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1 propóstto de los comentarlos que se pre· 
sentan a continuaclóo no es precisamente 
el de lanzar una nueva propuesta pedagó-

..... giea, o mostrar los urtunos avances eptste-
rnc;Jt6gicos sobre el tema. Se trata tan sólo de un 
ejeracio descnptJVO que busca caracteriZar lo que 
hoy haCen y dJcen muchOs de los dooentes colom· 
blanos. Como se hará referencias a dtscursos y ac· 
tividades adoptados por conveniencia persooal, gus· 
tos. afinidades, comodidad y en la perspectiva de 
generar determmada apariencia, da sobreVIVir en un 
campo de coubol y vtg1lancia permanente, o de co-
locarse en la cresta de la ultima ola pedagógica se 
recurre a términos "f¡ght" y ·retro• para sel\alar el 
carácter dectdldamente anodino que llenen tales 
dlscwsos y actividades. 

La pedagogía "light" 
Una pedagogfa "hghr se podrfa definlr como el 

conjunto de aclivldadas pedagógicas que dicen sus-
tentarse en pnnctplos como los siguientes: 
• tolerancia, 
• Partlcípación, 
• Respeto a la diferencia, 
• Obtención de aprendizajes significatiVos, 
• guiar, oriental liS . 8f\SOOanm. 
• la enseñanza es •nvestlgacíóo en el aula, 
• el saber se construye, 
• el centro del proceso educatll/0 es el alumno y 
• el constNCtlvismo es la más avanzada corriente 

pedagógica. 
Pot su Impacto en las oficinas miniSteriales y de 

las secretarias de educación, po4' .u amplia difUSióo 
a ll'8vés de cursos de c:ap&CII8Ción, cursillos, oonfe-
renaas, seminarios, simposlos, coloquios, charlas, 
lertulias, encuentroa. publicaclonell (lbos. astrcutos, 
f898ñas, comentarios), sodaUzacióo de investigaciO-
nes y, más racientemente, programas de fonnacíón 
peunenente, esta pedagogia "'lggd" ha logradO cap-
turar laS buena$ inlenáooes de un aec:10r mayontano 
081 magisterio, el cual con 9f8n orgullo se ha decla· 
rado .able!1amente consttuctivlsta y democrático. Se 
'trata. SlO embargo, de una pedagogla reciente ouyos 
antáOeáentes más cercanos aonla 
que la aplicaQón masiva del eooductismo y 
le tecnologla educativa a gran estala 

La "retro" 
A diferencia de la antenoJ, la pede¡gogla ":retro• • "* conocida por los doCantes. més familiar, u. 

ne més atracd6n en ea gremio, y sus or1genes ae 
ranontan • loe origenes mismos de la escuela y el 
muatro Qulzj por toilillf pene casl90fl9én)ta del 
nbajo esta peoagogla, a pesar de opo-
,... punto por ponto ala pedagogla '1ighr, ha re-••ecto ser el perfKto de Se 
1re1a de una padlgOgla dellencaritade, una peda· 
gog(8l de .. d11COI'Ifilnza y. de le deuape· 
tWV.a. Oe ahf que constls 'vale ocr. cara de la mo-
n•a. el 'lado oecum, P8«'Q IMICIIarlo, de la pedlgo-
.gla '1fgttr. mú bien ..,.,.nzadora y op-
IJmlstá. 

De tal &Uef'lt. y por el conlrllio de lo que se PQ· 
drfa ,_.., no M lral8 de una conienle minorita· 

ria; por los motivos expues· 
tos ésta ha logrado captar la 
simpatía de un sector mayo-
otario de maestros, en gran 
medida el mísmo seguidor de 
la pedagogfa ,lght". Sus prin· 
clpios rectores son los si· 
gulantes: 
• el maestro representa la 

autondad y, por tanto, debe 
ejercerla. 

• el maestro es quien sabe, 
el alumno debe aprender; 

• el saber, el conocimiento 
está en el texto escolar; 

• hay que educar al estu· 
diante por su propio bien; 

• lo más Importante es el 
programa, el plan de estu· 
OIOS, los logros; 

• la evaluación puede ser 
objetiva; y 

• el oonstructlvlsmo no pue-
de funciOnar en los plante· 
les diatntales. 
Ahora bien, más allá de la 

moda ,tghr o •retro•. y ames 
de que un cuestlonamiento a 
los doceotes por una supues-
ta actitud de lncohereocla se 
qwere poner de presenta un contunto de circunstan-
cias históricas que han hecho posille, entre otras co-
sas, la convivencia de est•IOS pedagógicos como los 
que se han venido caracterizando. 

La escuela no siempre ha existido 
Quizá suene a una veldad de perogrullo pero, al 

parecer, hoy es neoesano recordar que la escuela 
tiene fedla de naCimiento, que no es tan antigua 
como algunos piensan y que hoy ha perdido el sig-
nificado social que two durante siglos. la 
la escueta pública de primeras letras se creó a me-
diados del siglo XVIII en el temtorio que hoy es Co-
lombia y con ella se <:teó un tiempo, un espacio y 
unos aujetoe partía.dares que no existían. Oulzás 
esa haya sido uno de los 10ventos cutturale.a más 
iinportantea de ta Colonia Con la escueta apareció 
el salón, el aula do claso, con su distribución partl· 
oular, sus bancas, sus ftlas, el escritorio del maes· 
tro Pero también apareció el horario escotar, una 
nueva dlstl1budón del bompo destíwlo especffica· 
mente a la labor de enseftar y aprender y, desde 
luego, unos nuevos sujetoe, los alumnos, y espe-
cialmente, los maestros como pot1adore$ de un nue-
\10 estatuto 60Cial. 

Sin luglt a dudas. éste fue un acontecimiento de 
amphu ptOpO(Ciooes. Ugeda a 11 puesta en eecana 
de 01ra1 pr6ctices de polcla (entiéndase segl.in la 
acepcl6o de la 4poca como IOdo aquelo que tenia 
que ver con el bien Pllbfico, el buen goblemo, la es· 
cuela de ... pnmeras letras, además de su Qimen-
slón como lnstltuáOn de socfaRz.aoión y distribuoi6o 
de loe rudimentos de los saberes, se constitUyó en 
toda una m6®lna pera clvtliZif al pueblo, máquina 
cuyo prop6sílo central fue la fonnaaión de buenos 
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cristianos y vasallos pare el servicio de Dios y del 
Rey. En tanto máquina de Civllizad6n la escuela bus· 
c6 afanosamente disopfinar, controlar, homogenei-
zar, nocmalizar, investigar y estudiar la infancia 

Esta suerte de propósitos alrededor de los cua· 
les se configuró la escoela han marcado sus limites 
a lo largo de dos siglos de existencia; si bien la run· 
ci6n educativa ha cambiado, la labor disciplinar de 
la escuela se ha mantenido como parte de su ca· 
rácter. 

El maestro, "sujeto" de 
la práctica pedagógica 

Cuando se habla aquf del maestro como sujeto 
la intenaón no es destacar un supuesto protagonis-
mo que pudiese haber aoompai'iado al maestro a lo 
largo de su historia. La raferencia resulta ser más 
bien en un sentido muy opuesto: sujeto en tanto ha 
estado sujetado, en tanto su posición social y fren· 
te al saber ha sido dermlda por las características 
que ha asumido la prácbca pedagógica a lo largo 
de la hlstotfa. Asf pues, antes que a los lndMduos 
cooetetos, particulares, hablar de maestro hace re-

a esa posición que la es aslgnada a ese 
suJeto de la ensel\anza por la compleja relación hls· 
t6rica establecida entre el saber pedagógico y los 
fines definl(fos para la Institución educa Uva. 

En general, el maestro ha ocupado un lugar se-
cundaf1o en relación con el saber y las prác\lcas 
pedagógiCas. Durante la segunda mitad del ligio 
XVIII y parte del Siglo XIX ae le definió como un su-
Jeto virtuoso, rnod4tlo, ejemp19, apóstol Algunos de 
los llamados •grandes pedagogos" lo han delinldo 
como aperario del I'Mtodo (Pestalozzl), sujeto entu-

.... 



AULA 
Urban 

• SI o: 

siasta, simpático antes que erudito (Ciaparéde). Un 
hecho ha marcado su relación con el saber: su de-
pendencia de otros, su precariedad. Desde sus ori-
genes, su relactón con el saber ha estado mediada 
por otros tntelectuales (el cura, el médico, el psicó-
logo, el soeiólogo), pero sobre todo, por el Manual 
de ensei\anza, en términos de hoy, el texto escotar. 
Pero también, desde sus orlgenes ha estado de-
pendiendo de la bendición estatal: pnmero, como 
titulo, autorización para vender su saber o cambiar-
lo por una vela, un pan o un huevo semanal (como 
el caso del maestro Gastelbondo de Sogamoso a 
finales del 51910 XVIII); segundo. como funcionario 
estatal, como empleado o trabajadof del Estado. 

La práctica pedagógica: 
más allá del quehacer 

La práctica pedagógiCa no es aqueHo que hace 
el maestro cotidianamente; por el contrario. es lo 
que hace que el maestro haga tal o cual cosa 
cotidianamente Se trata de un conjunto de reglas 
que gobiernan tanto la producclón del discurso del 
maestro como su práctica en el aula . Estas reglas 
se constituyen h1stóncamente y obedecen a la dmá-
mrca del saber pedagógico y los fines sociales asig-
nados a la Institución educallva. En este sentido, el 
maestro no hace lo que quiere, lo que desea, sino 
lo que es posible hacer y decir, lo que es permitido 
dentro de cierto régimen de discursos y prácticas 
que le asignan unas posiciones y unas formas de 
ver y de decir. 

Para tomar un ejemplo, hoy resultaria problemáti-
co afirmar que es más tmpot'tanta pensar en la ense-
ñanza que en el aprendizaje, en el maestro que en el 
estudiante, cuestionar el propósito de mejorar la cali-
dad de la educación, afirmar que IOda evaluación es 
BOO,etrva, eludir los índicadores y los logro6, ele. 

El saber pedagógico, entre los 
métodos de enseñanza y la 
pregunta por la enseñanza 

Tradicionalmente el saber pedagógico ha Sido un 
sabef Instrumental relacionado cirectamente con la 
preocupación por el método por el cómo hacer. Su 
carácter Instrumental ha arcunscnto las reflexiones 
pedagógicas dentro de un estrecho dldactismo que 
se pregunta Insistente y obsesivamente por cómo 
ensenar a todo y todos (el viejo sueflo de Comenio). 
Pero hoy es posible hacer nuevas preguntas a la 
pedagogla, particularmente frente a asuntos como 
el qué ensel\as, parí! qué, por qué y dónde. En una 
palabra, hoy es posible preguntar por la ensei\anza 
y la complejidad de procesos que Involucra en su 
relación con el 88ber, con el conocímlento. con el 
lenguaje, con la tn.lormaclón, con el pensamienlo, 
con la cultura. 

En busca de la puerta ... 
Durante las Oltlmas décadas se han venido plan-

leando diversas salidas a la etrtlca srtuaclón de la 
escuela, el maestro y la pedagog!a 

La salida utópica 
Una de ellas tuvo su ongen en el ya milloo Movi-

miento Pedagógico de la década de los ochenta. Alll 
se habló de la escuela como un proyecto cultural, y 
del maestro como un trabajador de la cultura Pero 
quizá el entusiasmo oMd6 el peso del pasado, la hiJo. 
Ua de la tradición. Un maestro como inteloctual no es 
un maestro. ¿se trata de acabar de una vez por lo-
das coo el maestro? No. más bloo de otorgarle un 
nuevo papel. de darle una nueva Imagen, de cons-
truir un nuevo estatu\10. Para ello era nocesnrlo "ma· 
tal" al viejo maestro que todos llevamos dentro ... 

Ahool. ¿la escuela democfá!Jca?, U!opla que ol-
vidó cómo SUJgió y para qué se lnvontó la escuola. 
Pero larnbién cómo se hizo necesaria y cómo llegó 
a COOSlderarse como la vla del ascenso soaal, de la 
democmuzación, del desarrollo. del mejOI'amlento 
de la calidad de vida , etc. La oscueJa ee dl&dpi'IIW, 
su carácter es nonnallVO, preventiVo, moral, no do-
moctálico, pattlcipativo. ¿Acaso se pensó acabar 
con la escuela. o simplemente transformarla? 

La salida romántica 
Es aquella que buscaba. por fin, dar paso de un 

saber pedagógico Instrumental. disperso, difuso ha· 
cla una pedagogfa como disciplina que diese forma 
a un nuevo sujeto: el maestro como Intelectual. Pero 
volvemos al mismo punto: el maestro como Intelec-
tual o más bien el Intelectual (de la pedagogia) como 
maestro. 

De otro lado, la eplstemologtzación de 
la pedagogía podrla acaso contra· 
rrestar los efectos de poder que 
ella vehicula o, por el contra· 
rlo, ¿los afinaría, los harfa 
más SU'Jies y a la vez más 
efiCaCes? 

La salida 
"light" o 
"retro,, 

Es aquella de 
los maestros que 
acosados por la le-
gislación, por 
superv•sores, por 
los cadeles, por la 
Secretar{a de Edu-
cación, por el Mmis-
terio y por Jos padres, 
recurren a los (dhmos 
trajes de la colección 
para vesttrse a la moda, 
para estar a la \ICI!liiUar· 
<ia, en Hn para estar •11ght" 
o '"In" asr sea sacando la 
pinta de al\os que a veces 
viene bien (moda •retro•, fre-
cuentemente poJ algu-
nos padres de que ante 
su falta de tiempo ceden la ta-
rea formativa al maestro) 

-
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Tendencjas (no confundir con 
propuestas) 

En el actual estado de cosas la función educatl· 
va se ha d1spersado sociatmeme en escenanos 
múlt1ple.s al punto que hoy es posible hablar de la 
ciudad como el gran escenario educaUvo de fin de 
siglo. La ampliación de la función educat1va y la 
necesidad de pedagogizacfón de espaoos SOCia· 
les han permitido, de una parte, la aparición de nue-
vas instituciones que en CieJtO modo han entrado 
a competir el lugar privilegiado que tenfa la escue-
la, y de o1n1. la proliferación de Intento de transfor· 
mación de la lllstituefón educativa tradlciona El 
panorama pemdte, entonces. apreciar la configu-
ración de las InstituCiones como las $.1guíentes 
• clubes Infantiles y juveniles destinados al Juego, 

al ocio, al uso del liempo libre, el arte, 
• escuela con ofertas lnnovatNas, CtJyas principa-

les caracterrstlcas tienen que ver con la flexlblli-
zaclón del manejo del espacio, el tiempo escolar 
(horano) y los contenidoS de los planes de estu-
dio. Incluso con la nexiblhzación de la 
y de la autoridad en la perspectiva de hacer más 
agradable la estancta de mños y jóvenes; 

• Escuela de validación en donde, por un Uempo 
limitado, se prepara para responder acertadamen· 
te los exámenes del lcles: y 

• Escuelas como tales, que o pesar de todo 
continuan fUncionando •como deben ser"! hora· 
rio. currículo, salones, disciplina, uniformes Iza· 
das de bandera, sanciones. reglamentos. autori-

dad. clases, etc. 
Frente al maestro las tendencias 

más reCleOleS van pertilando 
..._.....,,,_ ffguras como las s • 

guantes; 
• el pedagogo 
o experto en me-

cultura· 
les en medios de 
comun cae ón en 
lniOIII!AtiCB semóti· 
ca urbaniSmo an-
tropQiogla urbana 
• los "nUevos" maes 
tros que serian aque-
llO aU10fíta-
rtos esquem6t cos 
sensibles a loa nll'los y 
jóvenes aventuraros 
mas fleXiblea, y 
• loe maeatros como 
tales, es t1ec1r los verda· 
daros maestJos loa que 

wooclrnos, o aqueiiOia fet 
vlentes tanétlcoa de laa 

pedagogias "llghr y "retrd 

Conclusión 
DeapiJé!l de u'e Pll'iOI.,. • 

pos'itlla que IAII d M •1111a ltTIIMI 
llaga• a alguna Por--. • 

malo ()QI\ caiiNJ 
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Los juegos y los hombres 
La máscara y el vértigo 

Roger Csllfols 
El autor Intenta una obra audaz: proponer una socio-
logia a partir de loS juegos. En efecto. los juegos díscl· 
plinan los Instintos, pues son, por un ladO. espacio para 
el placer y la Invención, y por otro, acatamiento de una 
serie de restricciones. Al proporcionar un modelo oon· 
!rolado de la realidad permiten el aprendizaje. no de 
un oflclo o de una actividad especifica, sino de las vlr· 
tudes necesarias para afrontar pruebas posteriores. 
cada uno de ellos estimula el desarrollo de una facul-
tad distinta: hay juegos de azar, de competencia, de 
simulacro y de vértigo. Las sociedades fascinadas por 
jUegos de simulacro y vértigo juegan en realidad a la 
enajenación de la personalidad y permanecen astan· 
cadas, pero los Juegos de competencia y azar acom-
pallan al estableerm1ento de la cMllzaclón. 
Fondo de Cultura Ecooórnlca, Colección pOpular, Méxi-
co, 327 págs. 

El cuerpo 
• 

De la serie biblioteca de técnicas y lenguajes cor-
porales. A priori es inútil justificar una reflexión so-
bre el .cuerpo: la vida por oterto, nos lo Impone cotl· 
díanamente, ya que en él y por él sentimos, desea-
mos, obramos, nos expresamos y creamos. Por lo 
demás, cualquier otra realidad viva se nos ofrece sólo 
en las formas concretas y singulares de un cuerpo 
móvil, atrayente o repugnante, Inofensivo o amena· 
zador. En este sentido, vlvlr es para cada uno de 
nosotros asumir la condición carnal de un organismo 
cuyas estructuras, funciones y facultades nos dan 
acceso al mundo, nos abren a la presencia corporal 
da los demás. A fortlori, quien quiera "vivir meJor" debe 
experimentar, por lo visto, más intensamente su cor-
poreidad para amoldarse mejor al mundo y a la so-
ciedad que lo clrcunda. 
Coleocfón Biblioteca de técnlcas y lenguajes corpora-
les, Buenos Alres, 22B págs. 

La verdadera naturaleza del juego 

IAif· Luchtn BI'UJ)eiJ. 
Esta obra pretende ponerse al servicio de una idea 

nueva. preseotada en abnl de 1972 en un curso 
tioo ofrecido por el Centre lntemational d'éUKtu pé-
dagogiques de Sévres (Centro Internacional de Estu• 
dioa Pedagógíeos) Rectores y directoras de ticeQs, 
inapectores de Educac16n, proi8SOI'es de todas las dls· 
clplina$, maestros y animadol'es de los Centros de ca-

en los Métodos de Educáción ActiVl fueron 
por una propuetta Insólita.: "No se trata 

de examinar el aprovechamiento del jue-
go -nf alqulefa de detenerse ante laa-expectativas pe-
dagógicas cifradas en éJ- sino de ,definir au r¡aturale-
za y Mtudiar sus oondiclooes con 1Ñ P!'QP6slto de brin· 
dlf al nlftO y al adole8cente los medios para disfrutar 
de una "adividad qye son huella y expresión naturales 
del aer y del yo•. 
Slblloteca dé Cultura Pedagógica, Editorial Kapetusz. 
8IJenor¡ Alf8f 1978, 126 p6gs. 
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Epistemología y antropologfa del deporte 
Jean.Jacquu BsrrHu y Jean Jacques Mome 
Los autores realizan un amplio y profundo estudio 

aterrándose no solamente al criterio cronológico sino 
analizando y sentando bases oon teorf¡:¡s Investiga-
das y corroboradas por diversos especialistas en áreas 
médicas y psicológicas, La critica obligada a la socie-
dad contemporánea implica el maniquefsmo del que 
ha sido objeto el deporte, llegando al punto de crear 
falsos modelos. 
El deporte ha ocupado y ocupa un primer plano en la 
escena pública, no puede ya ocUltar otros aspectos 
de las prácticas corporales que reivindican lgualmen· 
te un primer rango. Fenómenos como el •aerobic". el 
"jogging•, revelan la fuerza de una comente que ha 
transformado fas relaciones con el cuerpo. Numero-
sas técnicas procedentes de diversos horizontes han 
invadido nuestra vida cotidiana. 
Ante esta invasión los especialistas de las ciencias 
humanes han reaccionado igualmente en forma dis-
persa. Se han elaborado reflexiones, se han llevado a 
cabo investfgaclones pero era necesario organizar el 
conjunto de los trabajos realizados. Los autores de 
este libro no han dudado en emprender esta tarea, 
más dificil por el hecho de la impresión y lo cambiante 
de este proceso. 
Consejo Superior de Deportes, Alianza Editorial, 411 
págs . 

Una empresa docente 
Universidad de Los Andes 
Casita Rosada: callé 181 No. o-29 Este 
Tels: 3520466 Ext. 2717 Fax 2849911 Ex1. 2709 
Publica libros especializados en diferentes temas de la educación matemátloa. 
Dentro de sus publicaciones se consiguen obras de inlt'estigadores en educa· 
clón matemática a nivellntemaclonal, de proyectos de investigación realizados 
en Colombia y de textos sobre cursos de nivel universitario con nuevos enro-
qué& y propuestas para la educación matemática. 

Algunos de tos lftulos que se encuentran disponibles son: 

Ingeniería didáctica en educación 
matemática 
Un esquema para la investigación y la Innovación en 
la ensef\anza y el aprendizaje de las matemáticas. 
Mlohel Artique, Reglne Douady, Luis Moreno y Pedro 
Gómaz {editor). 
Universidad de Los Andes. Una empresa docente. 

EducAción matemática 
Errores y dificultades de los estudiantes. Resolución 
de problemas. Evaluación. Historia. 
Jeremy Kllpatrtck, Pedro Gómez y Luis Rico 
UniVersidad de Los Andes. Una empresa docente. 

Situaciones problémlcas de precálculo 
Estudio de funciones a tra11és de la exploraotón con 
calculadoras. gráficas. 
Pedro Gómez y Vilma Maria Mesa (editores). Cristina 
Gómez, Cristina Csrulla y Paola Valero (colaborado-
ras). 
UniVersidad de Los Andes. Una empresa docente. 

Revista EMA 
Investigación e Innovación en educación 
matemática 
Desde 1995 Una empresa docente de la Universl· 
dad de Los Anrles publica esta ravlsla cada cuatro 
meses en la que aparecen artlculos de autores naclo· 
nales y exttal1}&ros. 
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Clasificados Red de Veedurías Educativas Ciudadanas 
En cada el Magazfn Aula Urbana puede 
anunciar permutas dentro y ruara de la 

ciudad sin ningún costo. 
Envfe sus avisos con el nombre. 

la dirección y el teléfono a la carrera 19A 
No. 1A-55 o via fax al número 3339905. 

Invita a la comunidad educativa ampliada a J)Sr· 
tlctpar en ellll Encuentro nacional. Conlrol social y 
veedurfas ciudadanas en la ciudad de santa Fe de 
Bogotá, D.C. que se reahz.ará el25 y 26 de lebrero 
de 1999 Además, a leer y estudiar en su págtna 
en Internet www.presldencla.gov.coJveeduna, las 
conclusiones del t y elll 611CU6nlros nacionales de 
control soaal y veedurias ciudadanas. y obtener s 
través de ésta. completamente gralls el libro w· 

tual de temas releiídOs a la organlzacf6n y fortale-
cimiento de las veedurlas edUcativas, &Obre todo 
las políticas, programa, proyecto y establectmJen-
to educativo, en aras de procurar mayor transpa. 
renc¡a, efidencm, economra y equidad en la dlstn· 
btJción de recursos para la educación. 

lnforfrn!s' calle 85 16·28 ofc 1102 Tal 
2560784 Fax 6180442 

E mall: veedurlaOpresldeocia.govco 1 

"Cómo hacer" Zona común 
El Proyecto para la infancia del MinisteriO de Comunicaciones, cuyo objeti-

vo es desarrollar estrategias de comunicación que contribuyan a la supera· 
ción de las problemáticas de la nil\ez y al respeto de sus derechos se ha 
propuesto la tarea de realizar un libro que sirve como gula a los diferentes 
maestros y personal docente para que ensef'len a niños y nli'las por medio do 
talleres, diferentes herramientas de comunicaCión. Los temas Irán centrados 
a "Cómo hacal", los siguientes ilems: 

El programa de Comun1caci6n e lnformaclón para la Infancia y la mujer del 
Mlnlster¡o de Comuntcac,ones. apoyado por Umcef, la apuesta CO!l Zona co-
mún a un nuevo periodismo en Colombfa. ¿Cómo? Envía permanentemente 
Información actualizada S los médios, oduode programas 'i SCCIOt'leS realiZa-
das por las ins!ltuciones o personas en benefiCio de la Infancia y publica y 
divulga articuiOS de la opinión pUblíea. 

Información importante· PeriódiCOS, periódico mural, reviSta. cartilla. estrategia de oomunicacióo esco-
lar, guión radial, produa:lón radial,locuci6n. guión audiovísual. vídeo, SOflO'IÍSOS, 
entrevista. encuesta. Utetes, teatro, cuentos. afiche. plegable, fotogtafía, redac-
ciOn. tallares, validación, metodOioglas de lrabajo con grupos, murales, cuñas y 
comeraales, fonnatos notiCiosos y metodologías de evaluación. 

Zona común (agencia). lnformes..qu ncenales, difundidos a Jos medios de 
comunicación nacionales y reglooales. (Prioridad prensa escnta) · 

Los mteresados pueden enviar cualquier matenal escrito, que hable sobre 
los temas en mención. Pueden recibir mayores informes en los tels. 28867101 
52·3405176, o vla e zfgnodymOiatlno.net.co. 

Zona común (Radio). Aadiodifusora Nacional de Colombia Domlngo 1'"30 
pm. fractJenCia AM Martes 6:30 pm lrecuenaa FM. 

Informes en el Mtn&Sierlo de ComunicaciOnes - E(fifiCIO Morillo Toro P. 5 
Tel.: 2866911 Ext.:352-354..432 Fax: 2849393 

· Buzón 

¡Por favor, que las tareas nos devuelvan a nuestra hija! 
Sel'lor Colegio: Hemos en¡pezado a tener ÓISCUSlones incómo-
Queremos plantearle la siguJ&nte preocupacióo. das con nuestra hija La presionamos. antes no lo 

Resulta que estamos per.cllendo a nuestra hiJa. hacíamos. Y todo por las tareas, esas montañas 
Hace muchos dlas que no podemos hablar. Slern- que le dejan cada dfa, para los lines de semana. 
pre le vemos tan ocupada y preocupada que pre- incluidos los puentes y hasta las vacaciones. 
fenmos dejar de lado los cumplidos del amor que A las 4:30 de la tarde, cuando llega del cOlegio. 
nos tenemos los tres. para que pueda cumplir con se sienta a hacer fas tareas. Algunas veces, noso-
usted. Pero ya no aguantamos más. Por eso le tros contagiados, la llamamos por eltelélono para 
escribimos. decirle que por favor se apure, para que no le coja 

Hace un hempo, quedamos en la mesa des- la noche de comer. a seguir con las tareas 
pués de comer era todo un placer. ConversAba- di.. conversar, ni de batlar o salir 
mos de todo lo del dia. Nuestra h1ja nos contaba alfiln. {i!lo.; dJo 8t eg10 eOS8M que las ta· 
que jugando se habla raspado la rodílfa: que con 1i 
las amiguitas del curso habla estado conversa 'Ydaro! ¡Las solamente de nues· 
do de los compañeritos; que no le habCa gusta tr• hija' Eso lo sabe el nclo. Entonces, mlen-

estilo mariposa en la clase de natación. , ptntando u roq y revisando la orto-
le contábamos de nuestros trabajos y 1 la tarea de ... 
y terminábamos ensartando recoe1tlos de ñlféi· O que co h•JB no entendió bten 
tras Infancias: lraveSUJ4e. de explicarle con nues· 
tes. de la escuela, ... re erto, le trp rnéffiefo complica porque llene 
encantaban. .. p«>tesora.¡Y con 30 efet· 

Otros dfas veíamos una pelfcula o salfamos a W!ne 1a ansiedad de to-
un condeno; lbamos a una cafetería o a una libre- dos y la I)Ofque en la liSia de tareas fal-
rla o simplemente caminábamos. Y cuando no sa- tan las 20 frases de español, los dibuJos de lngiés. 
llamos a algún lado. jugábamos los tres, nos bo- ef de cieocias, el dilu}o de artes las 
sábamos y nos llaclamos cosqu•nas, o nos poofa· láminas de rellgióo sobre lo hermoso de la unidad 
mos a bailar. También haetamos las tareas juntos. familiar, ernbeii.IMr loS zapatos, lis1o el unlfOI'· 
Eran poquitas y no eran diarias, por eso nos que· me, anegtar ta maleta, cepillarse 106 dieñtes y que 
daba más ltempo para lo demás. 1hijal 10espiertal 100 te duermas SObce los cuac:lof· 

Pero desde hace un tiempo, todo 8$0 tan lindo nos que ya vas a acabar! As! llegan las 11:30 de la 
y que diSfrutábamos tanto, ha cambiado Y no es noche. Naturalmente no acostamos cansados y con 
potque nuestra hiJa, ahora adOtescenta. no qUiera rabia ... 
estar con nosotros. Tampoco es cosa nuestra, ya 10ué dfa el de nuestra hljal seis de la 
que los padres no dejamos de tener en el alma fa mal\ana (o antes, $1 tarea quedó pendien-
edad de lOS hijos. As! oreoemos juntos. Tamp<¡c9 te}, y hasta las 11.30 de la ooché está en función 
es por nuestro trabajo, porque los tres hemos lu- del colegió 111 horas y medial 
chado por el derecho a No es la teto- Asl van quédando en le1ra muerta sus eosel\an-
vlslóo, porque lo !fes hemos decidido QUG eUa no zas, $8flor colegio, sobre Jos derechos a tener un 
sea el centro de atené:lón. papá y una mamé quorendooes a a des· 

censar, rerr. a dtsfrutar un helado tener amlgultti$, 
Ir al parque, visitar a la abuellta . 

¡Qué lronia! ¡El colegio engunéndoSe la VIda del 
hogar! Ojalá señor colegio entendiera que los pa· 
dres y madres somos lrremplazableS y que hoy mu-
chos de nosotros queremos tener más tiempo con 
los hijos. Las consecuencias de loS padres ausen· 
tes las estamos viviendo con dolor No queremos 
que el pats se siga desangrando porque la ternura 
tenga que quedarse atrapada en !á teor!a de los 
libros. 

No queremos renunciar a nuesllll hija y por eso 
no queremos res¡gnar a taoer de olla sólo los pe-
dac:ltos de tiempo que le robamos a las tareas (es 
terrible tener que recurrir al térm no robar para 
poder decir esta vetdad, Jlf'fO usted no nos 
otro camtno). 

Senor Colegio, ¿qué le parece sl!U tareas que 
deje para la casa son las "tareas• R<tra el amor la 
solidaridad, la risa, 18 C1Jhura, el abraZo la poesfa, 
la música, el juego la creahvrdad la amiStad? De¡e 
"tareas" de vlda y permrta q1.1e eo el !lOSO" 
troa podamos hacerlas posible. 

Cordialmente. 
Un pap6 y una mami que no quieren .., 

el colegio. 

MAGAZfN AULA URBANA 
Adquléralo 
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