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El Festival 
Conectar es una 

propuesta del 
Ministerio de 

Educación de 
la Nación por la 
cual se ofrecen 
talleres de arte 

interactivo, 
cultura digital e 

innovación, entre 
otros. ¿Querés 

saber de qué se 
trata?
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La intención de los talleres del Festival Conec-
tar es que los jóvenes conozcan ciertos contenidos 
y experiencias y que puedan introducir al arte en 
sus trabajos en el aula, para aprender a partir de 
la creatividad y los intereses de cada uno.

Si te interesan los Festivales Conectar, podés 
poner “me gusta” en “Festival Conectar” en Face-
book, o entrar en  www.festivalconectar.educ.
ar. Allí, encontrarás información sobre los festiva-
les hechos en variados puntos del país, podrás ver 
algunos videos de los diferentes talleres, e infor-
marte sobre lo que se viene.

Estos Festivales se enmarcan dentro del Pro-
grama Conectar igualdad, que entrega una com-
putadora a cada alumno de las escuelas secunda-
rias públicas de todo el país, y es por eso que se 
trabaja con contenidos digitales, nuevas tecnolo-
gías e innovación.

Festival Conectar recorre todo el país dando a 
conocer nuevos enfoques para aprender y ense-
ñar. Los talleres tienen una primera parte presen-
cial y luego un seguimiento virtual. La creatividad, 
la tecnología, la diversión y el dinamismo son los 
protagonistas de estos talleres y el objetivo final 
es que todas estas cuestiones sean incorporadas 
dentro de un aula digital. En esto último, todos co-
laboran desde sus intereses y habilidades.

En los talleres, podrás profundizar sobre los 
programas que están en la netbook: para sacar fo-
tos, filmar, editar imágenes, videos o música. Con 
todo esto, podrás armar un obra artística, un juego 
interactivo o lo que se te ocurra. Si te interesa la 
propuesta, en la página podés ver los contenidos 
que se trabajan en cada uno y elegir en cuál te 
gustaría participar.
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¿Por qué nos agrupamos en comunidades? 
Los seres humanos nacemos en comunidad. Nacemos de una madre, 
en una familia, con un entorno. Si el ser humano se queda solo, mue-
re. Eso nos hace formar grupos y no vivir solos. Las comunidades nos 
ayudan a desarrollar nuestras capacidades y nos transfieren la cultura, 
elementos constitutivos de nuestra identidad, que superan lo biológi-
co. Necesitamos vincularnos e interactuar, enriquecer la comunidad 
en la que vivimos y ser parte de ella.

¿Qué es un movimiento juvenil?
Hay organizaciones sociales con distintas finalidades. Algunas están 
formadas exclusivamente por jóvenes, que tienen algún tipo de inte-
rés común y que sostienen una causa en particular; hoy en día, pue-
den estar ligados a algún activismo social, desde lo ambiental, lo edu-
cativo, lo social, lo económico, lo artístico, lo deportivo… Además, 
hay organizaciones juveniles en los barrios, en los clubes, con fuerte 
participación social. En los últimos años, estamos viendo un reflore-
cimiento de la participación de los jóvenes en la política, porque la 
ven como una herramienta de transformación y de mejoras.

¿Qué encuentran los jóvenes al formar parte de un movimiento?
Una de las cuestiones se vincula con la formación de la identidad. La 
identidad se construye en interacción con otros, y los movimientos 
juveniles les permiten a los jóvenes reconocerse a partir de cómo son 
reconocidos por otros. Este tipo de identidad fortalece la posibilidad 
de ser y de canalizar energía… Eso después se convierte en acciones 
concretas de transformación, mejoras sociales, propuestas, denuncias, 
críticas, compromiso con la realidad… 

El qUe sa b e sa B e

Que las nuevas 
tecnologías se 
conviertan en 

verdaderas
herramientas de 

transformación social 
y que el acceso a ellas 
sea posible para todos 

es el desafío que se 
planteó Alberto Croce, 

director de la Fundación 
SES (Sustentabilidad, 

Educación y 
Solidaridad). Los 
especialistas que 

trabajan en la Fundación 
creen que en los 

movimientos juveniles 
está la clave para 

contribuir al crecimiento 
y al bienestar de las 

comunidades.

Las nuevas tecnologías,   
herramientas para 

   potenciar la mente



¿Qué aportan las nuevas 
tecnologías al desarrollo de 
las comunidades?
En el contexto actual, tienen un 
lugar cada vez más retroalimen-
tador. No solo sirven de soporte a 
cosas nuevas, sino que se generan 
a partir de las cosas nuevas que 
pasan. Los usuarios son activos, y 
las redes son producto de lo que 
la gente hace. Tienen una enorme 
potencialidad de desarrollo. Es 
tan fuerte que pone en juego y en 
discusión otras cosas, como el uso 
que se hace de la tierra para estar 
comunicados: no logramos resol-
ver aún cómo cuidar este mundo y 
evolucionar, sin dañarlo.

¿Cómo influyen las nuevas 
tecnologías en la organización de 
los movimientos juveniles?
Hoy, es casi imposible imaginar 
un movimiento juvenil que no 
tenga soporte en las nuevas tec-
nologías. Creo que Facebook es 
la red más usada. Es el espacio en 
el que se les dio lugar a grupos, 
comunidades, anuncios, que per-
miten que los jóvenes generen 
sus propios espacios.

¿Cómo pueden las nuevas 
tecnologías generar nuevos 
contenidos?
Las nuevas tecnologías no gene-
ran contenidos, sino que permi-
ten el acceso a ellos y su difusión. 
En la educación popular, sabe-
mos que el método es parte del 

contenido; por eso, el proceso de 
aprender con las nuevas tecnolo-
gías también es un contenido. La 
computadora es una herramienta 
que prolonga la mente, donde es-
tá la verdadera potencialidad.

¿Se abren nuevos espacios para la 
expresión y el arte a partir de las 
nuevas tecnologías?
Por supuesto, porque estamos ha-
blando de la expansión de la men-
te, y las computadoras también 
ayudan a expresar sentimientos, 
afectos. El tema es que la poten-
cialidad es muy fuerte. Se abre 
una cultura nueva a partir de to-
do esto, que requiere una manera 
distinta de pensar. Hay un campo 
gigantesco para explorar…

¿Qué competencias deben tener los 
jóvenes para desarrollarse 
en el siglo XXI?
Competencia para trabajar en 
equipo, para ejercer la ciudada-
nía, los derechos… El espíritu 
crítico es importante. Es tanta 
la información que se recibe, 
que se vuelve fundamental la 
capacidad de distinguir entre la 
información relevante y la que 
no lo es. Otra capacidad es la de 
pensar con lógica de red. Tene-
mos que enseñarles a los jóvenes 
el recorrido mental para buscar 
datos o información, y que no 
existe un solo camino o resulta-
do, sino que siempre puede ser 
diverso.

5

La Fundación SES es una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión educativa, social, 

política y económica de los jóvenes con menores oportunidades. Así, incide en la transformación 

del sistema educativo e impulsa procesos de participación juvenil en las políticas públicas. La 

Fundación SES trabaja en tres ámbitos: educación, buscando repercutir en los planes educativos –en 

la actualidad, implementa el programa nacional “Todos a Estudiar” con el Ministerio de Educación–; 

trabajo, desarrollando estrategias para la inclusión laboral y económica; y protagonismo juvenil, 

impulsando acciones para la formación de jóvenes, y apoyando iniciativas y programas que fortalecen 

las redes juveniles. +info
  http://www.fundses.org.ar/index.html
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nos agrupamos en comunidades
Las personas forman parte de múl-

tiples comunidades. Por ejemplo, pue-
den ir una vez por semana al club de 
barrio donde se encuentran con su 
equipo de fútbol, y luego juntarse a ce-
nar con los amigos del colegio y, ade-
más, tener un grupo de amigos de la 
facultad, etcétera.

Sin embargo, si bien hay diversas 
comunidades, todas ellas están com-
puestas por personas con una identi-
dad, intereses y objetivos en común. 
Las comunidades pueden o no tener 
una ubicación física. Un grupo de 
fútbol, un barrio, una banda de rock, 
los compañeros de un club, un centro 
cultural, un cuartel de bomberos, un 
campamento, una asociación religiosa 

son ejemplos de comunidades. A veces, 
surgen como espacios donde reflexio-
nar, debatir, compartir e intercambiar 
acciones.

Internet y sus múltiples canales de 
comunicación, como por ejemplo los fo-
ros, la mensajería instantánea, el correo 
electrónico, los blogs y los fotologs, son 
herramientas que ayudan a compartir 
ideas e información y se han vuelto fun-
damentales, en el siglo xxi, para la gene-
ración de nuevas comunidades.

Las comunidades tecnológicas
A medida que pasa el tiempo, más 

personas se conectan desde sus com-
putadoras, tablets, etcétera. Es difícil 
escapar a la conectividad; las personas 
se unen a una red social, crean blogs o 

Vivir en comunidad 
es compartir 

acciones, valores, 
creencias, y una 

cultura particular. 
En una comunidad, 

hay sentido de 
pertenencia y una 
identidad común, 
que hace que sus 

integrantes se 
movilicen por las 

mismas metas. 
Seguro que vos 
tenés las tuyas.

La comunidad
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fotologs, escriben en foros y así forman 
parte de esta gran comunidad, la comu-
nidad web.

Las redes sociales sirven para que los 
individuos, los grupos y las instituciones 
interactúen, aunque no se conozcan en 
persona. Gracias a internet, todos en 
el mundo pueden encontrar con quien 
compartir intereses, preocupaciones y 
necesidades. Las redes sociales pueden 
dar popularidad al anónimo, integración 
al discriminado e igualdad al diferente. 
En las redes sociales, todos participan 
para ser escuchados.

Las redes sociales
Facebook (  http://www.facebook.

com/), Google+ (  https://plus.google.
com/) y Twitter (  http://twitter.com/), 
entre otras redes sociales, son espacios 
donde se da lugar a un grupo o una comu-
nidad. También suelen ser una herramien-
ta, un vehículo que permite la continuidad 
de los vínculos creados y la comunicación 
con ellos.

En Facebook, los grupos siempre 
cuentan con un creador o coordinador, 
y pueden tener diversas modalidades 
de participación; pueden ser privados, 
con invitación; o abiertos, a los cuales 
cualquier persona puede acceder. En 
general, los grupos se refieren a una 
temática en particular y tienen distintos 
tipos de contenidos, como noticias, co-
mentarios, foros de debate, fotos, videos 
y eventos, entre otros.

Las redes sociales, como Facebook, 
Google+ y Twitter, permiten estar al día 
de las novedades de amigos, conocidos 
y familiares, y posibilitan el encuentro 

de personas que no se ven hace mucho 
tiempo. En el pasado, cuando los alum-
nos terminaban el colegio, solo seguían 
en contacto con algunos compañeros 
por un tiempo, pero después con la ma-
yoría se perdía la comunicación o, si se 
veían, era por algún encuentro casual.

LinkedIn (  http://www.linke-
din.com/) es una red social, pero de 
carácter profesional. Permite publicar 
diverso tipo de contenidos, como infor-
mación personal y laboral, y, a través del 
perfil, generar redes y contactos entre 
colegas y amigos, los cuales colaboran 
en la búsqueda de empleo. Además, se 
pueden exponer preguntas y respues-
tas, formar grupos de interés, proponer 
debates y compartir artículos. Se trata 
de un currículum online, que se puede 
actualizar constantemente.

Acortar las distancias
Skype (  http://www.skype.com) 

es un programa que permite llamar en 
forma gratuita a cualquier otro usuario 
en cualquier parte del mundo. No solo 
posibilita las comunicaciones de voz, 
sino también de texto (chat) y las vi-
deoconferencias, si se tiene conectada 
una webcam. La aplicación cuenta con 
un sistema para llamar a los teléfonos 
de línea de casi todo el mundo, a cambio 
de tarifas muy bajas. El Skype sirve para 
mantener comunicados a los miembros 
de una comunidad como pueden ser, 
por ejemplo, los compañeros de un cur-
so o amigos que se han ido a vivir a otra 
parte del país o del mundo.

Aunque estén a miles de kilómetros 
de distancia, el mundo virtual brinda la 

Cuando no existía 
internet, si querías 
conocer las novedades 
de tu club, por ejemplo, 
tenías que ir hasta 
allí y fijarte en la 
cartelera. También 
había carteleras en 
los colegios, en las 
facultades, en las 
estaciones de tren, y en 
muchos lugares más. 
Varias de ellas siguen 
existiendo, pero la 
diferencia es que ya no 
son el medio principal 
de comunicación.

Los muros 
del pasado

off soleto



8

tECnolOg ia Para To d Os

posibilidad de acercarnos a nues-
tros seres queridos. Antes, había 
que esperar días e incluso meses 
hasta recibir una carta de un fa-
miliar o un amigo, y podías pasar 
mucho tiempo sin saber algo de 
él. Con la web, esto ya no ocurre, 
nos enteramos de las buenas y las 
malas noticias en cuestión de mi-
nutos.

Para todos los gustos
Los blogs aparecieron a fines 

de 1990, pero recién en 2005 
se hicieron conocidos y comen-
zaron a ser utilizados de forma 
masiva. Son herramientas de 
publicación online que sirven, 
entre otras cosas, para con-
tar historias. En los blogs, lo 
último que se publica es lo 
primero que aparece en la 
pantalla. Además, por lo ge-
neral, cuentan con una lista 
de enlaces a otros blogs y 

tienen un sistema de comen-
tarios para que los lectores puedan 

escribir lo que deseen y conversar 
con el autor sobre lo que se publi-
có. El blog forma una comunidad 
de lectores. Hay blogs de diversos 
temas; cine, música, tecnología, 
literatura, educación, entre otros. 
Este tipo de herramienta permite 
que todos los usuarios sean poten-
ciales generadores de contenidos. 
Interesante, ¿no?

En busca de especialistas
Los foros son espacios virtuales 

en los cuales los usuarios pueden 
hacer preguntas y otros las res-
ponden. Las personas que forman 
parte de los foros mantienen con-
versaciones sobre temas en común 
o intereses compartidos. Por ejem-
plo, cuando tenés un problema con 
un programa de diseño, con el ce-
lular o simplemente querés saber 
dónde ir a cenar una noche, podés 
recurrir a un foro de discusión.

Mediante los foros se inter-
cambian ideas y puntos de vista 
en un sistema muy similar al chat, 
pero en el cual los mensajes no 
necesariamente se contestan al 
instante.

En algunos foros, hace falta re-
gistrarse para participar, y en ellos 
se manejan códigos y lenguajes 
determinados que deben ser res-
petados.

Compañeros de juego
Los juegos en red permiten 

la formación de comunidades a 
partir del entretenimiento. Con el 



chica geek
por Verónica Sukaczer

Rodrigo era mi última adquisición en Facebook. Un tipo con mil 
quinientos amigos, que nunca subía una foto propia, que se las 

daba de bohemio, emprendedor, profundo. Lo mantenía en el grupo 
de “tipos que pueden ser cualquier cosa”. Tipos con los que no me 
encontraría en lugares solitarios. Tipos a quienes no les aceptaría un 
caramelo. Igual nada de eso podía pasar. Rodrigo vivía en un pueblito 
en Catamarca, y de milagro tenía internet. 

“Kiarita”, me escribió un día en el chat (listo, ya tenía ganada la 
apuesta). “¿No te querés venir para acá? Estoy armando un centro 
de computación, y sé que vos la tenés clarísima. Un poco de trabajo 
comunitario no te va a hacer mal”. “¿Pagan por eso?”. “Trabajamos 
para la comunidad, Kiara...”. “¿Y la comunidad no come, no se compra 
ropa, no sale?”. “Acá no mucho. Los jóvenes se rajan a las ciudades en 
cuanto pueden y estamos tratando de mantener unido al pueblo, por lo 
menos a través de las redes. Varias empresas nos donaron equipos y la 
telefónica nos va a proveer internet sin costo. Ahora necesito manos”. 
“¿La gente de allá no sale y tampoco tiene manos”. “Qué viva... necesito 
alguien que instale los routers, que programe y enseñe a las familias a 
conectarse”. “Si me enviás una foto tuya y tu nombre completo, lo puedo 
pensar”. “¿Me vas a googlear?”. “Solo para empezar...”. “Hecho”. Diez 
minutos más tarde recibí un mail con un archivo: una foto de mi primo 
Rodrigo, el que yo suponía que se había ido a estudiar a Córdoba y yo. 
Él de 6 años, yo de 3, los dos desnudos en la playa. ¿Cómo podía yo 
saber que ahora había caído en otro punto del mapa?

En cuanto a lo de Catamarca, estuvo bueno. Sí, muy bueno.

Sin levante y con trabajo

9

surgimiento de la web, se produ-
jo una revolución en el mundo de 
los juegos; con una computadora 
y conexión a internet, podés com-
partir un momento lúdico con ami-
gos virtuales de cualquier parte 
del mundo.

¿Conocés los CAJ?
Los CAJ (Centros de Actividades 

Juveniles) son parte del Programa 
Nacional de Extensión Educativa, 
destinado a los alumnos del Nivel 
Secundario. Tiene como objetivo 
crear nuevas formas de estar y de 
aprender en la escuela a través de 
la participación de los jóvenes en 
diferentes acciones organizadas en 
tiempos y espacios complementa-
rios a la jornada escolar.

En los CAJ los estudiantes pue-
den participar de actividades edu-
cativas y recreativas vinculadas 
con el cuidado del ambiente y el 
disfrute de la naturaleza; la cien-
cia; el conocimiento y el uso de 
los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías; el deporte y la 
recreación; el arte y la literatura.

Además, se desarrollan proyec-
tos específicos que promueven en-
cuentros juveniles, la instalación 
de radios escolares, ciclos de cine 
nacional, formación de espectado-
res de teatro y danza, y de promo-
tores juveniles ambientales.

+info
  http://www.me.gov.ar/curriform/mascaj2.html
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Los movimientos 
juveniles son 
movimientos 

sociales. Persiguen 
acciones colectivas 

que tienen 
cierto nivel de 

organización, y su 
objetivo es lograr 

cambios en la 
sociedad. Quienes 

forman parte de 
un movimiento 

social comparten 
creencias, 

participan de 
manera activa 

y tienen un 
compromiso con 

su grupo. 
El mundo virtual 

parece estar hecho 
a medida para 

juntarse con otros.

Los movimientos 
juveniles

Los jóvenes en movimiento
Los primeros indicios de una organización juvenil sin relación con organizaciones 

de adultos se remontan a Alemania, en 1896. Se la denominó El movimiento de la 
juventud, y uno de sus objetivos era vivir en libertad y tener un mayor contacto con 
la naturaleza. Más tarde, a este tipo de movimientos se los denominó Wandervogel, 
lo cual fue traducido como “aves migratorias” o “excursionistas”. En 1914, este movi-
miento contaba con más de 45 mil miembros de 14 a 21 años.

La década de 1960 fue un período en el que los jóvenes fueron grandes protago-
nistas del cambio mundial. El movimiento hippie, la liberación sexual, el primer disco 
de Los Beatles y el Che Guevara son algunos de los íconos de la época.

Por entonces, grupos de universitarios, que buscaban diferenciarse de la menta-
lidad materialista y el ambiente burgués de la época, se vincularon con el folklore, 
la danza, la canción popular, e intentaron huir de las tendencias intelectuales de su 
tiempo, que veían como autoritarias. Creían en la acción colectiva como una herra-



mienta para transformar la socie-
dad y acceder a un futuro mejor. Un 
ejemplo es el movimiento conocido 
como Mayo Francés, que consistió 
en una serie de protestas organi-
zadas por grupos estudiantiles de 
izquierda que estaban en contra 
de la sociedad de consumo. Estas 
revueltas se expandieron por Fran-
cia, durante los meses de mayo y 
junio de 1968, y contaron, también, 
con el apoyo de los trabajadores. 
Participaron más de 9 millones de 
asalariados y se considera la mayor 
revuelta estudiantil y huelga gene-
ral de la historia del país.

En la Argentina, tam-
bién los jóvenes han sido 
y siguen siendo motores 
del cambio. Por ejemplo, en 
2010, muchos centros de es-
tudiantes de colegios secun-
darios porteños decidieron 
tomar las escuelas en reclamo 
de reformas edilicias, para evi-

tar la caída de los techos, la falta de 
calefacción, y pedir becas, viandas y 
mayor inversión en educación.

El impacto de las nuevas 
tecnologías

¿Qué habría sucedido si duran-
te el Mayo Francés o el movimiento 
hippie hubieran existido Facebook 
y Twitter? ¿Más gente se hubiera 
agrupado en contra de la sociedad 
de consumo? ¿O todo se habría 
condensado en el espacio virtual? 
Eso nunca se sabrá, pero lo que sí 
se puede afirmar es que existe un 
auge de las TIC y un aumento 

en su utilización como 
medio de comunica-
ción y convocatoria 
para los movimien-
tos actuales.

Con el surgi-
miento de inter-
net y la prolifera-
ción de las redes 

Campus Party
Es el acontecimiento de internet 

más relevante del mundo en las áreas 
de innovación, creatividad, ciencia y 
ocio digital. Comenzó en 1997, en Es-
paña, como un lugar de encuentro de 
apasionados de internet y de las co-
municaciones.

Con el paso del tiempo, se fueron 
incrementando la convocatoria y la 
calidad de sus actividades.

En la actualidad, el encuentro se 
lleva a cabo todos los años en varias 
ciudades del mundo y reúne durante 
una semana a miles de participan-
tes procedentes de todo el planeta, 
con sus computadoras. El objetivo es 
compartir inquietudes, intercambiar 
experiencias y realizar todo tipo de ac-
tividades relacionadas con las comu-
nicaciones y las nuevas tecnologías.

11
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por El Bruno

sociales, comienzan a agruparse 
movimientos sociales que pueden 
actuar sin una jerarquía o una ins-
titución por detrás. Muchas veces, 
se relacionan mediante un simple 
“Me gusta” en Facebook, tuitean 
o retuitean alguna información, 
realizan comentarios en blogs o 
fotologs, y reciben respuestas y 
opiniones de sus amigos o miem-
bros de la comunidad a la que per-
tenecen.

La sociedad de la información
Cada sociedad ha tenido sus 

propios intelectuales que han es-
tudiado de manera profunda cómo 
denominar a las sociedades pasa-
das o de su época. Además, algunos 
hasta han hecho el intento de vis-
lumbrar las futuras comunidades.

La sociedad de la información 
se caracteriza por la expansión de 
internet, la gran cantidad de datos 
e información que poseen las so-

ciedades, y el lugar central de los 
medios de comunicación en la vida 
de las personas.

La velocidad con que corre la 
información es inaudita para las 
generaciones anteriores. La idea 
de que la información está al al-
cance de la mayoría de la pobla-
ción a un solo clic ha modificado 
las lógicas de pensamiento, de tra-
bajo y la vida de gran parte de la 
humanidad.

La Semana por los Derechos de la Juventud
Esta iniciativa es un ejemplo actual de un movimiento juvenil cuyos integrantes están agrupados en organizaciones. Surgió 

en 2007 a partir de la necesidad de que los jóvenes y adolescentes tengan un espacio donde reflexionar, compartir, intercambiar 
y proponer acciones para hacer efectivos sus derechos.

Entre sus objetivos, se destacan:

Diseñar líneas de 
acción que posicionen 
a los jóvenes y 
adolescentes como 
actores sociales 
fundamentales en la 
transformación social.

Generar acciones 
articuladas, que apunten, a 
su vez, a lograr un mayor 
impacto e incidencia en 
las políticas públicas 
relacionadas con los 
jóvenes y las comunidades 
a las que pertenecen.

Favorecer la expresión 
de los jóvenes y los 
adolescentes en la 
construcción de acciones, 
programas y políticas que 
faciliten y garanticen 
el acceso efectivo a sus 
derechos.
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La Franja Joven del Canal Encuentro es un 

proyecto en el cual convergen las nuevas 

tecnologías, sobre todo televisión e internet. Se 

basa en las nuevas maneras de usar, participar, 

consumir y crear que tienen los jóvenes de hoy, e 

intenta brindar nuevas miradas sobre la juventud 

para valorizarla y enriquecerla.

La Franja Joven postula a los jóvenes como actores sociales, 

reflexivos, críticos, y que pueden hacer aportes a los desarrollos 

personales y sociales. Los adolescentes y jóvenes son los 

protagonistas: tienen ideas, perspectivas, voces, maneras de 

ser y de vincularse que ayudan a mejorar muchos aspectos de la 

sociedad en general y de la educación en particular.

La tecnología juega un rol fundamental en la 
sociedad actual y son los jóvenes los que lograron 
adaptarse más rápidamente a los nuevos 
conceptos. La televisión, internet y sus derivados, 
como redes sociales y las páginas interactivas, 
juegan un rol protagónico dentro de la discusión 
de la Franja Joven, ya que son espacios donde la 
diversidad, la crítica y las competencias se ponen 
en juego y en discusión, para los jóvenes y también 
para los adultos.

La televisión pública ofrece a cada ciudadano 

la posibilidad de contar con información, 

entretenimiento y educación de alta calidad. En 

este sentido, ¿quiénes mejores que los jóvenes 

para pensar, discutir y crear los contenidos 

destinados a los jóvenes?

La Franja Joven
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del Canal Encuentro
En el mundo digital en que se insertan los 
jóvenes de hoy, también hay espacio para la 
política y la reflexión sobre estrategias dentro 
del aula. Desde este punto de vista, 
la Franja Joven, iniciativa del Ministerio de 
Educación de la Nación, es un espacio educativo y público 
dedicado a los jóvenes del país y de América Latina para que 
puedan conocerse, discutir, aprender, participar y expresarse.

En este espacio, los jóvenes discuten, crean y recrean, 
opinan y modifican conductas a partir de un pensamiento 
activo, comunicado y tecnológico. Porque los jóvenes no 
son los ciudadanos del futuro, sino del presente y Canal 
Encuentro sostiene esta postura para los que creen que así 
se pueden modificar y mejorar las prácticas actuales.
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El modelo agroexportador
Para entender los procesos mediante los cuales 

las tecnologías impactaron en la sociedad argentina, 
hay que retroceder en el tiempo. Realizaremos un re-
corrido desde finales del siglo xix, más precisamente a 
partir de 1880, momento en que el país se transformó 
en uno de los principales productores y exportadores 
mundiales de materias primas y alimentos, en lo que 
se llamó el modelo agroexportador.

A partir de 1880, fue necesaria la modernización 
de los procesos productivos. Se debía incorporar más 
y mejor maquinaria para trabajar la tierra, y mejo-
rar las vías de comunicación que permitieran hacer 
circular los productos hasta los grandes puertos. La 
situación de la Argentina fue un incentivo para las 
inversiones extranjeras, especialmente inglesas, fran-
cesas y alemanas. Estos capitales se invirtieron en 
préstamos al gobierno y al sector privado para que 

Un poco de 
historia

La tecnología es un conjunto de técnicas, conocimientos y 
procesos, que sirve para diseñar y construir objetos que tienen la 

finalidad de satisfacer necesidades humanas, tanto productivas 
como sociales. ¿Querés conocer de qué manera impactó en la 

sociedad argentina a través del tiempo?
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Un poco de pudieran desarrollar, por un lado, las herramientas de 
producción agropecuaria, y por otro, los ferrocarriles, 
tranvías, puertos, telégrafos y teléfonos.

Este proceso de expansión agrícola y económica de-
mandó una gran cantidad de mano de obra, por lo que 
se generó una fuerte corriente inmigratoria proveniente 
de Europa. Los inmigrantes se instalaron principalmen-
te en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, para 
incorporarse al mercado laboral existente. Sin lugar a du-
das, estas personas no solo traían nuevas ideas y formas 
de hacer las cosas, sino también otros colores, aromas y 
tradiciones. Imaginate cómo todos estos cambios trans-
formaron en poco tiempo las estructuras y los vínculos 
sociales, y modificaron para siempre la esencia de la po-
blación argentina.

La industrialización
En 1930, comenzó una nueva etapa como consecuen-

cia de la crisis económica mundial, que cerró los merca-
dos internacionales y los destinos habituales del modelo 
agroexportador argentino. La Argentina hasta entonces 
vendía materias primas y alimentos, y compraba produc-
tos manufacturados y tecnología. La década del 30 fue 
una bisagra para el modelo productivo argentino. La au-
sencia de productos manufacturados para importar y la 
disminución de los mercados a los cuales vender las ma-
terias primas obligaron al país a producir sus propias ma-
nufacturas. A partir de este momento, comenzó un lento 

proceso conocido como industrialización por sustitución 
de importaciones. La incipiente industria se instaló en los 
cordones productivos que rodearon a las principales ciu-
dades y hacia esos lugares se trasladaron grandes masas 
poblacionales en busca de nuevos espacios de trabajo. 
Estas personas, que migraron del campo a la ciudad, fue-
ron empleadas en las nacientes industrias y modificaron 
profundamente sus costumbres y formas de vida.

Los pobladores de las ciudades accedieron poco a 
poco a ciertas condiciones laborales que les permitieron 
adoptar nuevas pautas de consumo. Variados dispositi-
vos tecnológicos como la radio, la televisión, los electro-
domésticos y los automóviles, entre otros, comenzaron a 
masificarse y a poblar los hogares obreros. No solo los 
espacios laborales eran inundados de tecnología, sino los 
espacios privados.

La sociedad de la información y el conocimiento
En la década del 70, la revolución científica y tecno-

lógica mundial dio paso a la conformación de un nuevo 
paradigma tecnoproductivo, denominado sociedad de 
la información y el conocimiento. En esta nueva reali-
dad, el conocimiento y la información se transforman 

El Pulqui II fue un avión a reacción diseñado en la Aargentina 

         del que se construyeron cinco prototipos entre 1950 y 1959. 

Computadora personal 
           de principios de la década del 80.

Agenda Digital
Para estar a tono con los tiempos que corren, TELAM (la agencia 

de noticias de la República Argentina) creó Agenda Digital, un 

portal informativo donde se tratan los temas de la sociedad de la 

información. ¡Entrá y enterate de todo!

  agendadigital.telam.com.ar
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La compu ocupa un lugar muy pequeño en mi vida. Tengo mail hace poco, porque me vi 
obligada a sacarme una casilla por el trabajo, y tengo que reconocer que el correo elec-
trónico es muy práctico. Me sirve mucho. Ahorro tiempo, porque me lo administro yo. 

Con programas diarios como el que yo hago, que contiene mucha información, estudio tran-
quila en casa cuando puedo hacerlo. Para investigar algún tema profundamente uso internet, 
chequeando siempre las fuentes, ¡porque se publica mucha pavada! También uso la compu 
para consultar precios, cuando tengo que hacer alguna compra un poco más importante que 
lo habitual, pero no mucho más que eso. Puedo estar días sin usar la compu ni revisar el mail, 
no soy adicta. De todas maneras, reconozco que es una herramienta muy práctica. ¡¡No cargo 
nada nuevo en mi compu!! De eso se encargan mis niños y mi marido… a mí me importa tres 
pepinos, ¡ja! No chateo, no tengo Twitter, Facebook, tampoco un telefonito súper conectado, 
¡¡nada de nada!!

Federica Pais | conductora
por Eduardo Barone

Qué opina...

Federica Pais

en factores estratégicos para propiciar el desarrollo de 
los países y mejorar su posición en la nueva división 
internacional del trabajo.

Se considera a la sociedad de la información y el 
conocimiento como la sucesora de la sociedad indus-
trial. La sociedad de la información es aquella en la 
cual las tecnologías que facilitan la creación, distri-
bución y manipulación de la información juegan un 
papel relevante en las actividades sociales, culturales 
y económicas. El desarrollo de internet y los procesos 
de democratización de la información, y los dispositi-
vos tecnológicos como las computadoras, las cámaras 
de fotos digitales y los teléfonos celulares, entre otros, 
permitieron, en teoría, que la mayor parte de los ciu-
dadanos se convirtieran en productores de contenidos.

Los nuevos desafíos
Este no es un proceso terminado. Vivimos en una 

época atravesada por el constante desarrollo de dispo-
sitivos –y las nuevas formas de hacer las cosas que eso 
conlleva–, y esto provoca una brecha entre los que pue-
den acceder a las nuevas tecnologías y los que no. Esta 
brecha no es solo económica, sino que tiene que ver con 
la adopción de nuevos paradigmas en el mundo laboral, 
social y educativo. La revolución digital no nos encuentra 

avanzando a todos en la misma dirección ni al mismo rit-
mo. La televisión, la radio, el teléfono, el celular e internet 
impactan de distinta manera en las comunidades y en las 
personas que las componen. No es igual el uso que se 
les da en los espacios rurales que en las ciudades, ni se 
asemeja la utilización de aquellos que han nacido en esta 
era con los que tienen más de 35 años.

Las comunidades cuentan con muchas posibilida-
des para desarrollarse. Dependerá de los integrantes de 
cada una identificar cuáles son sus propias necesidades 
y deseos. El siglo xxi exige formarnos como individuos 
capaces de desarrollar el pensamiento crítico, el trabajo 
colaborativo y la producción colectiva del conocimiento. 
En otras palabras, poder resolver desafíos, trabajar con 
otros y generar mecanismos que permitan, a todos y cada 
uno, desarrollarse de acuerdo con sus necesidades y las 
necesidades de quienes los rodean.

tECnolOg ia Para To d Os

  Argentina Conectada
El Plan Nacional Argentina Conectada es una estrategia 

integral de conectividad para llevar mejores condiciones 

en la comunicación diaria a todos los habitantes de 

nuestro país, ya que el acceso a la información y las 

comunicaciones son claves para el desarrollo nacional.

  http://www.argentinaconectada.gob.ar/ 



En la actualidad, las imágenes se han convertido en un recurso 
fundamental para diversos fines. Ahora bien, ¿cómo se edita una imagen? 
¿Qué formato digital es mejor para tu tarea? A continuación, algunos 
programas que te ayudarán a responder estas preguntas.
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CorelDrAW 
Es una aplicación para editar gráficos basados en 
vectores, relativamente sencilla de usar, que forma 
parte del paquete de aplicaciones CorelDRAW 
Graphics Suite. 

 http://coreldraw.com/

Glogster  
Es un generador de pósteres o carteles interactivos y 

multimedia. Permite incorporar textos, enlaces a otras 

páginas web, imágenes y archivos de audio o video, 

tanto desde tu computadora como desde internet. 

Ofrece una gran variedad de estilos para configurar 

los apartados que forman parte del póster; marcos 

para las imágenes, destacados, títulos, fondos y más.

  www.glogster.com

Imágenes para tu comunidad

openoffice Draw 
Es el graficador de OpenOffice, un paquete de oficina 
libre que se puede usar con cualquier sistema operativo.

 www.openoffice.org

Inkscape 
Sirve para hacer gráficos, dibujos y retocar imágenes. Es libre y se puede usar con cualquier sistema operativo. Se descarga de forma gratuita desde la web. www.inkscape.org

Illustrator 
Adobe® Illustrator® CS5 es un programa con el que 
se pueden crear gráficos vectoriales para diversos 
proyectos. Sus herramientas de dibujo son muy 
precisas y sofisticadas. Se puede aprender a usarlo en:  

 www.adobe.com/es/products/illustrator.
html?promoid=BPBIS y www.adobe.com.

SumoPaint 
Es una versátil herramienta que imita a la perfección la 

interfaz de los grandes editores de retoque fotográfico. 

Contiene todo tipo de pinceles y formas, multitud de 

filtros, soporte para textos y capas, además de trazados 

vectoriales básicos.

 www.sumopaint.com/app

Encontrá 

estos programas 

en tu netbook 

o descargalos 

para usar. 

Paint 
Es un programa de dibujo gráfico muy simple, 

desarrollado por Microsoft.

 http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
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De punta a 
punta del país, 
son muchas las 

posibilidades que 
en la actualidad 

tienen los jóvenes 
de incursionar 

en diversas 
actividades 

relacionadas 
con las nuevas 

tecnologías. 
Para estar 

conectados, 
para crear, para 

promover el 
cambio social…

Aquí, algunas 
opciones.

Las políticas 
socioeducativas tienen 
como propósito contribuir 
al fortalecimiento 
de las trayectorias 
escolares de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes con problemas 
para continuar sus 
estudios. A través de 
una propuesta de apoyo 
y acompañamiento 
integral, las acciones 
y estrategias 
implementadas desde 
la Dirección Nacional de 
Políticas Socioeducativas 
(DNPS) del MInisterio 
de Educación tienden 
a promover el ingreso, 
la permanencia y 
la promoción de los 
estudiantes de todos los 
niveles de la escolaridad 
obligatoria.
Si querés saber más, 
entrá a:   portales.
educacion.gov.ar/dnps

Dirección 
Nacional 
de Políticas 
Socio-
educativas
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El Movimiento Agua 
y Juventud es una 
red conformada por 
organizaciones juveniles 
que apuntan a desarrollar 
trabajos e ideas alrededor 
de la noción de un nuevo 
paradigma sostenible.
Este movimiento, sumado 
a la Fundación AVINA y a la 
Secretaría Internacional 
del Agua de Canadá, ha 
propiciado el concurso 
llamado Claro como el Agua. 
La iniciativa consiste en 
filmar un video de un minuto 
para concientizar sobre esta 
temática. Podés hacerlo con 
una filmadora profesional, 
con tu netbook y hasta con 
un celular. Para participar, 
hay que tener entre 17 y 30 
años; los premios son de 
600 dólares y la posibilidad 
de participar en el mismo 
concurso, pero en el marco 
del Foro Mundial del Agua, 
que se llevará a cabo este 
año en Marsella, Francia. 
Allí, se discutirán cuestiones 
relacionadas con el agua, 
a nivel mundial. Cualquier 
duda, fijate en   http://
www.aguayjuventud.org.ar/.T
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Era clara, 
era vida, 
de mis manos 
se escurría…

Puerta 18 es un espacio gratuito, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
promueve la utilización de tecnología en 
la expresión de talentos y habilidades 
variados.
Este espacio de creación artística y 
tecnológica, para chicos de 13 a 24 años, 
es financiado por la Fundación IRSA, y 
cuenta con donaciones de licencias de 
Microsoft y el aporte de profesionales 
de la UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional).
En Puerta 18, podés encontrar:

 Programas profesionales de diseño 
para crear animaciones 2D y 3D, 
páginas web, CD interactivos, mundos 
virtuales, videojuegos y efectos 
especiales.

 Una sala de grabación y producción 
musical, y programas profesionales de 
audio.

 Una estación completa de video para 
filmar, editar y posproducir videos y 
cortos.

 Kits de robótica, que utilizan sensores 
de sonido, luz y tacto.

 Cursos de fotografía profesional, 
analógica y digital.

 Programas y recursos para realizar 
diseño de indumentaria y accesorios.

 Proyectos de arquitectura y diseño 3D.
 Profesores especializados que te 

pueden ayudar con las materias 
más difíciles de la escuela usando 
software avanzado.

¡Hay lugar para todas las ideas! Pasá por 
Puerta 18.

  www.puerta18.org.ar

Puerta 18
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tECnolOg ia Para To d Os

Los jóvenes 
se reúnen 

en múltiples 
espacios donde 

charlan, se 
divierten, debaten 

y reflexionan 
sobre diversos 

temas. Algunos 
de estos lugares 

pueden ser 
los centros de 

estudiantes, las 
organizaciones 

sociales, los 
partidos políticos, 

los clubes 
de barrio, los 

centros religiosos 
y los centros 

culturales, entre 
otros. Veamos 
cuáles son las 

particularidades 
de cada uno.

Los centros de estudiantes
Son organizaciones de representación gremial de 

los estudiantes dentro de una institución educativa. 
Los estudiantes que participan tienen como objetivos 
principales velar por una mayor y mejor educación, 
y canalizar las inquietudes de los estudiantes, como 
por ejemplo bajar el precio de los apuntes y brindar 
becas de estudio. También, defender los derechos de 
los estudiantes, representarlos ante los directivos y 
realizar actividades académicas, sociales y culturales. 
Hay centros de estudiantes en escuelas secundarias, 
terciarias y en universidades. Generalmente, cuentan 
con un presidente o delegado que representa a toda 
la comunidad.

Los partidos políticos
Los partidos políticos son agrupaciones en las cua-

les las personas se reúnen para llevar adelante accio-
nes que puedan hacer efectivos sus ideales políticos.

Cualquier persona que decida afiliarse a un parti-
do político debe cumplir con ciertos requisitos, como 
por ejemplo contar con 18 años o más, y tener en su 
DNI el domicilio del distrito donde solicita la afilia-
ción, entre otros.

Los jóvenes pueden afiliarse al partido político que 
deseen y comenzar a ir a sus reuniones, actividades y 
charlas; es decir, comenzar a militar.

En la Argentina, hay gran diversidad de partidos 
políticos, entre ellos, la Unión Cívica Radical, el Parti-
do Justicialista, el Partido Obrero, el Partido Socialista 
y el Partido Comunista.

Los clubes de barrio
Son lugares donde gente de todas 

las edades se reúne para practicar algún 
deporte, realizar actividades culturales o artísticas, o 
simplemente pasar un tiempo en compañía de otros. 
En algunos casos, los adolescentes comienzan a ir de 
pequeños y pasan allí gran parte de su vida.

¿Viste la película argentina Luna de Avellaneda? E
sp

ac
io

s 
de

 
p

ar
tic

ip
ac

ió
n
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En ella podrás ver, de manera ficcional, la importancia 
que tienen los clubes para el desarrollo de los barrios y 
para la vida de las personas; el club es un entrañable y 
divertido punto de encuentro.

Los centros o comunidades religiosas
Son organizaciones que tienen como objetivo la di-

fusión y el mantenimiento de prácticas y costumbres 
religiosas. Las personas que participan de estos grupos 
comparten los mismos valores y creencias. Hay comu-
nidades católicas, protestantes, budistas, judías e islá-
micas, entre otras.

Los centros culturales
Hay diversos tipos de centros culturales, más gran-

des, más chicos, más populares, más elitistas, pero 
todos ellos se dedican a organizar y promover activi-
dades relacionadas con la cultura, como bibliotecas, 
talleres culturales, exposiciones, etcétera.

En general, las actividades que allí se realizan son 
gratuitas o de muy bajo costo, para que pueda concu-
rrir la mayor cantidad de gente posible.

Los centros culturales de mayor envergadura tie-
nen auditorios con escenarios, salas de computación y 
otros espacios, para dictar cursos y ofrecer conciertos, 
obras de teatro, proyección de películas, etcétera.

En las comunidades más pequeñas, el centro cul-
tural representa el lugar de reunión para conservar las 
tradiciones y desarrollar actividades culturales que in-
cluyen la participación de toda la familia.

¿Hay escuela después de hora?
En muchos lugares, la escuela no se cierra luego 

de que terminan las clases. Algunos chicos se reúnen 
allí para compartir actividades recreativas y extracu-
rriculares, como deportes, inglés, computación, teatro, 
música. En esos momentos, conforman una comunidad 
unida por acciones en común como divertirse y apren-
der con personas que tienen los mismos gustos e in-
tereses.

La solidaridad

En cualquiera de los espacios o instituciones 
sociales se pueden generar acciones 
solidarias con el resto de la comunidad. Por 
ejemplo, algunos jóvenes eligen utilizar su 
tiempo fuera del colegio para ayudar a otros 
que tienen menos recursos, enseñándoles 
alguna materia como Matemática o Lengua, 
y para jugar con ellos. A su vez, muchos 
colegios tienen proyectos especiales que 
consisten en ir a conocer alguna escuela que 
está en inferioridad de condiciones y ayudarla 
en lo que se necesite. Además, con el 
incremento del uso de las computadoras, los 
niños que se conocen de esta forma pueden 
seguir conectados  través del tiempo.
¿En tu colegio sucede algo de esto?
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Lejos de la ciudad
A muchas personas, el ritmo de 

las ciudades les resulta muy dis-
tinto del ritmo biológico, del de la 
naturaleza. Los seres humanos, al 
igual que los animales y las plan-
tas, somos parte de un todo, y es 
natural que muchos sueñen y de-
seen ir al encuentro de la vida ru-
ral, como una forma de volver a un 
estado primitivo.

La gente que se acerca a las 
comunidades autosustentables lo 
hace con la intención de contri-
buir a la mejora del planeta junto 
con otras personas con las cuales 
comparte ciertos intereses e idea-
les. Uno de los principales valores 
de las comunidades WWOOF, entre 
otros,  es la producción ecológica 
de alimentos. La permacultura es 
la técnica de cultivar sin agroquí-
micos, respetando los ciclos de la 
tierra y utilizando lo producido 
para consumo y para realizar true-
que por otros productos, pero no 
para lucro. Mediante este modo 
de transacción con comunidades 
afines, se genera una red que favo-
rece la sustentabilidad y la autono-

mía de las comunidades. Además, 
a partir de esta forma de cultivo, se 
desprenden otros valores, como el 
respeto, la solidaridad, la igualdad, 
la libertad.

¿Viejas o nuevas formas 
de organización social?

Las llamadas comunidades 
autosustentables surgen en la dé-
cada del 60. Pero es posible con-
siderar que muchas viejas formas 
de organización premedieval y me-
dieval ya respetaban ciertos rasgos 
de soberanía y de contacto con la 
naturaleza. Todas las comunida-
des son diferentes unas de otras 
porque dependen de quiénes las 
han formado, del lugar geográfi-
co en el que se encuentran y de 
cómo interactúan con la totalidad 
de la sociedad en términos mate-
riales. Se definen también por el 
tipo de alimentos que producen y 
que intercambian, y por cuán ac-
cesibles o inaccesibles son. Hay 
comunidades abiertas, que reci-
ben visitantes, y hay comunidades 
cerradas, en las que la organiza-
ción es más rígida. Las primeras se 

Las comunidades 
autosustentables, 

es decir, que se 
abastecen a sí mismas, 

existen en muchas 
partes del mundo. En 
esta nota, conocerás 

la experiencia de 
aquellas asociadas 
a WWOOF (World 

Wide Opportunities 
and Organics), una 

organización que 
promueve el trabajo 

voluntario en granjas 
orgánicas.

Comunidades 
autosustentables
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replantean los objetivos a medida 
que los actores involucrados los 
cuestionan, y las segundas tienen 
una jerarquía que hay que res-
petar. Del mismo modo que cada 
comunidad es diferente, cada visi-
tante tiene sus propios objetivos y 
necesidades.

Las comunidades WWooF
Muchas personas se acercan 

a las comunidades asociadas a 
WWOOF para conocer otro tipo de 
educación que se les brinda a los 
niños y adolescentes en el interior 
de la comunidad: qué materias se 
dictan, cómo se establece la currí-

cula y cómo cada familia puede de-
cidir la educación que les da a sus 
hijos. También resulta interesante 
la división del trabajo, la distribu-
ción de las ganancias, las relacio-
nes de género, etcétera.

Otro punto fundamental es 
el uso de la energía, crucial para 
alcanzar la autosustentabilidad y 
ser coherentes con los principios 
ecológicos. Allí hay paneles so-
lares, duchas y baños ecológicos, 
baterías mecánicas, hornos de 
barro, molinos de energía eólica y 
represas para generar energía hi-
dráulica, y, obviamente, huertas y 
animales de granja.

¿Y qué pasa con las TIC?
Usar internet y otras tecnolo-

gías de la información y la comu-
nicación de modo autárquico es 
complejo; pero no imposible. Se 
requiere una serie de saberes de 
ingeniería para administrar medios 
no convencionales. De todos mo-
dos, en el interior de las comunida-
des autosustentables suele haber 
una serie de desarrollos tecnológi-
cos, como internet con wifi solar e 
internet a través de ondas de radio 
en computadoras recicladas, que 
funcionan con sistemas operativos 
basados en software libre.

Que satisface sus propias necesidades.

Las empresas de telefonía todavía no han podido 

suplantarse, pero es posible usar telefonía por voz 

y hacer videoconferencias a través de internet.

Tú eres el cambio que 
quieres para el mundo. 

                Gandhi
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Marcos, 17 años, Tumbaya, Jujuy. Quiere hacer 
un logo para promocionar el turismo en su 
comunidad.

Luciana, 13 años, Villa Lugano, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Quiere hacer un logo que distinga 
a su grupo de teatro en un festival.

Un logo es un elemento gráfico que 
sirve para identificar a una persona, 

una empresa, una institución, un 
producto, etcétera. Además, es un 

elemento de comunicación; transmite 
un mensaje.Cuando se piensa en 

crear un logo para una comunidad, 
hay tener en cuenta qué la identifica 

y qué une a las personas que forman 
parte de ella. En este proyecto, vas a 
ver paso a paso cómo crear un logo 

para tu comunidad. ¡Manos a la obra!

Antes de empezar, hay que planificar el trabajo y conocer algunas 
cuestiones técnicas. Tené en cuenta que un logo puede incluir imágenes, 
palabras y colores; sin embargo, no es necesario que incluya demasiados 

elementos. Debe ser simple y sintético. Lo impor-
tante es que identifique a la comunidad y comuni-
que aquello que la representa.

Las palabras pueden expresar el nombre de la co-
munidad, así como también un lema o una idea que 
contengan los valores, intereses u objetivos que todos 
comparten.

Para empezar, reunite con varios amigos y empie-
cen a pensar:

   ¿Cuál es la comunidad de la que se sienten parte?
  ¿Cuáles son los valores, ideas, intereses y accio-

nes que comparten con los demás miembros de esa 
comunidad?

  ¿Qué colores creen que representan mejor a su 
comunidad? ¿Por qué?

   ¿Qué imágenes o dibujos consideran que podrían 
representar a su comunidad? ¿Por qué?

 ¿Qué palabras o frases podrían identificar a su comunidad? ¿Por qué?
Cuando hayan decidido qué quieren comunicar, realicen varios boce-

tos y compártanlos con otros miembros de la comunidad para que los ayu-
den a decidir cuál es el más claro y representativo.

caso 2caso 1

comunidad
Un logo para tu
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Manos a la obra
Ahora sí, pueden comenzar a crear 

el logo. La mayoría de los logos hoy se 
diseñan con la computadora usando 
editores de gráficos vectoriales. Estos 
gráficos son imágenes digitales consti-
tuidas por figuras geométricas que se 
definen por su forma, posición, color y 
otros atributos.

Existen programas profesiona-
les como CorelDRAW o Illustrator, o 
versiones libres como el caso de Inksca-
pe. Sin embargo, no siempre contamos con 
ellos en las computadoras y presentan cierto 
grado de complejidad, pero podemos recurrir 
a opciones más simples y accesibles.

Una alternativa son las aplicaciones online dispo-
nibles en internet como SumoPaint (  http://www.
sumopaint.com/app), pero si deseás trabajar sin co-
nexión, existen programas sencillos de escritorio como 
Paint u OpenOffice Draw.

revisión y reflexión
Una vez que finalizaron el logo, tómense un tiempo 

para charlar en grupo algunas cuestiones del proceso 

Abrí un lienzo en blanco en el programa que desees usar y explorá un 
poco su funcionamiento.

a) Fijate para qué sirven las barras de herramientas, los botones y 
las diversas opciones que provee el programa.

b) Probá hacer líneas y formas. Usá los pinceles, borrá, cambiá los 
colores, el tamaño y la posición de los objetos. Agregá texto, 
insertá imágenes, mové, cortá, copiá y pegá objetos.

Ahora, abrí un lienzo nuevo para crear el logo definitivo.

Comenzá a dibujar el logo eligiendo formas y colores.

Probá autoformas, pinceles y colores personalizados. Modificá los 
tamaños, apariencias y posiciones hasta acercarte a tu boceto.

Instrucciones para utilizar el programa

creativo. Observen el logo, piensen y debatan las res-
puestas a las siguientes preguntas.

 ¿Consideran que el logo expresa las ideas que 
anotaron al principio de esta actividad?

 ¿Consideran que cualquier persona que vea el logo 
podrá comprender la idea o el mensaje que pre-
tenden transmitir?

 ¿Se sienten identificados con el logo? ¿Creen que 
el resto de los miembros de su comunidad también 
lo sentirá así?

1.

2.
3.
4.

proYeCto



Mirá cómo quedaron los logos 

de Luciana y Marcos.
Algunos consejos
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Ya sabés que un logo es una forma de identificarse entre 
los miembros de una comunidad, es una insignia que indica 
pertenencia a un grupo con el cual compartís significados, ideas 
y acciones. Ahora bien…

 ¿Considerás que es relevante identificarte con tu comunidad 
y con las personas que la conforman? ¿Por qué? Si no es así, 
expresalo y fundamentalo.

 ¿Creés que es fundamental para una comunidad tener un 
logo? ¿Por qué?

Ahora que ya está listo, el logo puede adornar la 
entrada de algún lugar de tu comunidad, estampar-
se en camisetas y banderas, imprimirse en pasacalles, 
folletos y carteles, o publicarse en páginas web, blogs, 
libros, diarios y revistas.

 ¿Dónde colocarían su logo?
 ¿Cómo podrían imprimirlo, publicarlo, estamparlo o 

colocarlo?
 ¿Quiénes usarían el logo?
 ¿En qué ocasiones lo usarían?

También podés buscar en internet imágenes 
para insertar en tu diseño. En el Paint, 
esto puede hacerse usando la función 
“Pegar desde”; en OpenOffice Draw, 
desde la función “Insertar imagen a partir 
de archivo”.

Para agregar el nombre o el lema de la 
comunidad, tenés que usar las funciones de 
creación de texto. Con ellas, podés cambiar la 
fuente, el color y el tamaño para que tu logo 
se ajuste al boceto.

No olvides ir salvando los cambios del trabajo 
a medida que los realizás. Cuando esté 
terminado, un buen formato para guardarlo 
es .JPG.

¿Conocés estos logos? 

¿Qué ideas te transmiten?
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autorizado para abrir y reparar 
tu computadora.  

 Al cambiar los módulos de 
memoria o limpiar el equipo, 
apagalo completamente; esto 
significa: 
a) apagar el interruptor principal; 
b) quitar la batería;
c) desconectar la fuente 

de alimentación del 
tomacorriente o de cualquier 
otro tipo de fuente de energía 
externa (por ejemplo, baterías).

 Evitá utilizar el equipo cerca 
del agua (bañadera, pileta 
de cocina) o en ambientes de 
humedad extrema. Tampoco lo 
uses bajo la lluvia.

 Durante una tormenta eléctrica, 
es inconveniente realizar tareas de 
mantenimiento y reconfiguración. 

 Evitá colocar objetos dentro de las 
salidas de aire o aberturas de la 
computadora o accesorios.

 Utilizá la computadora dentro 
del rango de temperatura de 
5 ºC a 35 ºC . Fuera de estas 
condiciones, guardá el equipo.

 Procurá mantener el equipo 
alejado de la luz directa del sol . 
No lo dejes dentro de automóviles 
cerrados al sol , ni cerca de 
fuentes de calor (estufa, horno).

 Protegelo de las interferencias 
magnéticas provocadas por 
imanes, parlantes o motores 
eléctricos. 

Consejos 
básicos

 Si la batería despide 
líquido o tiene olor, quitala 
con precaución del equipo 
-sin tocarla con las manos 
desnudas-, suspendé su uso y 
desechala del modo adecuado.

 Si el equipo se bloquea, ponete en contacto con el 
referente técnico de la escuela.

 Si no estás usando el equipo, dejalo cerrado, y no 
apiles otros objetos sobre él.

 El adaptador convierte la corriente alterna a 
corriente continua, alimenta el equipo 

y carga la batería. Debe trabajar 
correctamente ventilado. No lo 

abras bajo ningún concepto. 

 Conectá y desconectá los cables con cuidado. 
Nunca los dejes en medio de un sitio de paso. 

 Separá la batería de otros objetos metálicos que 
puedan hacer cortocircuito en las terminales. 

 Utilizá la batería recomendada para el equipo. No 
las acerques a fuentes de calor ni las sumerjas o 
permitas que se mojen. 

 La pantalla LCD es un dispositivo delicado. Tratala 
con precaución. No la golpees ni dejes objetos 
sobre el mouse o el teclado que, al cerrar la 
máquina, la puedan 

 afectar.

Pantallas, 
cables, 
baterías 
y bloqueo
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