de  todos los aspectos v i ncu lados a l a  
producc ión de  las  u n i dades product ivas .  N o  h a y  ev idenc ia  de  n i n g ú n  ti po q ue refi e ra a l a  
part ic ipac ión de  otros a ctores en l a s  a cc iones de g estión  q u e  i m pl ica e l  tra baj o en  l a  

4 4  El  idóneo del Programa huerta orgánica, e s  u n a  persona j ubi lada q u e  tiene gran experiencia e n  temas relacionados con la
horticultura por haber trabajado toda su vida en  qu inta .  E l  trabajo en  las un idades productivas se da a través de u n  acuerdo de 
medianería que l leva adela nte esta persona con el centro educativo. Es decir, é l  pone la mano de obra (cuidado del  invernáculo y 
huerta ) y la escuela pone el espacio físico y negocia " instituc ionalmente" otros recursos materiales necesarios para poder
producir .  Seg ú n  informó la d i rectora, las u n idades de horticultura abastecen el comedor escolar y el "excedente" se lo l leva e l
Don.  Estos productos son uti l izados para el a utoabastecimiento de esta persona as í  como también con fines comercia les. Esta 
persona es considerada el referente por excelencia del trabajo en la HO e invernáculo. Más aún ,  es el ún ico  que está involucrado 
con el trabajo desarrollado a l l í .  
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h uerta  e i nvernácu lo .  Esta con d i ci ó n ,  puede pos1e 1on a rse como u n  fa ctor  de r iesgo q u e  
puede esta r frenando e l  uso de  l as  u n i dades prod u ct ivas como h erra m i entas d i d á ct ica s .  

En este m a rco , l a  i nteracc ión d e  factores d e  r iesgo, puede potenci a l m ente esta r a l tera n d o  
y más a u n  b loqueando e l  desa rro l l o  y u s o  de  l a s  u n idades product ivas  como u n  recu rso 
d i dáctico . 

3.2.3- Escuela "INTEGRADORA" - Colon ia Paysandú 

Breve ca racterizac ión 
La escue l a  se encu entra a 12  km de  l a  c iudad de  Paysa n d ú .  E l  acceso a l a  m i sma es 
d i fi cu ltoso deb ido  a l  m a l  esta do  de  los ca m i n os veci na les .  Esta i n mersa en una col o n i a  de  
or igen  be lg a .  E l  centro pob lado más próx imo está a a l g o  más de  S km de  l a  colon i a ,  es  
u n a  loca l i dad  q u e  br i nda  servi c ios de  po l ic l ín ica ,  desta ca mento pol i ci a l ,  a g ro ind ustri a ,  etc. 
En la co l o n i a  se rea l i zan  d i versas act iv ida des prod uct ivas. H a y  l adri l leros, hort i cu l tores, 
cri adores de  ovi nos, ta m beros, se rea l i za n  además act iv idades ag ríco las-ganaderas.  S i n  
embarg o ,  m u chos h a b i tantes de  l a  col on i a  tra baj a n  como e m plead os d e  u n  frigorífi co de  l a  
zona ,  m i entras  q u e  otros s e  conform a n  como asa lari a dos ru ra les de  esta blec i m i entos 
agropecua rios veci nos .  Esta escu e la  fue constru i d a  en 1 927  y fu nc ionaba co mo Escue la  
Gra nja45 hasta med ia dos de l  s ig lo  X X .

La escue la  a loja a ctua l mente a 12 n i ñ os,  repart idos en  los 6 a ñ os de pri m a ri a  y l os 2 a ños 
de  educac ión  i n i ci a l46 • Es u n a  escue l a  mu l t igrado y u n idocente.  El centro cuenta con e l  
a poyo de  u n  a u x i l i a r  pago por AN EP,  que se d e d i ca a l a  coci na  de la escu e la ,  e l  cu idado  
ed i l i ci o  de l  centro educat ivo y a l  manejo  de  l a  h u erta e i nvernácu lo  esco l a r. S e  v i sua l i za 
u n a  cont i n u i d a d  en e l  tra bajo de  l a  Co m i sión  Fom ento d e  l a  escue l a ,  donde se c itan 

' 
reu n i ones cada  u n a  o dos semanas .  E l  a poyo de  pad res y veci nos a l  centro educat ivo es 
re lat iva mente i m portante,  desa rrol l á ndose una re lac ión tend i ente a ser bidireccional, 
donde escu e la  y com u n i d a d  se i nfl u yen m utua m ente.  Estas personas s i enten e l  a poyo a l a  
i n st i tuc ión como a l g o  necesar io  y a l  t iempo desea b l e .  Es n ecesa r io destacar a q u í  q u e  e l  
tra bajo en la  Com is ión  d e  Fom ento ad e m ás de  i m p l i ca r  u n  espac io  de  trabajo para e l  
centro, i m pl ica u n  espac io  de  reu n i ón y encuentro de  los veci nos de l a  colo n i a .  

Act iv idades Ed ucat ivo Product ivas 47 
Son desa rrol l adas  en este ce ntro educat ivo dos act iv idades v incu ladas  con la producción 
agropecu a ri a .  Estas son h u erta org á n i ca e i nvernácu lo .  Ambas u n i dades prod uct ivas,  se 
i nsta l a ron en e l  centro a part i r de  l a  e l a borac ión  de  u n  proyecto presentado por l a  escu e l a  
a l a  Fundac ión Log ros en 2 0 0 2 .  

Se consi dera q u e  l a  Escu e la  Integ radora es a lta i m ple mentadora de  A E P  en  u n i dades d e  
prod ucc ión rea l e s .  Se re leva ron d iversas ev idenc ias q u e  m uestra n l a  ut i l i zac ión de  los 
recursos prod uct ivos como recu rsos d i dáct i cos coti d i a n a m ente.  En este sent ido,  las 
a notac iones de l  P lan  D i a ri o  M a rzo - Agosto 2006 a rroj a n  un promed io  d e  a l  menos u n a  
act iv idad  v i ncu lada  con l a s  u n i d ades product ivas p o r  sem a n a .  

45 Las Escuelas Granjas son centros educativos dotados d e  d e  una infraestructura produ ctiva, se proponen ser instituciones
productivas de carácter d idáctico. Se crearon con el f in de preparar a l  a lumno del medio rural para su inserción post escolar en el  
campo labora l .  
4 6  Al centro concurre un n iño con capacidades diferentes a l  cual no  es posible brindarle una educación diferencial por falta de
recursos humanos formados especialmente. 
47 Para comprender mejor y evidenciar las afirmaciones aquí real izadas, se elaboró una matriz resumen permite d imensionar el

planteo rea l izado. Ver Anexo 5 - Matrices de aná l isis de información relevada : Cuadro C - Escuela lntegraora. 

las afi rmaciones real izadas a para este caso esta presentada ordenadamente en dicha matriz por d imensión. 
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En  re l a ci ó n  a l a  d i mens ión planificación de  AEP,  se d estaca para este centro q u e  l a  h u e rta 
y e l  i n vern á cu l o  desde la  perspect iva de  l a  maestra , pers i g u e  l a  fi na l i dad  d e  " i nteg rac ión"  
en  térm i n os de  g rados,  temas  y materi a s :  "nos posibilita la integración de todos los niveles a l  trabajar 

un contenido específico " (PY - Colon ia  Paysandú - Maestra-Directora ) .  E l  Proyecto de  centro p l a ntea 
como obj etivo genera l :  Estimular la practica de las actividades hortícolas principalmente en el alumnado

escolar, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida y la investigación - acción de los ambientes 

educativos . . .  " ( Proyecto de Centro 2006) Ta m bi én en l a s  a n otaci ones d e l  p l an  d i a r io  se observa 
m ú lt i p les ev idenc ias  de  uso d e  huerta e i nvernácu lo como herra m i enta d i d á ct i ca en 
a n otaci o n es de l  maestro en  cuaderno de  p lan i fi ca ción sema n a l .  A modo d e  ejemp lo : 
Reparar el nylon del invernáculo; Realizar el transplante de los planes; Comparación del crecimiento de los 

cultivos de la huerta orgánica y del invernáculo. (Cuaderno de p lanif icac ión) El p lanteo de  l a  m aestra,  
conc ibe  e l  trabajo  en h u erta e i nvern á cu l o  " princi pa lmente como un pequeño laboratorio . . . " (  . . .  ) Es  un 

punto central ya que debemos de darle siempre continuidad a la producción misma del invernáculo . . .  " ( PY -

Colonia Paysandú - Maestra - Di recto ra ) 

Por otra p a rte,  v incu lado a l a  d i mens ión efecto didáctico, el maestro señ a l a  l a  i m porta nc ia  
de  t ra baj a r  con temas q u e  mot iven a los n i ñ os con a spectos relac ion ados a su v ida 
coti d i a n a .  En este sent ido,  " . . .  e s  importante porque como y a  están e n  e l  mismo campo e l  niño y a  viene 

con un criterio y ya sabe trabajar la tierra, está acostumbrado, ya está en su medio y eso posibilita que los 
contenidos no sean impuestos sino que están relacionados a lo que ya es su interés natural digamos . . . " (PY -

Colon ia  Paysa ndú - Maestra - Di rectora) 

En cu a nto a la d i mens ión enfoque multidisciplinario de  A E P  se destaca la v is ión de l a  
m aestra q u e  p l a n tea que  con el trabajo en  las  u n i dades product ivas d e  horti cu l tura se 
logra : "Integrar las materias desarrollar el método científico a nivel escolar, observar, registrar, experimentar, 

manipular, usar los sentidos, relacionar los contenidos de cada materia " ( PY - Colonia Paysandú - Maestra -

D i rectora) A esta a preci ac ión se suma que ,  en  tres de  l as  observac iones se rea l i za ron 
act iv idades extra - á u l i cas,  en los espa c i ·'ilS de  ej ecu ción de  l a  huerta y e l  i nvern ácu lo .  En 
cada una de  estas i n sta nc ias  se observó además  de  l as  act iv idades menci on a d as,  
act ivi dades á u l i ca s  referidas  a l  trabajo rea l izado en  las  u n i dades prod uct ivas. Para todos 
los casos, las act iv ida des fu eron rea l i zadas  si empre de  forma grupa l  y m u lti d i sci p l i n a r  lo 
cual i m pl i có a b a rca r d iversos conte n i dos cu rri cu l a res desde d i versas d i sci pl i n as .  

Es i m porta nte señ a l a r  q u e  l a  g esti ón de  l a s  u n i dades productivas en  térm i n os de  
mante n i m i ento, prod ucción y desarro l l o  es a part i r  de l  tra bajo de  padres,  n i ños,  
fu nc ionari o  de l  centro y maestro . Es pos i b le  detecta r en  esta escue la  una re lac ión escu e la  
y com u n idad  q u e  t iende a ser  muy fl u i d a .  Donde e l  centro esco lar  y l as  act iv i dades q u e  
desa rro l l a  se pos ic ionan como u n  referente m u y  i m portante para l a  com u n i d ad  d e  
referenc ia ,  a s í  por ejemp lo  "siempre vamos a la escuela a hacer algo, a a yudar al invernáculo, la huerta a 

dar una mano ... " " .. .los padres vamos y participamos en la escuela, yo creo que es muy importante porque 
estamos aprendiendo también nosotros, mucha cosa que uno no sabe y con eso va aprendiendo como se trabaja 
la tierra, la plantación todo eso . . .  " (Pay, Colonia Paysandú,  Madre)  

Se d etecta n además  d i versas se ña les  q ue l a  si túan  a este centro ,  de  ca ra a la 
contextu a l i zac ión de  l a  educac ión con e l  medio ru ra l ,  ej ecutándose vari a s  y d i ferentes 
act ivi dades expresadas en  cons ignas  que h acen referenc ia  a l  mundo de  lo  rura l .  En  este 
m a rco, es fue rte la re lac ión  q u e  se desarro l l a  entre la gestión de la  u n i d a d  product iva q u e  
t i e n d e  a s e r  part ic i pat iva y fl u i d a  con e l  tra bajo de  padres,  veci nos, n i ños y maestro , en  
u n  escenario  de  ru ra l i dad  d ispersa q u e  i m pl ica q u e  l a  escu e la  sea  u n o  de  los espacios 
i nsti tuci o n a les de  mayor forta leza .  S e  acentúa e l  rol  m ed u l a r  de  l a  escue la  co mo un 
espacio que i m pl i ca e l  encuentro, refe renc ia  y de  soci a b i l i d a d .  En  este sent ido, y a l  i g u a l  
q u e  en  l a  escu e la  Prod uct iva , es posi b le  cons idera r  q u e  l as  ca racteríst icas de l a  ru ra l i d a d ,  
t i e n d e n  a i n ci d i r  en desa rro l l o  de  AEP .  A d e m á s  es i m porta nte destaca r q u e  s i  b i en  e l  
maestro t iene  once a ñ os de  trayectoria docente, d i ez de e l l os fueron desa rrol l a dos en e l  
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medio ru ra l .  Esta con d ic ión podría esta r i nfl uyendo fue rtem ente en  l a s  ca ra cterísti cas q u e  
adopta l a  i m p lementación cu rricu l a r  de  AEP para este centro . 

3.2.4- Escuela " E M PREN DEDORA" - Orgoroso 
Breve ca racteri zación 
La escu e l a  se u b i ca a 5 0  km . de  l a  ci udad  d e  Paysan d ú .  Está en  una zona donde  se 
desa rro l l a  de  m a n era casi  excl us i va l a  forestación . De  todos m od os,  se encuentra n  
cam pos con a pt itu des g a n a d eras que  s e  ded ica n a l a  cría de  ovejas .  L a  poblac ión d e  esta 
l oca l i d a d  se ded ica genera l m ente al tra bajo re lac ionado con la foresta ci ón ,  tra baj a n  com o 
monteadores, m a q u i n i stas, pod ad ores, p la ntadores,  etc .  El ru bro foresta l  co menzó a 
desa rro l l a rse hac ia  los a ñ os 9 0 .  La zona se fue conv i rt iendo lenta m e nte en prod uctora de  
u n  mon ocu lt ivo.  Los  ca mpos q u e  rodean  l a  l oca l i d a d  son  m ayorita ri a mente de  prop iedad  
de  Foresta l Or ienta l  S .  A .  ( FOSA) . La  escu e l a  se u b ica en u n  escen a ri o  d e  ru ra l i dad 
n u cleada . 

En este centro coexisten tres s u bs istemas  educativos, a sa ber :  escue la  pri m a ri a ,  
moda l idad  7°,  8 º  y 9º  y UTU . A l a  escu e l a  pri m a ri a  concu rren 1 3 0  n i ños.  E l  g rupo 
sel ecci onado en  esta escu e la  fue  el m u lti g rado 50 y 6º a ñ o .  E l  m ismo está compu esto por 
un tota l  de  18 a l u m nos .  En el g rupo tra baj a n  dos maestras ,  ded icadas u n a  al á rea de · 
C ienc i as  Natura l es y Matemát icas ,  m i entras q u e  l a  otra aborda l a s  materi a s  re lac ionadas  a 
l a s  C ienc ias  Soci a l es y Len g u a .  Las maestras responsa b les de l  g ru po presentan d i ferentes 
ca ra cteríst icas.  U n a  de e l l as ,  t iene  41 a ñ os de  edad y 18 tra baj ó co mo m aestra . Su 
trayectori a com o  ma estra ha s i do  si e m pre en Paysa n d ú ,  en  escu e las  u b i cadas  en 
peq u eñas  loca l i d a d es ru ra l es .  Vive en  el medio rural  y se tras lada d i a ri a mente 10 km 
hasta l a  escue l a .  Por otra parte ,  l a  otra m a estra , t i ene  55 a ñ os de edad y 
a prox i m ada mente 30 a ños de  tra baj o co mo m aestra . Esta m aestra ti e n e  l os m i smos a ñ os 

' 
de experi enc ia  en escue las  ru ra les  q u e  en urbanas .  Res ide  l a  mayor parte de l a  se m a n a  
en l a  escu e la48 . L a  d i rectora de l  centro ,  co mpa rte l a  d i recc ión con 7 º ,  8º  y 9º ru ra l .  Ti ene  
53 a ñ os y desde 1986 es maestra . Tra baja en  l a  d i rección  efect iva de  esta escu e la  desde 
1 99 6 .  

L a  escue l a  s e  constituye desde l a  perspectiva de  l as  ma estras entrevistadas ,  como e l  
centro de  referenc ia  para l a  com u n i d a d ;  " . . .  nosotros queremos es que s e  les abra e l  horizonte a ellos, 

que puedan optar, porque lo importante de la persona es la opción de, que no la haga por necesidad sino que lo 
haga, que opte por gusto, no por necesidad. . . " ( PY - Orgoroso - Maestra ! ) .  

Activ idades Educativo Product ivas49 
Se desa rro l l a n  en e l  centro u n a  p l ura l i dad  de act iv idades v i n cu l a d a s  a l a  fo restaci ó n ,  rubro 
pred o m i n a nte en  l a  zona de  i nfl uenci a  de l  centro . El desa rro l l o  de  act iv idades re l a cionadas 
a l a  forestac ión será n ente n d idas  en  este caso como AEP,  este aspecto será desa rro l l ado a 
conti n u a ci ó n .  

S i  b i e n  dentro d e l  pred io  d e l  l ocal escol a r  no  existe n i ng u n a  pla ntación a rt i fic ia l  y/o natura l  
de  á rbo les con fi nes foresta les ,  se v isua l i za e n  esta escue l a  e l  desarro l l o  de n u merosas 
activ idades ed ucat ivas v incu ladas  con l a  foresta c ión . 

Se constata que  el grupo se lecc ionado en l a  Escu e la  Em prendedora tra baja de fo rma 
conti n u a  y en profu nd i dad en  temas re l a cion ados con la foresta ció n .  Se v isua l i z a n  vari os 
i n d i cad ores de u n  tra baj o con stante y conti n u o  en  temas re l at i vos a l a  prod ucción foresta l .  
E n  el Pl a n  D iar io  M a rzo - Agosto 2006 s e  observa e l  tra bajo e n  ta reas pri nc ipa lmente 

4 8  Ambas forma n  parte d e l  plantel docente de 7 ° ,  B º  y 9 º  que desarrolla el centro
49 La evidencia de información para las afirmaciones real izadas para este caso está presentada ordenada en Matriz de aná lisis de
información relevada : Ver Anexo 5 - Cuadro D - Escuela E mprendedora 

2 5  



á u l i cas  re l ativas a l a  prod ucc ión foresta l con u n a  frecu enc ia  super ior  a u n a  vez por 
sema n a .  En  este m a rco, se parte de l  con cepto q u e  e l  g ru po sel eccionado dentro de  la 
Escu e la  Em prendedora es a l to i m pl e m entador de AEP .  

En re lac ión  a l a  d i mens ión planificación de  AEP ,  e l  desarro l l o  de  act iv idades re l at ivas a l a  
cadena  foresta l i m p l i ca para e l  g rupo estud iado part i r  de  objetivos cla ros. En este sent ido,  
se rel evó en  e l  docu m ento proyecto de  g ru po e l  obj et ivo de:  Conocer la producción forestal de 

nuestra zona y el desarrollo de la cadena forestal a nivel nacional. (Docu mento Proyecto de g rupo) A esta 
con d i ción  se suma e l  releva m i ento de va ri a s  act iv idades p lan i fi cadas  por el cu erpo d ocente 
del g ru po que i m p l i ca n  fi n a l i dades esta b l eci d a s ;  por ej emp lo : Reconocimiento y protección de 

flora y fauna; Conocer y describir las máquinas más habituales en el ciclo forestal, Medidas para prevención de 
incendios en plantaciones forestales. (Cuaderno d e  p lanificación) 

Vi ncu lado a la  d i mens ión efecto didáctico del tra baj o en  tem a s  de  forestaci ón ,  se rel evó l a  
op i n i ón de  los maestros q u e  p lantea ban : " . . .  la forestación es un tema que . . .  tratamos de darle 

importancia. Así como de todo lo que tenga que ver con el campo (. . .  ) los chiquilines conocen, y como siempre 
sabemos hay que partir de algo conocido para saber, para poder ir avanzando en el conocimiento (. . .) la 

forestación es la vida . . . . " (PY - Orgoroso - Maestra I ) .  Por otra pare ,  es notori o en  l a s  observa ci ones 
rea l i zadas, que  el tra baj o en  temas v incu lados a l a  prod u cción foresta l ,  �esp ierta en  los 
n i ños fu erte i nterés,  y se perci be q u e  el trata miento de  l a s  a ct iv i dades se da  en u n  m a rco 
de fra nca naturalidad. 

En re lac ión  al enfoque multidisciplinar se cons idera q u e  el desa rrol l o  de estas act iv idades 
i nvol ucra d i ferentes d i sci pl i n a s  y te mas,  esto s ign ifi ca que se rea l i za u n  a bordaje 
m u lt i d i sci p l i n a r, que i m pl i ca un tra bajo más i ntegra l ,  co mo expl i ca una de  las  
entrev ista d a s :  " . . .  toda la parte de las ciencias sociales, porque tenés que tener conocimiento de geografía, de 

historia, de la formación ciudadana, del ciudadano responsable, pero además tenés la parte de biología, geología, 
todo, pode� reunir lengua, matemática, para hacer cálculos, es decir, podes adaptar al programa sin ningún

problema, podes hacer adaptaciones curriculares sin ningún problema . . . " ( (PY - Orgoroso - Maestra I I )  
Además, en  las  act iv idades p lasmadas en el Pl a n  d i a ri o  de  a ct iv idades v i ncu ladas  a la 
prod ucción foresta l  es nota b le  que para u n  m i smo d ispa rador  d e  l a  act iv idad ,  e l  a bord aje  
sea  a tra vés de  d iversas materi as . so 

El tra bajo en A E P  se desa rro l l a  para este caso en  u n  entorno v i rtua l ,  por lo cua l  e l  
desa rro l l o  de  l as  a ct iv idades no neces i ta de l  a poyo de  un espacio fís ico específico que 
a loj e a l a  act iv i dad en  el pred i o  escol a r  y por l o  ta nto no hay un ma nej o  i n stru menta l  de 
u n i dades prod uct ivas .  Aunque  es i m portante menc ionar  para este caso, que  e l  g rupo 
sel eccionado desa rro l l ó  a l g u n a s  act iv idades co mo v is i tas  d i dá ct icas a pred ios foresta les, 
v i veros o a g ro ind ustri a foresta l ,  etc. Este t i po de  a ct iv idades aportan a l  desarro l lo  de  u n a  
educac ión tend i ente a ser contextu a l i z a d a ,  q u e  son a posteriori uti l i zadas  co mo i ns u mo 
para el tra bajo en  profu n d idad  dentro d e l  a u l a . E l  desa rro l l o  de estas act iv idades está 
med iado  en este caso por la e m presa FOSA q u e  como fue mencionado es prop ietar ia  d e  
vari as p la ntaciones de  euca l i ptos en l a  zon a .  L a  presenc ia  d e  FOSA i m pl i ca e l  a poyo 
fi n a n ci ero para e l  desarro l l o  de las  sa l i d a s  d i d á cticas .  Es i m porta nte señ a l a r  q u e  estas 
act i v idades form a n  parte del P l an  de  Acci ón Soci a l  de FOSA . s i  

En este m a rco, l a  confi g u ra ci ón de  A E P  s e  desarro l l a  m u y  vi ncu lada a l  med io .  Se obse rva 
que  las  ca racte ríst i cas de  l a  ru ra l i dad  tienden  a i n c i d i r  en  e l  desa rrol l o  de  AEP, 

50  Se presentan ejemplos en la matriz de a ná l isis de la información relevada en Anexo 5 ,  cuad ro D - Escuela Emprendedora 
5 1  Este Plan d e  Acción Social  busca sistematizar la participación de la empresa en la  tram a  social de la reg ión,  con el fin de ser u n
factor de desarrollo de las comunidades locales a través de actividades o acciones tales c o m o :  generación de empleos, 
aprovechamiento racional  d e  los recursos que generen beneficios a personas y organ izaciones locales, colaboración en la 
formación de recursos huma nos, etc. Es intención de la Compañía.  integrarse a la comunidad como un " buen vecino" a través de 
una actitud participativa y sol idaria ,  evitando asumir actitudes paternal istas. Estas acciones permit irán en  el largo plazo mejorar 
el b ienestar socia l  y económico de los trabajadores foresta les y de las comun idades locales (Documento 29) .  
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observá n dose u n a  fu erte rel a ción  entre el tema trata do  en  A E P  y el ru bro prod uct ivo d e  l a  
z o n a  d e  i nfl uenci a .  Se destaca q u e  l a s  m aestras de l  g rupo t i e n e n  u n a  fu e rte trayecto r ia de  
años  d e  tra baj o en  e l  m e d i o  ru ra l sumado  a l  com p romiso q u e  m a n i fi esta n para l l evar  
ade la nte tra bajo q u e  i m pl i q u e  asu m i r  l a  i m porta nc ia  de l  contexto en  e l  a pren d i zaje ,  as í :  
"siempre tratando de relacionar lo que tiene que ver con e l  medio" (PY - Orgoroso - Maestra JI). A su vez ,  e l  
desa rro l lo  de  A E P  esta med iada  por l a  a pe rtura de l  centro a la  i n teracci ón con 
org a n i zaciones del med io .  Este pu nto se conforma com o  un factor fu nda menta l  q u e  a porta 
a la construcci ón y g e neración de a ct i v i dades ten d i entes a contextu a l i zar  la educac ión 
observá ndose que d icha i n teracción se tra nsforma en recu rsos y/o benefic ios para e l  
centro . 

3 .2.5- Escuela ABIERTA - Estación Esperanza 

Breve ca racter izac ión 
La escu e la  está u bi ca d a  a 15 km de  l a  ci udad  de  Paysa n d ú ,  en  una loca l i d a d  de  ru ra l i dad  
n uc lead a .  Es  u n a  zon a rod e a d a  de  p la ntaciones foresta l es ,  a u n q u e  se  destaca n a l g u nas  
producciones g a n a d e ra s  - lech e ras .  La  pob lac ión  tra baj a gen era l m ente en a ct i v idades 
v incu ladas d i recta o i n d i recta mente con act iv idades a g ropecu ari a s ;  opera ri os de  l as  
p l antaciones forestadas,  ca m i o n eros, h a y  ta m b i é n  en l a  l oca l i dad peq u e ñ os prod uctores 
rura l es l ech eros, peones ru ra l es zafra l es, etc. En  cua nto a la h i stor ia de  esta escu e l a ,  se 
destaca en todas las entrevistas rea l i zadas ,  l a  h i stóri ca l u ch a  por u n  n uevo ed ifi c io  esco lar  
ya q u e  e l  l oca l escol a r  está en  pés imas  con d i ci ones ed i l i c i as . 52 

Es u n a  escu e l a  con u n a  m atricu l a  de  89 n i ñ os .  Funcionan  cu atro g rupos, de  los cua les tres 
son m u lt i g rados.  En e l  centro trabaj a n  c inco docentes. Ade más cuentan con e l  a poyo de 
un a u x i l i a r  de servi ci o .  E l  g ru po sel eccionado  a la i nterna de este centro ed ucat ivo fu e el 
mu l t i g rado 3° y 4 º .  E l  grupo está i ntegrado por un tota l de 25 a l u m n os .  E l  ma estro a 
carg o  de l  g rado sel ecci onado  es el d i rector del  centro educat ivo . L leva más  de 10 a ñ os de 
tra bajo l a  escu e l a .  Ti ene  además  aprox i mada m ente 3 0  a ñ os de  tra bajo como maestro y 
50 a ñ os de  eda d .  S u  experi enc i a  de  tra bajo ha  si do  compart ida  entre escue las  ru ra l es y 
urba nas .  

Se v i su a l i za para este centro u n  conti n u o  y exha ustivo tra baj o de l a  Comis ión Fomento 
(CF)  de  l a  escu e l a ,  donde se c itan reu n i o n es se m a n a l mente . El a poyo de padres y vec inos 
a l  centro educat ivo es m u y  i m portante,  desa rrol l á ndose una rel ac ión m u y  fl u i d a  y 
b i d i recci o n a l .  Para esta escu e la  se v i su a l i za  u n a  d i ferenc iac ión por g é n ero en cuanto a l a  
part ic i paci ón d e l  tra bajo de  l a  C F ,  como lo  expresa u n a  entrevistad a ,  " . . .  la comisión somos

puras mujeres que trabajamos . . .  " (PY - Estación Esperanza - Madre) .  

Act iv idades Educat ivo Prod uct ivas 53 
Aunque  dentro del pred i o  esco lar  no ex i ste n i n g u n a  p la ntaci ón  a rt ifi c i a l  y/o n atura l  de 
á rboles con fi nes foresta l es ,  se observa q u e  el g rupo selecc ionado tra baja en profu nd idad  
en act iv idades cu rricu lares v i n cu l adas con  l a  prod u cc ión foresta l .  

E l  a bordaje d e  estas a ct iv i dades es efectuado e n  u n  entorno v i rtua l ,  es deci r n o  ut i l i za u n a  
u n i d a d  product iva específi ca , s i no  q u e  s e  tra baja con temas rel at ivos a l a  foresta ción 
bás ica mente dentro de l  a u l a  esco lar .  Por otro l ado ,  l as  ca racteríst icas que asu m e  el  
desa rro l l o  de  las a ct iv idades h a cen  ca racteri zar  a l a  escu e la  como a lta i m p lemetadora de 

52 Este hecho, llevó a la m ovil ización de l a  comun idad de la local idad ,  realizando  eventos para j untar dinero. E n  el año 1994, l a
Comisión Fomento d e  la escuela compró un terreno para  comenzar a construir un nuevo edificio escolar. 
53 La información de evidencia de los planteas realizados para este caso está presentada ordenada en Matriz de aná l isis de
información relevada : Ver Anexo 5 - Cuadro E - Escuela Abierta 
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AEP ya q u e  se encontra ron ev idenc ias de  u n a  frecuencia i m portante de  tra bajo en  
activi dades v incu ladas  a l a  forestaci ó n ,  por enci ma d e  u n a  vez por sem a n a .  

Ahora b i e n ,  e l  interés a q u í, es  v isu a l i za r  cómo se d esa rro l l a n  y cu á l  e s  l a  fi n a l i dad  l a s  
m ismas .  A cont i n u a ci ón se rea l i za rá u n a  descri pci ón d e l  tra bajo re lativo a a ct iv ida des 
i m p lem entadas en  e l  ma rco i n st ituci o n a l ,  v i ncu ladas  con l a  forestac ión . 

V i ncu l a d o  a l a  d i mens ión efecto didáctico de  AEP ,  se destaca que  el tra baj o con te mas  
v i ncu lados a l a  forestac ión ,  surg ió  para este g ru po ,  a part i r  de l  i nterés m a n ifestado por 
los n i ños y a poya do por e l  docente en  torno a las p la ntaciones foresta l es de  l a  zona y la 
i m p lementación de l a  planta de  cel u l osa en  Fray Bentos. Es posi b le conce b i r  que se da  u n a  
fu erte a pertura d e  l a  escue la  hac ia  s u  med io .  En  relac ión  a esto, ta nto e l  a n á l is i s  deta l lado 
de l  P l an  D i a rio  para l e  período M a rzo - J u l i o  2006,  m u estra q u e  se trabaja en a ct iv idades 
educat ivas  á u l i cas  y eventu a l mente extra - á u l i cas rel ac ionadas con e l  desa rro l lo  de  la 
cadena foresta l .  Por otra parte, en  dos de l as  cu atro observaciones rea l i za d as,  se constató 
e l  tra bajo en  torno a cu esti ones re l aci onadas  con la forestación . U n a  de  e l l a s  fue u n a  
a ctivi dad  extra - á u l i ca ,  vi s ita a u n  a serradero q u e  q u ed a  a 2 5  km de l a  escue la . 54 La 
v i s ita desató, la rea l i zac ión de tra bajos á u l i cos re lacionados con la forestac ión , e l  
aserrad ero, etc .  a part i r  de  l a  i nformación relevada por los n i ños en  l a  vis ita . 

En re lac ión a l a  d i mens ión  d e  planificación de l a s  AEP ,  de l  a n á l i si s  d i scursivo de l  p l a nteo 
del ma estro y d i rector  a ca rgo de l  g ru po, se m a n i fi esta e l  i n terés en gen era r  espacios de 
tra bajo en torno a cuest iones de la  v ida  coti d i a n a  de los n i ñ os . Consi dera en este sent ido ,  
q u e  l a  forestac ión es u n  te ma que  está a ctu a l mente es de re l eva nc ia  no  so lo  a n i vel zon a l  
s i n o  departa m enta l y n a ci o n a l .  E l  desa rro l lo  de  a ct iv idades educat ivas  v i ncu ladas  a l a  
forestaci ó n ,  es enten d i da p o r  l a  maestra d i rectora como de  g ra n  re leva nci a ,  cons idera n d o  
que  l a  foresta c ión es u n  t e m a  a l  que  h a y  q u e  d a rle  i m porta nci a .  P o r  otra parte,  dentro d e l  
cuaderno  d e  p l a n i fi cación m e n s u a l  -sema n a l  d e l  g ru po s e  re l evaron d i versas a ct i v idades 
tend ientes a tra baj a r  con e l  tema de la cadena foresta l .  A modo de eje m pl o  se observa l a  
p l an ifi cac ión  de  a ct iv i dades co m o :  Trabajar con recortes de diario sobre el conflicto por las papeleras 

entre Argentina y Uruguay. ¿para que usamos la madera ? Impactos ambientales de la forestación en Uruguay, 
entre otras (Cu aderno de p lan ificación ) .  

En re lac ión a l a  d i mens ión  abordaje multidisciplinario, l a  maestra d i rectora p la ntea q u e  e l  
tra bajo con te mas  re l at ivos a l a  act iv idad foresta l  i m pl i ca el re laci o n a m i ento de  d i versas 
á reas  de  conoci m i ento " . . .  cálculos, ciencia, geografía, lengua todo atravesado por un fuerte componente

contextual" (PY - Estación Esperanza - Maestra-D irectora) Por otro l ado, en p lan  d i a ri o  de 
act iv idades,  a q u e l l a s  act i v idades referi das a l  tema fo restac ión i m pl ica para un m i smo 
d i sparador  de l a  act iv ida d ,  e l  a bordaje desde de  d i versas materi as .  Es posi b le  a prec i a r  
ejem plos como : Conflicto por las papeleras entre Argentina y Uruguay (Plan D iario Marzo - Ju l io  2006)

q u e  a b ren su b . cons ignas  de  trabajo q u e  i m pl ica a bord a r  e l  tema propuesto desde 
d i ferentes m i radas  d i sci p l i n a res.  

En este m a rco, l a  confi g u ración de  A E P  se desa rrol l a  a l  i g u a l  que en  l a  escu e la  
Em prendedora ,  m u y  v incu lada  a l  med io. Las ca racteríst icas de  l a  ru ra l i dad  t ienden a 
operar en  l a  conformac ión de  AEP ,  d esta cá ndose para este caso, l a  re lac ión  entre el ru bro 
foresta l  desarrol l ado  en la zona y e l  a bordado en AEP .  Es i m porta nte señ a l a r  q u e  l a  
maestra a carg o  d e l  g ru po t i ene  var ios a ñ os d e  trabajo e n  e l  med io  rural  y s e  destaca su 
com p rom iso por trabajar para la escuela . Esta cond ición  se pos ic iona para este ce ntro 

54 La actividad se desarrollo durante la  jornada completa de clase. La visita consistió en una visita gu iada a l  aserradero de Caja
Bancaria en Piedras Coloradas, en la cua l  los n iños rea l izaban preguntas que habían sido elaboradas con a nticipación así como 
también preguntas emergentes. 
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como u n  factor  fu nda menta l  q u e  esta ría favorec iendo el d esa rrol lo  de  u n a  educac ión  
v incu la nte con e l  med io .  

3.3 Síntesis del  capítu lo  
En este cap itu lo  se h a  mostra do q u e  e l  desa rrol l o  de  A E P  en  las  escu e las  y su bgru pos 
estud i ados ,  asumen d i fe rentes cara cteríst ica s .  Se observa c ierta h eterogene idad  q u e  
i m p l i ca e l  desarro l l o  de A E P  tanto rea l es com o  v i rtu a l es .  D e l  a n á l i si s  efectuado,  s e  
desprende q u e  n o  se h a l l o  evi denc ia  em pírica para escue las  o subgru pos que  d esarro l l en 
AEP d e  forma v irtu a l  y a l  m ismo t iempo sea n baj a s  i m pl e mentadoras de  AEP .  A modo de  
h i pótes is ,  se puede m a nej a r  e l  h echo d e  q u e  e l  desa rro l lo  de  A E P  de  forma v i rtua l  i m pl i ca 
per se u n  n ivel de  i nvo lucra m i ento i m porta nte con el tema a ser tra bajado ,  por l o  cu a l  l a  
prop ia  d i n á mica i m pl i ca q u e  s e  i m pri ma u n  a lto n i vel de  i m pl e mentaci ó n .  

Además,  es i m porta nte reca lca r  q u e  en re laci ón a l  n ive l  de  i m pl e m entación de  A E P  en l a s  
escu e las  o g ru pos seleccionados,  s e  observa u n a  fu erte homog ene idad ,  q u e  i m pl i ca q u e  
sola mente l a  Escu e l a  de  Frontera sea catgo rizada com o baja i m p le m entadora d e  A E P .  Esta 
con d ic ión  deja  entrever q u e  es pos ib le  a lcanzar  un a lto n ivel  de i m plem entac ión de AEP,  
por  d i ferentes ca m i n os. Esto i m pl ica l a  co m b i n a ci ó n  de d i versos fa ctores, d e  ca rácter 
i nsti tuci ona l  y contextual , tend ientes a favorecer y aporta r al desarro l l o  de u n a  educa-ci ón 
q u e  asu me la  i m porta nc ia  del contexto en e l  apren d i zaje ru ra l .  

Por otra parte,  e s  i m portante su brayar  a q u í  e n  e l  caso d e  l a  escu e la  D e  Frontera , se 
observó y a n a l izó que  l a  ex istenci a de  un idades prod uct ivas en e l  pred i o  esco l a r  en 
buenas  cond iciones prod uct ivas no i m pl i ca l a  ut i l i zac ión de  l a  misma co mo recu rso 
d i d áctico de i m porta nc ia. Aquí ,  el desarro l lo  de l a  u n i dad  prod uct iva en térm i n os 
estri cta mente prod uct i vos, está por entero en m a nos de u n  i d óneo de la com u n i dad  d e  
refe ren c ia  que  es externo a l a  i nstituc ión educativa. Esta con d i ción i m pl i ca u n a  d i rección 
contra ria a l a  señ a l a d a  en  l a  cu arta h i pótes is  i nvol ucrada en  e l  prob l e m a  de  i n vest igac ión ,  
en u n ci a d a  en e l  cap i tu lo  l .  Todos los casos categor izados como a ltos i m plem entadores 
a bord a n  en  m a yor o menor  med i d a ,  e l  desa rro l lo  de l a s  act iv idades de  forma 
m u lt i d i sci p l i nar. 

En l as  escue las  Prod uct iva ,  In tegradora y De Frontera q u e  tra baj a n  con u n i d ades 
prod uct ivas dentro de l  pred io  esco lar, e l  ori gen de  las  mismas es endógeno a l  centro 
educat ivo ,  lo cua l  s i gn ifi ca q u e  log ra r  su ej ecuc ión ,  surg e  de u n a  i n i ci at iva i nterna de l  
centro educat ivo y no  de una propu esta extern a .  S i  b ien esta característica es u n iform e 
para estos casos, l a  i n i ci at iva es ca n a l i za d a  por d iversos mecan ismos.  Así es pos ib le  
a preci a r  para l as  escue las  de  Frontera e Integradora la  sol i ci tud a l a  Fundac ión  Log ros 
para l eva ntar h u erta org á n i ca e Invernácu lo ,  m i entras  q u e  la escue la  Product iva 
a utogest iona  su i n i ci at iva . Por otro l ado ,  es pos ib le  señ a l a r  q u e  el contexto de l  cu a l  
forman parte l a s  escue las , puede esta r opera n d o  para fa c i l i tar  l a  confi g u rac ión  d e  
d i ferentes moda l i dades de  A E P. E n  este m a rco, e s  posi b le  a preci a r  q u e  l a s  escue las  en 
esce n a rios  de ru ra l idad  d i spersa se con d i cen con entornos rea l es de  ejecu ci ón de  AEP y 
a ltos n i ve les de  i m p l ementaci ó n .  M i entras q u e  los contextos de  ru ra l i d a d  n u cleada  se 
observan centros q u e  tra baj a n  en entorn os ta nto rea les  con i m pl e m entación a l ta ,  como 
v i rtua les con i m p le mentac ión baj a .  Este pu nto será tratado en  profu n d idad  en e l  ca p itu lo 
v .  
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CAPITU LO IV 
E L E M ENTOS IN STITUCIONALES RE LATIVOS A LA IMPLE M E NTACIÓN DE AEP 

En  este capítu lo  s e  rea l iza  u n a  l ectu ra tran sversa l de  los casos, efect u a n do u n  a n á l i s i s  
deta l l a d o  q u e  hace a l us ión  a aque l los factores q u e  fu eron i dentificados co mo e lem entos de  
cará cter i n st ituciona l  que  i n h i ben o i nversa mente faci l i tan l a  i m pl ementac ión de A E P  en l as  
escue l as estud i adas ,  v incu lado a l  t ipo de i m plem enta ción y entorn o q u e  a d opta n l a s  AEP . 55 

4.1 Características de los maestros :  trayectoria en años d e  tra bajo y residencia 
docente. 
Se consi dera que las a l g u n a s  de  las  ca racteríst icas de  los ma estros p u eden  i n c id i r  en  l a  
g esti ón esco lar  referi da  a l  desa rro l l o  de  A E P .  En  relac ión  a l o s  a ñ os d e  tra bajo como 
docente, se tomó en  cuenta l a  c las ifi cac ión  rea l i zada por  Fern á ndez56 en el a ñ o  2000 .  
Aq u í, se  toma como criteri o de  referenci a ,  l a  cant idad de a ñ os d e  tra bajo necesa ri a para 
ascender d e  g rado en el esca lafón . 57  En aque l l as  escu e las  donde e l  docente de l  g rupo 
se lecc ionado pertenecía a l a  categoría  de  16 o más  a ñ os de  a n t i g üedad ,  se identi fi ca y/o 
se corresponde con u n  centro o g ru po a l to i m p lementador  de AEP .  M i entras q u e  en 
aque l los_  centros donde los a ñ os de  act iv idad del m aestro responsab le  perten ece a la 
categoría de 1 a 15 a ños de  experienc i a ,  se en contra ron dos casos, u n o  de  bajo y otro de 
a l to i m pl e m entador.  De todos modos es i m porta nte resa ltar  q u e  e l  caso de la escu e la  
Integ radora ,  a l ta  i m plementadora de AEP con m aestro dentro d e  la  catego ría 1 a 15 a ñ os 
de  experienc ia ,  se co rresponde con u n  ma estro q u e  t iene  u n a  trayectori a de  1 0  a ñ os en 
escu e las  ru ra les .  Se puede visu a l i za r  las cons id erac iones rea l izadas en  e l  s i g u i ente 
cuadro :  

C u adro N º  7 :  Años d e  tra bajo docente seg ú n  n ivel d e  i m p lementaci ón AEP 
· Años docente

Im plementación 1 a 15 a ños 16 y mas años 

1 Alto I nteg radora P roductiva + Emprendedora + Abierta

1 Bajo De Frontera - -

Se debe destaca r q u e  no se loca l i zaron escu e las  o g ru pos bajos i m p lem entadores de AEP,  
donde e l  ma estro responsa b le  tenga 16 o más  a ñ os de  tra bajo como ta l .  Este p l anteo está 
ev idenc iando  q u e  los a ñ os de tra bajo docente, es u n a  vari a bl e  q u e  puede estar operando 
fu ertem ente en  la confi g u rac ión de AEP .  

En cua nto a l a  trayectori a en a ñ os de  los m aestros a cargo de l os g ru pos sel ecci onados,  se  
puede  i dentificar  q u e  para todos los casos se  trata de  ma estros q u e  h a n  tra bajado a l  
menos tres años en escu e las  de contextos ru ra l es o d e  pequeñas  loca l i dades ru r- u rbanas .  
Se cons idera rel eva nte tom a r  en  cuenta l a  trayectori a de l  maestro, ya q u e  se ent iende 
q u e  puede refl ej a r  l a  experienc ia  de l  m i smo en  p l a n ifica ci ó n ,  ej ecuc ión y eva l u ac ión de  
act iv idades educat ivas rel a ci onados con l o  product ivo.  

Cuadro N º  8 :  Años d e  tra bajo docente en  e l  med io  rura l  seg ú n  i m plementa ción  

55 La información y evidencia para este capítulo, s e  presenta de forma ordenada en e l  Anexo 6 - Matriz de aná l isis datos 
recogidos - Capítulo IV. 
56 Fernández, Tabaré -coord inador- (2000)  "Cond ic iones de desempeño profesional  d e  los maestros en Uruguay" Estudio
muestra! en Montevideo y seis departamentos del In terior. U niversidad de la Republ ica.  Facu ltad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Sociología. Montevideo. Uruguay. 
57 Es así que quedan conformados 4 categorías de antigüedad de los docentes: l .  menos d e  4 años; 2 .  d e  5 a 1 5  años; 3 .  1 6  a 
23 ;  4. 24 o más. Para el trabajo rea l izado, se consideró reagrupar en dos grupos, las categorías planteadas por Fernández, 
como forma de simpl if icar el a n á l isis. La categoría A reagrupa las categorías 1 y 2; m ientras que la categoría B une las categorías 
3 y 4. 
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Años docente 

I mplementación Menor a 1 0  a ños 10 a ños y más 

1 Alto Productiva + Emprendedora + Abierta + Em prendedora

1 Bajo De Frontera --

Se puede observa r una  cl a ra re lac ión entre l os centros o su bgru pos q u e  son a l tos 
i m plementa dores de A E P  con maestros con u n a  trayector ia m ayor a 1 0  a ñ os en el med io  
ru ra l .  Esta cond i ción esta ría a porta ndo i nsumos para aceptar l a  h i pótes is  re lat iva a q u e  
una mayor trayectoria del maestro e n  escuelas rurales, puede favorecer e l  desarrollo de 
actividades productivas con fin es educativos, con siderándose que  l a  experienc ia  de l  
maestro, h a ce que tenga una m ayor experi enc ia  con e l  mundo d e  lo  ru ra l y esta condic ión 
favorezca e l  desa rrol l o  de a ct iv i dades prod uctivas i ntegradas  a l  desarro l l o  cu rri cu l a r. De 
este modo,  es pos i b l e  cons idera r  que l os a ñ os de  tra baj o docente en e l  medio rural  es u n a  
va ri a b l e  q u e  ti ende a opera r v igorosa mente en  l a  confi g u rac ión  de  A E P ,  posi b lem ente con 
mayor fu e rza q u e  los a ñ os de t ra bajo co mo maestro en si . Es d eci r, los a ñ os de tra baj o 
docente en el med io  ru ra l podrían esta r i nfl uyendo en el desa rrol l o  y confi g u ración de 
activi dades tend i entes a co ntextu a l i zar  l a  educa ción en e l  medio ru ra l .  

En  rel ac ión a l a  vari a ble  l u g a r  de  res idenc ia  d e l  maestro58, no  s e  en contró e n  los  casos 
estud i a d os maestros que v iv iera n  de  forma perm a n ente en  e l  centro escol a r. So l a m ente 
en l a  escue la  Em prendedora , l a  m aestra res ide  en l a  escue la  a l g u nos d ías  a l a  se mana . Se 
h a l l a ron además dos maestras q u e  res id ían  en l a  zona de  i nfl uenc ia  de l  centro educat ivo, 
cons id erá ndose com o  un vecino más de  l a  zon a .  Esta ca ra cteríst i ca esta ría i m pl i ca ndo  q ue 
no  es con d i ciona l  l a  res idenc ia  de l  maestro en  e l  l ocal  esco la r  para poder a l ca nzar  u n a  
educac ión que t i e n d a  a s e r  contextu a l izada con e l  med io  en e l  cu a l  t iene l u gar, con a ltos 
n i ve les de  i m pl e m entac ión de  AEP .  

En lo  q u e  refi ere a l  p l a nteo h i potéti co i n i ci a l  de  q u e  l a  resi denc ia  de l  maestro en e l  ce ntro 
educat ivo,  puede a porta r a l  desa rro l l o  de  un  relac iona m i ento escu e la -com u n i d a d  más 
estrecho,  se cons idera q u e  no  se t iene  l a  sufi c iente evi denc ia  de i nfo rmación para 
contrastar este p la nteo h i potét ico .  De  todos modos si es pos ib l e  p lantear q u e  l a  res idenc ia  
de l  ma estro en  e l  loca l  ed ucativo no  se conforma enton ces como u n a  vari ab le  
determ i n ante y con d i c iona nte de l  desa rrol l o  de  u n a  educación rura l  te nd ie nte a 
context u a l i za rse y v i ncu l a rse con el med io .  

4.2 Infraestructu ra y recu rsos d e  las  escuelas.  
En este a p a rtado,  se prese ntan esq u emática mente dos va ri a b les de  i n terés re l at ivas a la  
i nfraestru ctura de l  centro educat ivo y a los recu rsos tanto h u m anos como materi a les  y 
económicos con los q u e  cuenta el centro para l l evar  ade la nte el desa rro l lo  de  AEP .  

En cua nto a l a  i n fraestru ctura ,  fu e cons idera d a ,  s im p lemente l a  ex istencia o no  de  u n  
espacio fís i co uti l i zab le  p o r  l a  escu e l a ,  dentro o fu e ra de l  pred i o  esco la r  para desarro l l a r  
u n i dades prod uct ivas .  Esta va ri a ble  fue tomada  en e l  entend ido  de q u e  a q u e l l a s  escu e las 
que i m pl ementen u n idades prod uct ivas  rea l es ,  deber tener n ecesa ri a mente u n  espacio 
físi co para poder i m plementar d i chas  u n i dades .  En este sent i do,  se pudo constata r q u e  
todos los  centros estu d i ados t i e n e n  a d i sposic ión u n  espa ci o fís i co sufic i ente dentro d e l  
pred i o  escol ar .  S i n  em bargo,  esta con d i ción no  s e  re lac iona con l a  i m pl ementac ión de  
u n i dades prod uctivas rea l es ,  ya que  los  casos q u e  i m plementan AEP en u n  entorno v i rtu a l  

5 8  Lugar d e  rresidencia d e  los maestros se considera u n a  variable relativa a l  p lano i nstitucional y a  q u e  como fue planteado e n  el
Capitulo 1 ,  los centros de contextos rurales brindan la posib i l idad d e  que los maestros vivan en la escuela, d u rante la semana de
clase. Las escuelas rurales uruguayas cuentan por lo general  con instalaciones edi l icias para viv ir  en las mismas. La elección de 
resid ir  o no  hacerlo y viajar cotid ianamente queda a preferencia del  maestro, pero es una posib i l idad que se br inda desde la 
institución.  
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( escu e la  Abi erta y Em prendedora )  si b ien cuenta n con u n  pred i o  rel ati va mente g ra n d e ,  no 
se desa rro l l a  n i n g u n a  u n i d a d  prod uct iva . En  este sent ido,  e l  espacio fís ico no  sería u n a  
va r iab le  con d i cionante o determ i n ante de  ca ra a u n a  educac ión q u e  cons idere a l  contexto .  
Indepe n d i e ntemente d e  esto,  es  conven i e nte re iterar aqu í  q u e ,  l a  presenc ia  de u n i dades 
product ivas en l a  escu e l a  no  aseg u ra l a  i m plementac ión de A E P  en  u n  centro educat ivo.  

En  cuanto a los recu rsos con l os que  cue nta e l  centro para desarro l l a r  l as  AEP,  fue ron 
re l evad os en  l os d ist i n tos centros, recu rsos de d iferente t ipo .  En  re l ac ión a los recu rsos 
h u ma nos, es i m portante a p reci a r  q u e  en a q u e l l as escu e las  q u e  se i m p lementan u n i d a d es 
prod uctivas en u n  entorno rea l  dentro de l  centro ed ucat ivo, se puede a preci a r  c ierta 
h eterog ene idad de  mod a l i d a des.  De todos m odos es posi b l e  a n a l izar c ierto patrón  co m ú n  
determ i n a d o  en e l  s i gu iente sent i d o :  las  escu e las  de  ti po Alta i m p lementa doras de  AEP 
con u n i dades d e  prod ucci ón rea les ( escu e la  Prod uct iva e Integ radora )  g est i o n a n  e l  
desa rrol l o  de  las  u n i d ades de  hort icu ltu ra con el trabajo de  ma estros, n i ños,  fu nci onari os y 
padres, pud iéndose entonces a preci a r  u n  c ierto n i ve l  de cohes ión entre l a s  d istintas partes 
q u e  part ic i pan  de forma act iva g esti onando el desarro l l o  de l as  u n i dades prod u ct ivas .  Es 
posi b le  señ a l a r  que en l a  part i c ipac ión de  l a  com u n i d a d  en l a  escu e la  para e l  desarro l l o  d e  
a ct i v idades v incu ladas  con l a  u n idad  prod ucti va ,  no  e s  homogénea para los ca sos . De 
todos modos,  es posi b l e  cons idera r- q u e  en d icha  rel a ción  i ntervengan  factores rel at ivos a l  
centro educat ivo como espaci o d e  encuentro y soci a b i l i d a d .  Este pu nto será retomado y 
tra bajado en  profu n d i d ad en  e l  próx i m o  capítu lo .  

Por otra parte,  q u e  l a  escue la  De  Frontera categori zada como Baja i m p lementadora de  
AEP con  u n i d ades de  prod ucc ión rea l es, se  g estiona  e l  trabajo de l a s  u n i dades de  
h orti cu l tura ú n i ca m ente con  e l  tra baj o de l  i dóneo  de  P H O .  Esta cond ic ión deja entrever e l  
hecho d e  q u e  e l  tra bajo en l a  u n idad  prod uctiva esté e m i nentemente en ma nos d e  u n  
actor externo a l  centro educat ivo.  Esta con d i ci ón t iend'e a i n fl u i r  fu e rtemente e n  q u e  e l
d esa rro l l o  d e  l a  u n i d a d  productiva no  se potenci a l i ce su uso como i nsu mo o herra m i enta 
d idá ctica de forma s i g n ificat iva . 

F i n a l m e nte,  en las  escue l as Em prended ora y Ab i erta ,  a l tas i m p lementadoras d e  A E P  en 
entorno v i rtu a l ,  los recu rsos h u ma n os está n dados pri nci pa l m ente por l os prop ios 
m a estros, pero además  en a m bos casos se ha  constatado act iv idades de  ch a rlas  o ta l leres 
con técn i cos o i nform a ntes ca l i fi cados v i ncu la dos al desa rro l l o  de la cadena foresta l .  
Part icu la rmente e l  caso d e  l a  escu e la  E m pren d edora , se desta ca el tra bajo d e  técn i cos 
re lac ionados d i recta mente con l a  producc ión foresta l ,  bri ndando  char las o acompa ñ a ndo 
sa l i das  d idáct icas.  Estas a ct iv idades se desarro l l a n  en el m a rco de l a  g estión  de l  Pl a n  de 
Acci ón Soc ia l  de  FOSA.  

En re lac ión  a los recu rsos económicos y materi a l es de l  centro, en l as escu e las  q u e  t ienen 
u n i d ades prod uct ivas de  h orti cu l tura ,  se hace pri n ci pa l mente referenc ia  (en  todos los  
casos) a l a  fa lta de  u n  presupu esto fij o desti nado por Pri m a ri a  a l  m a nte n i m i ento de  las  
mismas,  es deci r, s e m i l l as ,  a bono,  ny lon ,  herra m i e ntas, etc .  S i  b ien ,  en l os casos en los 
cua l es l a  h u erta y/o i nvern á cu l o  fo rma n  parte de l  PHO de  l a  Fu ndación Logros, se puede 
a preci a r  que esta org a n izac ión a porta a l g u nos i n su mos para l a  producci ó n .  Además se 
constató q u e  en a l g u n os casos, la  com pra de i n su mos para el desarro l l o  de la act iv idad 
hortíco l a  provi e n e  de  fond os gen erados por las  Com is iones de  Fomento de l  centro esco lar .  

Por  su parte a q u e l l os centros q u e  a d emás i m p le mentan A E P  cuyo espaci o de  ej ecución es 
v i rtu a l ,  se destacan por rea l i zar  act ivi d ades que i m p l i quen tras ladarse g eográfi ca m ente . 
Esto i m pl i ca cubri r  costos q u e  como se menc ionó a nteri ormente son cu b i e rtos para 
a l g u n os casos por a ctores extra i nstitu c iona les .  A este respecto, se re l eva ron dos a ctores 
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por fue ra de l  entorno estri cta mente i nstituci ona l  q u e  a portan  recu rsos m ateria l es para el 
desa rro l l o  de  d i ch a s  a ct i vi dades ;  los m ismos son l a  Intendenc ia  M u n ic ipa l  de  Paysa n d ú  y 
l a  empresa Foresta l Or ienta l  S A .  Ambas org a n izac iones aportan recu rsos para l a  log ística 
del tras lado de  los n i ños a a l g u n a  a ctivi dad puntua l ,  por ejemp lo ;  v is i tas  g u i adas  a 
aserrad ero, vivero, p l antac ión foresta l ,  etc. Pa ra va rios centros el d esa rro l l o  de  A E P  
i m pl i ca gastos de  d iferentes t ipos -compra de  insu mos, h erra m i entas,  tra n as lados,  etc. 
Se d e ben entonces busca r forma s  de  su bsa n a r  y cana l i zar  e l  a specto econ ó m ico ; donde  l a  
activi dad  de  reca u d ac ión de  fondos p o r  parte d e  l as  comis iones de  fo mento s e  pos ic iona 
como u n  pu nto n e u rá l g i co . 59 .  

Cuadro N º  9 :  Or igen de  recu rsos materi a l es y económicos para l a  ej ecu c ión de A E P  seg ú n  
entorno d e  ejecuc ión de  A E P .  

E ntorno 

Real 

E ntorno 

Virtual  

Origen recu rsos materiales y económicas 

Dinero de Comisión Fomento 

Fundación Logros (semi l las,  nylon, herram ientas 

Aportes del maestro (sem i l las, nylon, etc . )  

Di nero de la CF para hacer sal idas d idácticas 

Apoyo IMP de transporte 

Apoyo FOSA de tra nsporte 

4.3 Síntesis del  capítulo 
Al a n a l i z a r  l as  característ icas re l at ivas a l a  experi e n ci a  de  los docentes y su v incu l a ción 
con e l  desa rrol lo  de  AEP,  se destaca fue rtem ente que  una mayor ca nt idad de  a ñ os de  
tra bajo de l  maestro en escu e l as ru ra l es ,  favorece e l  desa rro l l o  de  act iv ida des product ivas 
con fi nes educat ivos, en re lac ión  a u n  mayor n ivel  de  i m pl em entación de AEP.  Esta 
cond ición  se desarro l l a  ta nto para A E P  ej ecutados en entornos rea l es com o vi rt u a l es .  
Ta m bi é n  surge  como e lemento re le�a nte e l  hecho de q u e  s i  b ien  todos los casos 
estu d i ados tienen  a d isposi c ión un espacio fís i co dentro de l  pred io  escol a r, no todos 
desa rrol l a n  u n i dades product ivas dentro del pred i o  escol a r. En  este senti do,  la d isposic ión 
de  un espa cio fís ico d entro de l  pred i o  escol a r, no esta ría determ i nando  e l  desa rro l l o  de  
a ct iv i dades ten d i entes a contextua l i za r  l a  ed uca ción . 

Por otro l ado, se a n a l i za ron los recu rsos tanto h u ma nos como materi a les  y económicos 
para la rea l i zac ión de AEP.  En cua nto a los recu rsos h u ma nos, se encuentra n d i ferenc ias  
m a rcadas e n  re lac ión a l a s  d i ferentes categorías de  AEP .  El desa rro l l o  de  AEP d entro d e  la  
categoría a l ta i m p lementad ora - rea l ,  se destaca u n a  fu erte presenci a y part ic ipac ión de 
d i versos a ctores, que conj ugan  su a cc ionar  para gest i onar  l a  un idad  prod uct i va . 

Por su pa rte,  en  l os centros dentro de  l a  categoría baja i m pl e m entaci ón  - rea l ,  se con d i ce 
con l a  ca ra cteríst ica de  q u e  l a  gest ión de  l a  u n idad  prod uctiva esta baj o e l  control de  u n a  
sola persona d e  l a  com u n i dad  q u e  e s  aj ena  a l  centro ed ucat ivo.  Los casos categor izados 
de a l ta  i m p lementac ión - vi rtua l ,  centran sus recu rsos h u m a nos fu nda menta l mente en los 
ma estros y e n  a l g u nos actores extra i nstituc iona les v i ncu lados d i recta m ente con e l  
desa rro l l o  de  producción foresta l .  En re l a ci ó n  a los recu rsos materi a l es y econ ómicos para 
l a  ejecu ción d e  AEP ,  se destaca para e l  desa rro l lo  AEP tanto rea l es como v i rt u a l es, e l  
a po rte de  a ctores extra i n stituci ona les q u e  fi nanc ian  i nsumos para l a  prod ucci ó n ,  o b ien  
tras lados d e  est u d i a ntes, etc.  

5 9  Como se  desarrollo en el apartad o  v inculado con  el refacionamiento escuela - comunidad, la Comisión de Fomento cumple u n
papel fundamental en este sentido, efectuando la función de recau dación de fondos a través d e l  desarrollo de diversas 
actividades 
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CAPITULO V 
ELEMENTOS CONTEXTUALES RE LATIVOS A LA IMPLEMENTACIÓN D E  AEP 

En  este capítu lo  se procu ra efectu a r  una l ectu ra tra n sversa l de  los casos estu d i a dos, 
hac iendo referenc ia  a aque l los e lementos de ca rácter context u a l  que fu eron ident ifi ca d os 
como i n h i b idores o i nversa m ente fac i l itadotes d e  l a  i m pl e mentación de  AEP en l as  
escu e las  estud i adas .  

5.1 Características d e  la rura l idad de la  cua l  forma n  parte los casos estud iados 
La sel ecci ón i n i ci a l  de  los casos estu d i ados procu ró m u estrear  teóri ca m ente,  escu e las  
u b i ca d as e n  d iferentes escenarios  de  ru ra l i da d60, part iendo de  l a  h i pótesis de  q u e  las  
cara cteríst i cas  de  l a  rura l i dad  y de l  espacio geográfi co de  l a  cu a l  forma n  parte l as  
escu e las ,  pueden  ten d e r  a i nfl u i r  en l a  confi g u rac ión de d i ferentes t i pos d e  a ct iv i dades 
prod uct ivas  con fi nes educat ivos.  

Es pos i bl e  p lantear que el contexto y el espac io  de  rura l i dad  de l  cu a l  form an parte las 
escu e las  t iende a opera r  y faci l i ta r  l a  confi g u ración  de  d iferentes t i pos de  act iv i dades q ue 
buscan con s idera r  a l  contexto ru ra l  en  las  prá ct i cas  educat ivas q u e  l l evan ade la nte._ En 
·este sent i do,  se co ncretan  d i ferentes forma s  de  a bord a r  l a  contextu a l i zac ión  observá n d ose
d iversas moda l i dades de  A E P  en los d i versos esce n a ri os de  ru ra l i d a d  estu d i ados.  

Cuadro N º  1 0 :  Escen ar io  de  ru ra l i d ad seg ú n  n i ve l  de i m plementac ión  d e  A E P  
Ruralidad Dispersa Rura l idad N ucleada 

1 Alta i m plementación Productiva + Integ radora Em prendedora + Abierta

1 Baja i m pl ementación De Frontera --

A n ivel  h i potético, fu e ma nejado el pri mer  ca pítu lo  de este tra bajo ,  el h echo de q u e  en 
esce n a rios  de  ru ra l i d ad d i spersa l a  escu e la  está estrech a m ente re l a cionada  con su 
entorn o ;  caracteri zándose por bajos n ive les de  i nteracción soci a l ,  baja dens idad 
pob lacion a l ,  m a yor a i s la m i e nto. Estas ca ra cteríst icas h acía n espera b l e  q u e  se 
i m p lementen con m ayor profu n d idad  a cti v idades prod uct i vas con fi nes educati vos, 
ten d i entes a v incu la r  la escu e la  con e l  med i o .  Se observó q u e  en  los escenari os de 
rura l i dad  d i spersa estud ia dos ( escu e l a  Product iva e Integradora ) ,  se tra baj a con u n i dades 
de  prod u cción hortíco las  en entornos rea l es y a d e más  los centros se pos ic ionan  como a l tos 
i m p lementadores de AEP .  El escen a ri o  rural d i sperso se e n m a rca en loca l idades con 
escasa pob laci ó n ,  en un contexto de baja i n fra estructu ra de servi cios y espacios púb l i cos, 
e l  entorn o  y entra m a d o  soci a l  t i enen  característi cas prop ias s i gnado  pri nc ipa l me nte por 
re lac iones pr im ar ias ,  "inmersas en una estructura con importante integración social y homogeneidad social"

(Cagg ian i ,  2004 : 38)  Se puede  afi rm a r  entonces q u e  se esta bl ece un entra m a d o  rel aci o n a l  que  
potenc ia  q u e  l a  escue la  se conforme co mo u n  espacio i n st ituci ona l  priv i l eg i ado porq u e  
actúa como u n  espa cio central para l a  com u n i dad  de  refere n ci a .  Estas ca racteríst icas 
hacen que l a  escue l a  t ienda a esta r v i ncu lada con su med io ,  y que desa rrol l e  a ct iv idades 
que  i m pl i q u e n  l a  va l orac ión e i n clus ión  de l  medio en la escuela . Se confi g ura n  escu e las  
i n cl i n adas  a cons id era r  a l  contexto en  sus  pract i cas educat ivas ru ra les. 

Por otra parte , es pos ib le  observar  q u e  en  escu e las  u bicadas en  esce n a ri os de  rura l i dad  
n ucl eada se desa rrol l a n  tamb ién  act iv idades ten d i entes a contextu a l iza r l a  educac ión con 
e l  med io .  Para los casos de escu e la  Em prendedora y Ab ierta , es pos ib l e  obse rva r escue las 
y/o su bgru pos a l tos i m p lementadores de  A E P  si b ien  el desarrol l o  de  l a s  activi dades se da  

•0 E n  la selección fin a l  d e  los casos, s e  ubicaron dos escuelas e n  escenarios de rura l idad d ispersa y tres escuelas e n  contextos d e
rural idad nuclea d a .
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en u n  entorno v i rtua l . 6 1  Este p l a nteo, hace caer l a  h i pótesis e n u n ciada  en e l  pri mer  
ca p i tu lo  relat iva a q u e  en  esce n a ri os de  rura l i dad  n ucl eada es poco probab le  q u e  se  
confi g u ren  act iv idades ten d i e ntes a contextua l i zar  l a  educación . E l  escena ri o  ru ra l  
n u c leado,  ta mb ién  está opera n d o  fu e rte mente  en  l a  confi g u ra ción de  AEP ,  s i  b ien  en  
d i chos contextos se ca racteri zan  por  rea l i za ción  de  d i versas act iv idades y no  so lo  por 
activi dades d i recta m ente v i ncu ladas  al  a g ro ,  l a  escu e la  se conform a ta m bién  en estos 
esce n a ri os como un s istema a bierto si g n a d o  por u n a  fuerte y en érg i ca i n teracc ión con el 
med io .  

Es  pert i n ente mencion a r  q u e  se en contró en  e l  caso d e  l a  escu e la  De  Frontera u bi cado en  
esce n a ri o  de  ru ra l i d a d  nuc leada ,  e l  desa rrol l o  de  A E P  con bajos n i ve les de  i m p lementac ión 
uti l i zando  una u n idad prod uct iva de  h o rt icu ltura dentro de l  pred i o  esco la r. Se cons idera 
para este caso, q u e  está n operando  e i nteraccion a n d o  fu e rtemente en l a  confi g u rac ión  de 
AEP factores de ca rácter i n st ituc i ona l  señ a l a dos en  e l  ca p i tu lo  a nterior, pero ta m b i é n  otros 
e lementos o fa ctores exp l i cat i vos relat ivos a l  entorno soci a l  que  será n  a n a l izados a 
conti n ua ción . 

5.2 La participación en la escuela de la com u n idad .  Encuentros y desencuentros 
En  este a p a rtado se d esarro l l a  con énfa sis  l a  part ic ipac ión en  las Comi"s iones de Fo mento62 
de l a s  escu e las ,  ya q u e  se consi dera q u e  este es e l  espac io de mayor form a l idad  en el cua l  
l os h a b itantes de l  medio ,  son convoca dos periód i ca m ente . 63 

S eg ú n  l a  i nformac ión re l evada para l a s  escue las  estu d i adas ,  l a s  Co mis iones d e  Fomento 
está n i nteg radas  excl u s iva m ente por h a b i ta ntes de  la com u n i dad  cuyos h ijos concu rren a 
l a  escu e l a .  Esto no  s i gn i fi ca s i n em bargo q u e  l os demás  h a b i tantes de  l a  com u n i dad  no  se 
i nteresen por la escue l a ,  s ino  q u e  su col a b ora ción q ueda reservada para l a  pa rti ci pación 
en  a�t iv idades pu ntua les . 64

Por otra parte,  es posi b le perci b i r  en a l g u nos casos, c ierta d ife re n ci a c ión por gén ero en  las  
act iv idades de l a s  Comis iones de  Fomento.  S i  b ien ,  se cons id era q u e  esta d i mens ión 
excede l os objet ivos q u e  este estu d i o  se p l a nteo, surg e  com o u n  aspecto de  notoriedad  en 
esta eta pa de l  a n á l i s i s .  Fue posib le a prec iar  que l a  part i c ipac ión de  los hom bres es 
genera l mente poco esta b le  y a l tern a .  S e  v i ncu la  por l o  gen era l  a arreg l os en l a  escu e l a ,  o 
act iv idades que  s i g n i fi quen  u n  mayor esfu erzo físi co . En  re lac ión a esto, a ct iv ida des 
v i ncu ladas  a l  m a nten i m iento de  los i n vern á cu los en l as escue las ,  se v i ncu laban  a l  tra baj o 
de  los padres. M i entras q u e  el tra bajo d e  l a s  madres está genera l m ente v i ncu lado a 
activi dades org a n i zat ivas,  o de  reca udac ión  de fon dos co m o  por ejemp lo  l a  venta sem a n a l  
de  to rta fri tas en  u n o  de  l o s  centros .  En  cará cter g e n era l ,  su  part ici paci ón  s e  a socia a u n  
mayor n ivel de  esta b i l i dad  y permanenc ia65 .  

Se puede d i st i n g u i r  esenci a l mente l a  rel ac ión escu e l a  - com u n idad  q u e  se encontró en 
para los departa mentos estud i ados.  En  Paysa n d ú  se con s idera que  ex iste una re l a ción 

6 1  Se recuerda que no es util izada una un idad productiva para a bordar actividades educativas vinculadas con la producción 
agropecuaria.  El desarrollo de estas activida des no implica el a poyo de un espacio físico específico que aloj e  el desarrollo de la 
actividad productiva en si m isma.
6 2  El espacio de las Com isiones de Fomento t ienen a cargo el control de la situación financiera de la escuela, la organización de 
actividades para recaudar fondos, y la toma de decisiones sobre el destino  d e  los fondos recaudados para volcar a la escuela.  En 
relación a esto, se puede entonces señalar q u e  e l  trabajo ejecutado en el marco de este espacio impl ica decisiones en relación a 
lo admin istrativo, organ izativo y financiero. ( Fostik: 2006)  Las Comisiones de Fomento son ab iertas a la comun idad ,  en el 
entendido de que q u ienes participan de este ámbito pueden ser todos los pobladores de las local idades de referencia de las 
escuelas 
63 Ver Anexo 9 - Matriz de Anál isis "Participación en la escuela de l a  comunidad de referencia"
64 Por ejemplo, la participación en  beneficios escolares, la compra de tortas fritas, la donación de consumo cuando hay 
beneficios, etc. 
65 En relación a las lógicas de participación de las Comisiones de Fomento, para todos los casos, se señala en primer lugar, el
mantenimiento de la escuela en términos de loca l y comedor escolar o para la rea l ización de ciertas actividades escolares. 
También es señalado e l  carácter de encuentro de la comunidad en e l  espacio de la comisión. 
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escue l a  - com u n i d a d  estrecha y activa , e n contrá n dose n iveles de  re l ac ión entre l a  escu e l a  
y l a  com u n i d a d  d e  fl u i da a m u y  fl u i d a .  D o n d e  e l  espacio de l a  Com i si ó n  Fom ento, fu nc iona  
esta b le  y a ct iva m e nte.  Es dec i r, e l  cará cter de  encuentro que i m p l i ca para l a  com u n i da d  
los á m bitos de  re lac io n a m i ento entre los ha bita ntes de  l a  com u n idad , son entend i dos 
como espac ios de  e n cu entro d e  l os padres para "mejorar la escuela ". En este sentido ,  se 
encontra ron expresi ones com o  la s i gu iente q u e  dej a  ver e l  carácter m u lt ifuci ona l  de l  
espacio d e  re u n i ón en l a  escu e l a : 
"la escuela sigue siendo formador, integrador, porque la gente se reúne en la escuela con los diferentes procesos 
que se han presentado, la escuela sigue siendo el centro de la comunidad, centro de reunión, de toda la parte 
social, de toda la parte de beneficios y ha adquirido un rol diferente, toda la parte de proyectos, del centro 
comunitario, se reúnen acá los vecinos, siempre tratamos de mantener el rol de la escuela y de transmitir 
buenos valores y que ellos vean y respeten la estructura de la escuela (. . .) es un espacio abierto a la comunidad, 
todas la puertas están abiertas; es hablar con los vecinos, salir de la casa, juntarse, charlar . . . " (PY - Colonia 

Paysandú -Maestra-D i recto ra ) .  

Pa ra los casos estu d i a dos en  e l  departa m ento de  Cerro La rgo ,  no  es pos ib le  p lantea r u n  
patrón com ú n  ya q u e  se encontra ron d i ferentes n i ve les de re lac ionami ento y part ici pa ción 
de  l a  com u n idad  en  l a  escu el a .  Por u n  lado,  en  l a  escu e la  De Frontera, se en contra ron 
n i ve les d e  part ic i pación de  l a  co m u n i d a d  en los espacios d e  l a  escue la  bajos o n u los ,  
m u estra de  u n a  part ic ipac ión mas  b ien  pas iva y poco. fl u i da ,  q u e  a su vez se re lac iona  con 
e l  bajo n i ve l  de i m pl e m entaci ón  de AE P66 • Este t i po de parti c i pac ión t iende a ser " pas iva"  
con poca capacidad  prepos it iva , e i m pl i ca q u e  l as  decis i ones q ueden de  c ierto modo 
depositadas en l os maestros.  Esta con d i ci ó n  se dej a  entrever en  l a  si g u i ente expresi ón : 
"viven una vida ociosa (. . .) no hay mucha cultura de participación en la escuela " (CL - Noblía - Di rectora ) .  

Aunque l a  part i ci pa ción  t ienda  a ser pas iva en  re lac ión a l a  toma de  dec is iones,  es  
i m portante seña l a r  que desde e l  centro educativo, "siempre s e  escucha y consulta la opinión de Jos 

participantes. " (CL - Noblía - D irecto ra) M i entras q u e  en  l a  escue l a  Product iva ,  se observó u n a  
re lac ión escu e la  co m u n idad  ten d i ente a s e r  m u y  fl u i d a .  Pa ra este caso, esta cond i ción  esta 
re lac ionada  con la d i mens ión de rura l i d a d  a n a l izada a nteri orm ente . 

S e  pone a h ora en  rel a ción  a lo  observa do  en torno a l a  rel ac ión escu e la  - com u n i d a d ,  con 
la característ icas de l os esce n a ri os de ru ra l i dad  (descri ptos en e l  ca p itu lo  I I I )  de las  
escu e las  estu d i a da s .  Se observa que  en  l a s  escu e las  donde l a  re lac ión es m u y  fl u i da y una  
i m portante val oración de  los  espacios de  i nterca m bi o  entre l a  escu e l a  y com u n i da d ,  se  
re lac ionan  con escu e las  u b i cadas  en l as  loca l i d a des de  mayor a is l a m i ento, donde las  
pos i b i l i da d es de  de  m ovi l idad  terri tori a l  son  l i m i tadas67•  M i entras que en  las  escue las  
donde se perc ibe u n  v íncu lo  entre escu e la  y com u n i dad tend i ente a ser  fl u i do ,  se re levo 
para estas loca l i dades i nform a ción  que da  l a  pauta de  l a  ex istenci a de  re lac iones cont i n ú a s  
entre l a  loca l i d a d  y otras loca l i d ades . 68 Esto estaría proporci onando  l a  pauta de l  peso 
d i ferenc ia l  de la conformac ión de espa c io  i n ciden  en e l  desa rro l l o  del v i ncu lo  entre escu e la  
y com u n i d a d .  

Ahora b i e n ,  s e  d e b e  centra r l a  atenc ión en  cómo es l a  re l a ción  entre escu e la  y com u n idad  
a través d e  l as  Com i siones  d e  Fomento,  y l a  i m p le mentaci ón de AEP .  En  l a s  escu e las  
categor izadas com o  a l tas i m pl e m entadotas de A E P  se encontra ron Comis iones de  Fomento 
ten d i entes  a ser act ivas,  donde se estab l ece u n a  rel ac ión escu el a-co m u n idad propensa a 
ser fl u i d a  e i m pl i ca el gusto,  i nterés, mezcl ado con l a  obl i g ac ión y co mprom i so de  tra baj a r  
para l a  escuel a .  Es decir ,  l os entrevistados m a rcan l a  neces idad y compromiso de  
part ic ipar  por  ser  padres de  n i ños q u e  con cu rren a l a  escu e l a ,  pero ta mb ién  l a  

65 S e  recuerda que para este caso, la  escuela contaba con u n a  unidad d e  producción d e  horticultura que estaba gestionada en su 
total idad por un idóneo del PHO. 
67 En relación a esto, son local idades donde no hay acceso d i recto a transporte pub lico colectivo, con problemas de caminería en
mal  estado, etc.
68 Para estas loca l idades es a preciable además buen estado en los ca minos, que para todos los casos estaba muy cerca d e  rutas
nacionales, donde pasa transporte pub l ico colectivo. 
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part i cipac ión y l a  rel a ción se vive co mo u n a  experienci a  g rata y pl acentera q u e  h a b i l i ta l a  
i nteracci ón soci a l . M i entras q u e  las  escue las  co n u n a  re l ación poco fl u i d a  entre escu e l a  y 
com u n i d a d  se desa rrol l a n  A E P  con baj o n ive l  de i m plem entación . 

En este m a rco, es posi b le  p la ntear q u e  l a  re lac ión g e n erada entre escue l a  y com u n i d a d ,  
esta opera ndo  en  l a  confi g u rac ión de  act iv idades propensas a considera r a l  contexto ru ra l  
en l as  prá cticas educativas.  En  relación a esto,  se consi dera q u e  l a  ex istenc ia  de  
co m u n i d a d es activas con  re lac ionami ento ten d iente a ser  fl u i do con l a  escu e la ,  a porta de  
d iversas formas recu rsos, q u e  h a bi l i tan l a  genera ción  d e  a cc iones esco la res q u e  a p u nten a 
que  e l  tra bajo de  prod ucc ión a g ropecu ar ia  sea aprovechado como u n  recu rso d idá ct i co 
para e l  desarro l l o  de l  proceso d e  enseñanza - a pren d i zaj e .  

5.3 Rubros produ ctivos 
Se a precia fue rte me nte para dos casos q u e  e l  tem a  re lat ivo a la producc ión agropecua ri a  
a bordado  en  las  A E P  se v i n c u l a  fu erte mente con l a  producc ión desarro l l ada  en l a  z o n a  de  
i nfl uenci a  a l  centro educat ivo.  Esto es observado  en l a  escu e la  Em prendedora y Ab i e rta , 
donde tra baj a n  en torn o a l  tema foresta ción . Estas escu elas está n l oca l i zadas  e n  zon a s  de 
p leno desa rrol l o  de l  ru bro foresta l .  Retomando l o  mencionado en e l  capitu lo  III ,  e l  i nterés 
por parte de estas escue las  a tra baj a r  en relac ión  al desarro l lo  de la cadena foresta l  
i m p l i ca ba tra baj a r  con temas conocid os, cot id i anos y de l  entorno rura l  donde l a  ed ucac ión 
t i e n e  l u g a r. Por otra parte, l as  escue las Prod uctiva , Integradora y De Frontera , que 
uti l i zan u n idades prod u ct ivas de hort icu ltura - i n depe n d i entemente de l  n ivel  de  
i m p lem entaci ón- ,  en  n inguno  de  l os casos l a  prod ucc ión hortíco l a  era s ign ifi cativa para la  
zona de  i n fl u enci a  de  los centros a n a l iza dos69 . En  térm i n os gen era l es es pos ib le  esta b lecer 
q u e  e l  ru bro predo m i n a nte en la zona esta operando  y aportando a la conformación de 
a ct iv i dades .  S i  b i en esta ca ra cterística no  es u n iforme en todos l os casos, se observa q ue 
es u n  factor q u e  i nfl uye en l a  com posic ión d e  act iv idades q u e  l e  d a n  i m porta nc ia  a l  
contexto en s u s  prá ct i cas edu cat ivas.  

5.4 Actores extra-in stituc iona les vinculados a la ejecución de AEP 
En  lo  q u e  refi ere a Foresta l  Or ienta l ,  sol amente se  presenta para u n o  de los casos 
estud ia dos, en la loca l i dad de  Orgoroso . 70 E l  a porte de esta em presa es en  lo  referente a 
recu rsos ta nto h u ma n os co mo económicos para el desarro l l o  de  las  AEP .  En cua nto a los 
recu rsos h u m a nos, se destaca la eventu a l  part ic ipac ión de  un técn ico foresta l para rea l i zar  
charlas  o ta l l eres y expl icar  l os procesos prod uct i vos en re lac ión a l a  forestac ión . En 
cuanto a l os recu rsos económ i cos, l a  em presa fi na nc ia  e l  tra nsado y los v iát icos d e  las 
sa l idas d i dácticas v incu ladas  a l a  foresta c ión . Estas i n sta nc ias  son cons i deradas por l a  
em presa co mo u n a  estrateg i a  para l a  d ifusi ón d e l  conoci m i ento, " . . .  y también porque las propias 

escuelas requieren mucha información de las compañías . . .  " (PY - FOSA - Técnico) 

Además,  la rea l izac ión de este t i po de acciones, forman parte de la estrate g i a  e m presari a l ,  
en u n a  coyuntura d e l  agro naci o n a l  donde e l  foco de tensión para e l  a ñ o  2 0 0 6  fu e pu esto 
en el cuest ionam i ento de la expans ión de l  ru bro foresta l  en el territor io naci on a l .  E l  
desa rro l l o  de  estas a ct iv idades es v iv ida  por  l a  em presa como u n a  responsabidad de  
d i fu n d i r  con oci m i ento,  ya q u e : 
" . . .  También, más allá de lo estrictamente formal que figura en nuestras políticas escritas en el plan de acción 
social, en los requerimientos de certificación forestal ( . . .  ) también es una actividad que nos llena de satisfacción, 
nos gusta hacerla y entonces, tratamos de dedicarle un poco de tiempo. Más allá de que es obligación y se paga 
para eso, además nos gusta hacerlo. (PY - FOSA - Técnico) 

59 Si bien se constató solamente para a lgunos ais lados casos en los q u e  la producción en huertas, formaba parte d e  la d inámica 
de las un idades domesticas en a lgunos hogares rurales para autoconsurno .  
1 °  Como se ana l izó para  e l  apartado de la escuela Emprendedora, categorizada corno Alta implementadora de AEP en entorno
virtua l .  
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En  re lac ión a l a  Intendenc ia  M u n i ci pa l  d e  Paysa n d ú ,  se destaca el a poyo eventua l  para e l  
d esa rro l l o  de  sa l i das  d idácticas, pon iendo  a d isposic ión  ó m n i bu s  para el trasl a d o  de  los 
n i ños.  Esto se da  p u ntu a l m ente para u n o  de l os casos de l  departa mento de  Paysa n d ú ,  
u b icado en  l a  loca l i dad  de Parada Espera n za . 

En  cua nto a l a  Fundac ión Logros, se pueden rea l i zar  var ias pu ntua l i zac iones .  En  pri mer  
lugar  se detecta q u e  d e  las  escue las  sel ecci onadas  i n i ci a l m ente,  dos  part i ci pan  de l  PHO.  El 
caso de la escu e la  De Frontera,  s i  b ien  cuenta con huerta e i nvernácu lo  en buenas  
cond i ci o n es prod uct ivas,  se considero como baja i m p lementadora de  AEP .  Esta con d ic ión 
puede tener  m ú lt ipl es ca usa les, m u chas  de  e l l as fu eron a n a l i zadas  com o  fa ctores de  
ri esgo en e l  apartado refe rente a esta escu e l a  de l  capitu lo  I I I .  M a s  a l l á  de  l a  con s iderac ión  
de  d i chos factores, es necesa r io con si derar a q u í, cie rtas h i pótes is tentati vas en re lac ión  a 
por q u é  ten i en d o  l a s  u n i dades prod uct ivas a d isposi c ión y en buenas  con d i ci ones,  n o  son 
ut i l i zadas  fu erte me nte como i nsu mos d i d ácticos. En  pri mer l u g a r, se puede consi dera r  q u e  
e l  PHO no destina los suficientes recursos humanos calificados y no calificados, para 
efectuar un acompañamiento del trabajo tanto educativo como productivo. Por otra parte, 
se puede p lantear  q u e  e l  empren d i m i e nto product ivo fue un proyecto que tuvo gran 
impulso al comienzo, pero que actualmente los actores que estuvieron in volucrados no 
están motivados. Fi n a l mente se cons idera pert i nente p lantear l a  h i pótesis de que no existe 
un verdadero compromiso por parte de los docentes del centro educativo con el 
emprendimiento productivo. 

Por otro l ado ,  se re l evó el caso de la escu e l a  Integradora part ic ipa nte de l  PHO donde se 
desa rro l l a  u n a  a l ta i m p lementación de AEP .  En térm i n os gen era l es, es pos ib l e  p lantear el 
h echo d e  q u e  el desa rrol l o  de l a s  u n i d ades prod uctivas este med iado por l a  Fundaci ón 
Logros, n o  es per se una  cond i ción  q u e  l i m ite su n ivel de  i m pl ementaci ó n .  En d i cha 
defi n i c ión  i ntervi enen  otros factores de  ca rá cter e m i n entemente i nstituc iona l  o context u a l ,  
q u e  i n h i ben o i nversa mente faci l i ta n  l a  i m p lementaci ón de  act iv idades tend i entes a 
context u a l i za r  l a  educac ión en el med i o .  

5.4 Síntesis d e l  ca pítulo 
A lo  l a rg o  de  este ca p itu l o  de a n á l i s is ,  se est u d i o  y observó que las ca racte ríst i cas q u e  
adopta l a  parti c i pac ión de l a  com u n i d a d  y específi camente l a  Comis ión  de  Fomento en l a  
escu e l a ,  puede i m pri m i r  d iferentes d i n á m i cas  q u e  se v incu l a n  con los d i ferentes g ra d os de  
i m p lem enta ción y desarrol lo  de  AEP .  En re lac ión a esto , es posi b le  p lantear q u e  l a  
ex istenc ia  de  com u n i dades ru ra l es tend i entes a s e r  a ct ivas con rel aci o n a m i e nto fl u i d o  con 
la escu e l a  es un factor q u e  i nfl uye en la com pos ic ión de AEP en l as  escue las .  

Por otro l ado,  si  b i en  n o  se  presentan para todos l os  casos estud iados a ctores extra 
i n st ituci o n a l es, en los  casos en  los q u e  se pudo observar su presenci a se nota q u e  a ctúan 
como factores i nfl uyentes a l  despl egar  acci ones q u e  a porta n desde d iversas s i tuaciones a l  
desarro l l o  de  a ct iv ida des q u e  con si dera n  a l  contexto en  sus  práct icas .  

Otro aspecto a destacar,  se refiere a l a  re lac ión  entre los esce n a rios de  ru ra l i d a d  y las  
cara cteríst icas q u e  asume l a  i m p leme nta ción de  las  AEP .  As í ,  se puede observar q u e  l a  
categoría de  a lta i m pl e mentac ión en  entornos rea l es fue observada sol a m ente e n  
esce n a rios  de ru ra l i dad  d i spersa . M i entras q u e  en  esce n a rios de  ru ra l i d a d  n uc leada se 
desarro l l a n  AEP con a lta i m pl e m entac ión en entornos v i rtu a l es así  como t a m b i é n  con baja 
i mp lem entac ión en entornos rea les .  En  re lac ión al ru bro a bordado en  l a s  AEP,  se puede 
observar  q u e  se correspon de  con e l  desa rro l l ado en  l a  zona de  infl u enc ia  de  l a  escu e l a ,  
sol a m ente en  a q u e l l os casos en  l o s  q u e  e l  entorno en e l  q u e  l a  AEP e s  v i rtu a l .  
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIO NES FINALES 

Este estu d i o  part i ó  d e  l a  h i pótesis general de  que l a s  escue las  pueden genera r  act iv idades 
q u e  contri buyan a l  desarro l lo  de  u n a  educac ión re l ac ion a d a  con el med io  ru ra l ,  q u e  
contemp le  l a  i m porta nc ia  d e l  contexto en  e l  a pren d i zaje ru ra l .  Y a part i r  de  e l l o , s e  
preg u ntó a ce rca de  l a  forma y característ icas que  a s u m e n  d i chas  act ivi dades en escue l as 
pri m a ri as ,  u bicadas  en  d iferentes escenari os de  ru ra l i d a d .  A l o  l a rg o  de  l a  presentación  de  
resu ltados de  este t ra bajo ,  se ha  observado q u e  en todos los casos estud ia dos se 
desarro l l an  act iv i dades que  i m pl i ca n  una mayor o menor rel a ción  o víncu l o  con e l  
contexto. Se ha  d i st i ngu ido  a n a l ít ica m ente en pri mer  lugar  entre escu e las  o su bgru pos 
a l tos o bajos i m p lementadores de A E P  y en un seg u n do l u g a r  l os entornos en los cu a l es se 
desa rro l l a n  y ej ecutan las a ct i v idades;  rea l es y v i rtu a l es .  

l .  Los resu l tados de  este estud i o ,  perm iten afi rma r  q u e  ex isten u n a  ser ie de  factores q u e  
favorecen o i n h i ben e l  desa rro l lo  d e  actividades rea l i zadas p o r  l a s  escu e l as para re lac ionar  
l a  educac ión  con e l  contexto ru ra l .  A este respecto, se h a n  observado u n  conj u nto de 
var ia b les,  i dent ificadas como e le mentos d e  carácter i nst ituci ona l  y/o contextu a l .  A 
conti_n u a ci ón se presentan los e lementos entend idos com o d e  mayor i n ci denc ia  en la  
confi g u rac ión de AEP,  presentados como fa ctores d e  riesgo y d e  apoyo. 

a .  Factores de riesgo 

Como pri mer  pu nto es i m porta nte resa l tar  q u e  s u rg i ó  de l  a n á l i s i s  rea l i zado ,  l a  l ectu ra de 
una ser ie de  e lementos que esta rían a menazando e l  desarro l l o  d e  act iv idades tend i entes a 
context u a l i za r  l a  educación . A part i r  de  l a  i nformac ión obte n i d a  y de l  marco a n a l ít ico,  se 
i dent ifi ca ron c iertos e lem entos ta nto de  carácter i nstituciona l  como contextu a l ,  q u e  ,se 
posi c ion a n  como i n h i bi dores de l  desa rrol l o  de act iv idades que procuren rel ac ionar  l a  
educac ión con e l  contexto ru ra l .  

U n o  de  estos factores refi ere a l  t ipo de  rel a ci ón q u e  se config u ra entre l a  escue la  y l a  
com u n i d ad ru ral de  referenci a .  E l  desarro l l o  d e  u n a  re lac ión ten d i ente a ser poco fl u i da ,  
ca racteri zada por  u n a  baj a part i ci paci ón de  padres y veci nos en act iv idades de l a  escu e l a ,  
se posi ci ona  co mo u n  factor q u e  i nfl uye negat ivam ente en l a  composic ión de  práct icas 
educat ivas tend ientes a contextua l i zar  l a  educaci ó n .  Esta lóg ica de  part ici pac ión es 
además,  tendiente a la pasividad, lo  q u e  ha ce q u e  la parti c ipa ci ón esté l i m i tada a un n ivel 
bás ico e i n format ivo,  sin desa rrol l a rse a ctiv idades q u e  i m pl i q u e n  un i nvol ucra m i e nto rea l  
de  l a  com u n idad  en  l a  escu e l a .  

Otro fa ctor  l i m itante,  refi ere a u n a  baja trayectori a en a ñ os docente en  e l  med io  ru ra l .  D e  
este modo,  e s  pos ib le  con si derar q u e  u n  baja tra yector ia en a ñ os de  tra bajo docente en e l  
med io  rural  es u n  e l e mento ti ende a operar com o  u n a  a me n a za en  l a  confi g u rac ión d e  
activi dades que  procu ra n a provechar e l  potenc ia l  formador d e l  med io  ru ra l .  

Ta m bi é n  e n  aque l l as  escue las  q u e  ut i l i zan  u n i dades prod uct ivas  e n  entornos rea l es, se 
observa co mo fa ctor de  riesgo e l  hecho de  q u e  g estión de  la m i sm a  en términos de 
ma nten i m i ento, a d m i n i straci ón ,  desarro l lo  y producci ón ,  sean poco i ntera ct ivas y 
part ic ipativas.  Esto en  térm i n os q u e  e l /  los  maestros de l  centro, l os n i ños y/o l os padres, 
no  se i nvol ucren o se i nvol ucren i nsufi ci entemente en  l a  g esti ón y manejo  de las u n i dades 
prod uctivas .  

b .  Factores de apoyo 
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A l o  l a rg o  de l  a ná l is is  a bord a.d o  en l os capítu los a nteri ores, sa len a l a  l u z  u n a  serie de cara cteríst icas 
com un es entre l os casos i dent ificados con un a l to n i vel  de i m p le m e ntación de A E P .  Estos factores 
q u e  esta ría n favorec iendo el desarro l l o  de act iv idades tendientes a contextua l izar  la educa c i ó n ,  
tom a n do a l  med io  c o m o  u n  factor estratég i co para e l  desarro l l o  de l  proceso de e nseñanza . 

U n  factor q u e  se posic iona a porta ndo a l a  confi g u ración de a l tos n iveles de i m pl e mentació n  de AEP,  
es referente a que los a ños de trabajo docente en el med i o  rura l .  Así, es pos i b l e  observa r q u e  l os 
d ocentes con u n a  m a rcada trayectori a de a ños de tra bajo e n  e l  medio  rura l ,  trabaj a n  con fue rte 
tenacidad en ta reas cu rric u l a res q u e  consi deran al contexto rura l .  En este m a rco, re lat ivo a la 
re lac ión  entre la trayectoria de l  maestro y e l  d esarro l l o  d e  act iv idad es ed ucativas productivas, es 
posi b l e  sostener l a  h i pótesis de q ue u n a  m ayor experiencia del m aestro en escuelas rurales, puede 
tender a favorecer el desarrollo de a ctividades productivas con fines educativos. Esto e n  e l  sent ido la 
experienc ia  de l  maestro , h a ce q u e  tenga u n a  mayor prá ct ica y conoci m iento d e l  m undo de lo  rura l  y 
esta cond ic ión  favorezca e l  desarro l l o  de activ idades product ivas i ntegradas a l  desarro l l o  c u rri c u l a r .  
Este e l em ento t iende a s e r  mas notor io en l a  d i mens ión efecto didáctico de l a s  A E P  q u e  i m p l i ca de 
c ierto m odo el  trabajo y a bordaje de las  activ ida d es d e l  m un d o  cotid i a n o  de los n i ños, ten d i entes a 
motivar e l  trabajo de l os a l u m nos.  Esto esta ría i m p l i ca nd o  q u e  el maestro tenga i nteriori zado y 
conozca c iertas p rácticas de l  med i o  rura l .  

S u rg e  como un e lemento especia l m e nte re l evante, l a  prese ncia d e  u na seri e de a ctores soc i a l es 
defi n i dos como extra i nstitucion a l es v incu l ados a ' 1 a  ejecuc ión de A E P. Los resu ltados de l  estud io  d a n  
cuenta de u n  n ivel  i m porta nte de part i c i pac ión ·de este t i po de actores -de d iversa natura leza - ,  en la 
ejecución y e l  desarro l l o  de las  actividades estud i adas e n  las  escuel as,  q u e  se presentan e n  var ios 
casos y no ha bían s ido previstos i n ic i a l mente, en ta nto l a  i nvestigac ión no adoptó esa perspect iva . En 
este m a rco, se destaca por v n  lado n u evos actores eco n ó m icos de l  a g ro v i ncu la dos a l a  forestac ión -
para este caso FO�.A� , q ue dentr_o de su estrat�g ia de _o perativa e m p resa ri a l  prevé _t_ra baj a r  con l a  
tra ma soci a l  d e  l a  reg i ó n  d e  i nfl u e nci a .  Se consid era q u e  su i ntervenc ión merece ser rescatada p o r  su 
a porte s ign i ficativo y l e g i t i m a do por las escue las .  Esta co nd ic ión  está a su vez atravesa da por l a  
d i mens ión territori a l ,  ten i endo i nfl uenc ia  so l a m e nte en e l  caso de l a  escuela u b icada e n  l a  loca l idad 
d e  O rgoroso. 

Por otra parte, se destaca l a  presencia de l a  i n stitución Fundación Log ros, que ta m b i é n  esta l igada a l  
sector em presa ria l  y procu ra a través d e  l a  ejecuci ón d e l  Progra ma H uerta O rg á n i ca e n  l a  Escue l a ,  l a  
rea l ización de u n a  propuesta de construcción y desarro l l o  de h u e rtas org á n i cas e i nvernácu los 
ente ndidos como herra mientas de a poyo a l a  ense ñ a nza de conten i d os curri c u l a res y de promoción 
d e  va lores. En  fu nción de lo  a n a l izado a l o  l a rg o,.,de este estud io ,  es posi b le  p l a ntear  e l  hecho de que 
e l  d esarro l l o  d e  las  u n ida des . prod uctivas esté en las  escuelas cana l i zado a part i r  de l a  i ntervención 
d e  l a  Fundación Log ros, i m p l i ca n  per se que l a  esc u e l a  pueda tener u n i dades de prod ucción 
h ortíco l a s .  E l  h echo de q u e  d i chas u n i dades de prod ucción se potenc ia l icen com o  herra m i entas 
d idáct icas,  pasa por otras a ristas .  En  d i ch a  defi n ic ión esta ría n i nterv i n i e n d o  otros factores de t ipo 
i nstituc iona l  o contextua l ,  q u e  o peran de d i versa forma en l a  i m p lementación de a ct iv ida des 
ten d i e ntes a c;ontextua l izar  la ed u cac ión en e l  medio .  

Por  otro lado,  e l  desarro l l o  de u na relac ión  entre escue la  y com u n i dad ten d i e nte a ser fl u ida  se 
ca racteriza por l a  activa part ic ipac ión de la com u n i d a d  en act iv i dades d e  la escuela .  Este e l emento se 
consid era a q u í  como un factor q ue pod ría estar opera n do favora blemente en la confi g u ración de 
act iv idades procl ives a considerar a l  contexto rural en l a s  prácticas ed ucativa s .  En re l a c i ó n  a esto, se 
observó q u e  la prese nc ia  



com u n i da d es activas con rel a ci o n a m i en to ten d iente a ser fl u i do  con l a  escue l a ,  aporta d e  
d iversas fo rmas recu rsos, q u e  a po rtan a l  desa rro l l o  de  acci ones esco lares q u e  a pu nten a 
q u e  el tra bajo d e  prod u cción a g ropecua ri a  sea aprovechado como u n  recu rso d i d á ct ico.  
Según se deriva de l  a n a l is is  efectuado a l o  l a rg o  de  este estud io ,  esta cond ición  está 
p lenam ente atravesa d a  por la d i mens ión terri toria l  q u e  i m pl i ca considera r l as  
ca racte ríst icas que  a su m en l os esce n a ri os de  ru ra l i dad  para los casos estud ia dos. En este 
senti do,  se puede observa r q u e  en los escenari os de rura l i dad  de mayor n ivel  d e  
a i sl a m i e nto, s e  estab lece u n  entra mado re l a ciona l  que  v igoriza y fom enta e l  
re laci o n a m i ento con l a  escu e l a ,  l a  c u a l  s e  conforma como u n  espacio priv i l eg i ado y central 
para l a  com u n i d a d  ru ra l  de  referenci a .  Esto esta ría i m pl icando que l os l azos entre l a  
escue l a  y e l  med io  sean fu e rtes . M i entras q u e  e n  los esce n a rios de  ru ra l i d a d  te nd i entes a 
ser n ucl eados, ta m bi é n  se encontra ron  seña les de  u n a  re lac ión fl u i d a ,  pero q u i zá no  tan 
part ic ipat iva y a ct iva como en  l os escenari os d ispersos. En estos escen a ri os,  se co nfi g u ra n  
de  fo rma conso l idada  a ct iv idades que  procu ran i n corpora r a l  desarro l lo  de  act ivi d ades 
educativas e l  com ponente contextu a l .  Este p l a nteo, h a ce de  c ierto modo caer l a  h i pótesis  
sosten i d a  en e l  pri m e r  cap itu lo  q u e  i m p l ica ba q u e  en escen a ri os de  ru ra l i d a d  nuc leada no  
se  conform a ran  AEP .  Este pu nto se  abord o en  profu n d i dad  en e l  ca pitu lo  V .  

2 .  En cuanto a l a  re l a ción  e n contra da  entre la  presenc ia  de  u n i d ades prod uctivas en  los 
pred ios esco lares y su uti l i zación como recu rso d i d á ct ico,  se en contra ron c iertos aspectos 
contra rios a la d i recci ón q u e  se h abía sosten i d o  com o h i pótes is en un pri m e r  momento . En 
este sent i do ,  se observó que l a  prese nc ia  de u n id ades product ivas en  p leno desarro l lo  
prod u ct ivo,  ejecuta das dentro d e  los pred ios escol a res,  no i m pl i ca para todos los casos su 
a bordaje y uti l i zac ión como h erram i enta d idáct i ca en  l os procesos educativos. M i entras 
que por otra parte ,  se observó que la no ex istenc ia  de  u n i d ades prod ucti vas en e l  pred io  
esco lar, n o  i m p l i ca que no se desarro l l en act iv i dades tend i entes a v i ncu l a r  l a  ed ucac ión 
con e l  m e d i o .  Ta l es e l  caso de  las AEP en entornos v i�tua les .  Se observó para dos casos
(escu e la  Emprendedora y Ab ierta)  que desa rro l l aban  d iversas a ct iv idades v i ncu ladas  a la 
producción foresta l ,  s in n ecesa ri a mente tener u n a  p la ntaci ón a rtifici a l  y/o n a tu ra l  de 
á rbo les dentro de l  pred i o  esco la r. 

3 .  Es pos ib le  observar  q u e  cu atro de  l os ci nco casos estud i a dos, a l canzan  u n  a lto n i ve l  de 
i m plementac ión de AEP de d iversas form as.  Es conve n i ente recordar  a q u í  que la e l ecc ión 
de  los casos para este estu d i o  i m pl i có una m u estra i ntenc ion a l ,  co mo forma d e  procura r  
c ierta heteroge ne idad  entre los casos. De  este modo,  es posi b le p la ntear, q u e  s e  puede 
l legar  a i g u a l es o más b i en  si m i l a res resu l tados de  i m p lem entac ión de AEP de d i ferentes 
formas.  Esta con d ic ión ,  i m p l i ca n ecesa ri a mente la comb i nac ión de  d iversos fa ctores, de 
ca rá cter i n st ituci o n a l  y context u a l ,  ten d i entes a favorecer y aportar al d esarro l l o  de  u n a  
educac ión que  t o m a  l a  i m porta nc ia  d e l  contexto en  e l  a prend i zaj e en e l  m e d i o  ru ra l .  

4 .  E n  los casos d e  centros m u lt igrados y u n i d ocentes, e l  desarro l lo  de  A E P  posi b i l i ta en 
mayor o menor m e d i d a ,  l a  i ntegra ción de  todos los n i ve les .  En este m a rco, el tra bajo en  
AEP se posi c iona como u n a  estrateg i a  educativa , q u e  perm ite e i m pl i ca u n a  forma de 
tra baj a r  co lectivamente,  i ntegra ndo l os d iversos g rados .  

S .  En re l a ción  a l  lugar  de  resi denc ia  de l  m aestro, se considera q u e  no  opera como un 
factor  con d i ci on a nte en  l a  confi g u rac ión de  práct icas educat ivas tend i entes a ser 
contextua l i zadoras. En  este sent ido,  se observa n a l tos n i veles de  i m plementación  de  AEP,  
s in  e l  ma estro/os de l  centro educat ivo resi d i r  de fo rma perm a n ente de l  m i smo.  

6 .  En  l o  referente a l a  v incu l a ción  de l  rubro product ivo a bordado en l a s  A E P  y e l  de  l a  zona 
de  i n fl u enc ia  d e  l a  escu e l a ,  se  observa u n  fu erte víncu l o  e i ntegraci ón so l a mente para 
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aque l l os casos q u e  tra baj a n  en  entornos v irtua les.  Pa ra estos casos, se tra baja con 
act iv idades q u e  i nvo l u cra n e l  tema de  la producc ión  foresta l .  Esta cara cteríst i ca puede 
esta r d e  c ierto modo sesgada, o influida por e l  momento en e l  cua l  se rea l izo l a  eta pa de  
ca mpo.  La m isma fu e d u ra nte l a  pri mera m itad de  2 0 0 6 ,  momento tem poral en  q u e  e l  
sector foresta l se conformo como u n  punto de  atenc ión a n i ve l  n a ci o n a l ,  por las  
i m pl icanc ias  a m b i en ta l es, soci a les y económicas  que con l l eva  l a  expa ns ión  de l  ru bro 
foresta l en e l  territori o .  

7 .  F ina l mente,  e l  d esa rro l lo  de  A E P  en e l  estrato a l to n ivel  de  i m plem entación , sug i ere u n  
a bordaje y enfoq u e  m u l t id i sc ip l i n'ar io  de  l a s  act iv ida des;  i ndepend ientem ente d e l  entorno 
( rea l/vi rt u a l )  en e l  cua l  se ejecuten las act iv i dades .  El tra bajo en  AEP se posic io n a  
entonces c o m o  u n a  h erra m i enta pert i n ente para red uc ir  l a  frag mentación de l  cu rrícu lo  
esco l a r, pro m over l a  profu n d i d a d  en los procesos de  enseñanza y a pren d i zaje ,  i nvo l u crar a 
l os estu d i a ntes en  u n  apre n d i zaje tend i ente a o bserva r los m i smos procesos d esde 
d i versas perspect iva s .  

A l g u n a s  refl ex iones fi na les . . .  

Antes de  poner le- punto fi n a l  a este tra bajo, s e  eva l ú a  como oportu no  rea l i zar  a l g u n as 
breves refl ex iones fi na les a t i tu lo  perso n a l .  

En e l  ma rco de  l as  d iversas a preci a ciones rea l i zadas  a lo  l a rgo de  este tra baj o ,  se 
cons id era q u e  se confi g u ran  ci ertos desafíos para la educac ión pri mar ia  en el med i o  ru ra l 
uruguayo.  El pri m e ro, ti e n e  q u e  ver con l a  genera ción  de  pol íti cas  i n st ituci ona les 
te nd ientes a conform a r  a l a  escue la  rural  como u n  dispositivo de acción, capaz de  a uto 
perci b i r  la potenci a l i d a d  de su acc ionar  y de reconoce r  la forta l eza formativa q u e  ti e n e  e l  
med io  y l a  cu ltu ra ru ra l es .  Esto i m p l i c� , tender  a l a  capacitación  especifica de  m a estros,
d i rectores,  y agentes com u n itar ios del med io ,  en v i rtud de la potenci a l i dad  de este 
enfoq u e .  

Por otra parte,  s e  cons idera q u e  l a  contextua l izac ión de  la  educac ión en  e l  m e d i o  ru ra l ,  no  
puede q u edar  rel egada a l a s  va lorab les i ntenci ones y vo l u ntades de  los  m aestros, a sus  
perm a n entes esfu erzos y vocaci ó n .  Es necesa r ia l a  confi g u rac ión a poyos proven i entes 
pri n ci p a l mente del espacio i n stituci ona l  estata l ,  q u e  i m pl i quen  la formac ión de  los 
m aestros .  

F i n a l m e nte, se cons idera que todas las  pol ít icas que fomenten  y potenc ia l i cen  los recu rsos 
ex istentes en cada  med io ,  será n benefici osas y efect ivas a los fi nes a q u í  expu estos en pro 
de  de  gen era r  u n a  educac ión  en el med io  ru ra l  q u e  cons idere l a  poten c i a l i dad  y la  
i m porta nc ia  de l  contexto rura l  en e l  aprend i zaje .  

En  este m a rco, n uevas puertas se com i enzan a a bri r para seg u i r  explora n do sobre e l  
te m a ;  cu a l  es e l  deber desde e l  esta do;  es posi b le  p lantear para l a  formac ión docente 
n uevas fórm u l a s  de  en señ a nza ,  más a b i ertas,  fl ex i b les,  más a d a ptadas a las rea l i d a des y 
entorn os l oca les y a l a s  neces i d a d es defi n i das  pa ra l a  i nfa nc ia  en el med i o  ru ra l ;  cua l  es la  
m ejor  forma de i nvol ucrar a l a  com u n i dad  en  los procesos de  l a  escu e la ,  entre otra s .  
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