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Profesora Cecilia, 
¿mente sana en cuerpo sano? 

Una Maree/a Buitrago 
Estudiante 

uena la campana. Son aprox1mndamente 
las once de la mal'lana y hay clase de edu· 
cación física. Observo dosde la ventana del 
salón a una muJer de mediana estatura, 11· 

gura ágil. vestida con tra)e deportiVO do colores, casi 
siempre ctaros. En la cabeza tiene una visera oon la 
que mtenta protegerse de la exposición permanen· 
te al sol. Es mi maestra de educación llslca, la pro/o 
CGcilla. 

Va llegando un pequel\o grupo al srtlo de reunión. 
Algunos cogen rápidamente los aros, lazos, pesas 
y etnpleUln a desplazarse. Otros muy despacio, 
apenas vamos saliendo del salón de clase. Do pronto 
el sonido de un pito nos dowol\>e ala realidad. La 
clase va a empezar 

Con voz enéfglca. la maestra onenta los pnme-
ros momentos de la acción Dloe a ver todos, sf 
todos, vueltas al patio, y luego mAs y más pertpe. 
CI8S de oncuenta y sin cuenta me haCen perder la 
cuenta. Sineefamente es muy extenuante. 

Alguflos de miS oornpal\eros y oompal\eras van a 
buen ritmo Otros gritan con disimulO es sutlclente 
profe, ¿por qué mejor no Jugamos baloncesto, 
voleibol o fútbol? Otros m4s lUcidos y, sobre todo, 
sinceros, pretennan quedarse conversando A es· 
tas alturas, en lo que a mi respoC(a, después de la 
tremenda trasnochada de ayer hac•endo problemas 
de flsica y los trabaJos pend1entes no tengo ni ga· 
nas de conversar 

La maestra trata de comunicar con su actitUd ef 
amor y, sObre todo, la Importancia que para carJa 
uno llene él adeculdo desarrollo flslco, pero sus 
argumentos no terminan de convencemos 

Hay momeniO$ en que veo desllu&ión en et roslro 
de la prole Ceclba Sé que no somos peritas en dul· 
ce como dicen mis viejos pero el ptOblema es que 

Intenta persuadimos con la nota y la Intimidación, 
aUllados con uno u otro tono de voz subido o gnlo 
que llaman, para obtener lOS resultadOs esperados. 
Y delimtiVamente. por más susto que nos dé, no es 
lo sufiCientemente convincente. 

Entre tanto, los más aventajados terminan la se-
sión. Se ven muy descansados, sonrientes y, no sé 
cómo, pero con más ganas de seguir sahando y brin-
cando. Entonces, antes de que se les organice, 10-
, -,an un lazo o un baJón y continúan. 

Aunque este es un secreto, en honor a la ver· 
dad debo reconocer que nunca le he crefdo a la 
prole aquel cuentico de mente sana en cuerpo 
sano. Mucho menos si el cuerpo sano hay que 
tenerlo a pan.r de extenuantes eJerciclos quo no 
sólo le dal\an la mente SIOO el genio, el estómago y 
las ganas de ir al colegio. sr creo que hay unas 
personas d"ISpUestas a lograr pareoerse a la lma· 
gen de una reviSta a cualquier precio; otras que 
acuden al ejercicio televisivo. Pero también hay 
quienes preferimos ser "normales", nos gusta man· • 
tenemos en forma. jugamos porque nos gusta, lo 
diSfrutamos y es oomo un recreo 

Los que no podemos hacer rollos, sobro todo cuan· 
do de eso depende una nota, tenemos derecho a 
exiSIIf en el Colegio. Al final, no todos para 
tódo. Menos mal: o de lo contrario, qué ¡arters un 
mundo de obsesivos haciendo ejercictos por horas y 
horas porque toca. Mejor bailemos. ¿No les parece? 
1Ahl y con una buena oompañfa, mejor. 

Sobra advertir que soy una de las uhimas que 
llega a la clase; la primera lista para salir y la que 
nunca podrá entender por qué la profesora Cecilia 
tiene un cuerpo tan sano y un genio tan horrible, 
más cuando la lamosa frase que no& repito hasta el 
cansando es· mente sana en cuerpo sano • 
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-®- ldep _ Urbana 

s lnvostigac16n sobre El estado del arte 
en comun/c:tJc:i6n;'edtJC8Ción en et D1stnto 
Capitllf rJe Bogotá dentro del conteKto la· 
tmoamoncano so prodt.Jjo en dflssrrol1o del 

corwenrolntotfnsfttucion81 UPN·Idap. b8.}o la respon· 
sshñldad de María Terosa Homin y con los asisten· 
tes de .investigaci6n Rafael 5etrano y Altws Pinl118 

En el primer capftúlo se busca sttuar los posibles 
puntos de encuentro entre comll1lÍC8CiÓfl y educa· 
clón. En el segundo ctJp/tulo se analizan los contex· 
t06 que $lhlan D Colombia con bBst.anto atraso en 
relsdón con p:¡Cses lat11108mericanos como Méxi-
co. BrBslJ y CtJlio, BSimlsmo se pJrtntes el itWnl'l en 
lBiacidn con los nutn'OS CIOIItOXfDS de frofl. 
teta escolar y de ptobDTintcidn. El capffulo IIH08f0 
analiza el estadO ckJJ srto desde el punto d8 1/JSta 
académb?, en lBs de comunlcaciófl. en 
las de educscl6n y en algunos fnStilulos d8 lllvesti· 
gaclón. El cuano capftulo describe cxpenenCias 
novodosas tnntD do$de los modios como desde la 
escuela por ouarrto ptJito de la ¡xomlSIJ que "hay 
que dtStanciarstJ do los oncasfllam1entos scacJ6m¡. 
oos. segun los cuales es mas val.losn la opinión de 
un 8Ctldém1co que la de un artesano de aquello que 
rrata de expltear un scad6mlco". 

Eslss .son, on versron rosiJmída. las conclusJo. 
nes y rocomendaclonos do/ estudio, que puede 
sotial:arse alldep, o a la Universidad Ped8g6{JIC8. 

En la práctiCa de la lnvest!gaclón y de la fonnación 
académica, en la práctJca de la comunicación masi-
va y en la préotlca do la docencia, este estado del 
arte ha encontrado que la relación CJE eStá plagada 
de malentendidos, preconcoptos e íncXInslstendas 
entre lo que se piensa en toOria y cómo 88 aclúa. 

Todo aquello le resta petSpeCtlvas a lo que no sólo 
parece ser un hnenso potencial en la construoción 
de cultura Sino patte Integral comu-
nlca!No" de la GOdeóad 

Aunque su ániJito es la cíudad de Bogotá. y s! 
bien en el caso oe lo comunicatlvo el énfasis se hace 
en lo (no quedando, por tanto, 1rr 
duidos &lstemas como el Internet. ni actividades 
oomo el deporte o las artes plásticas y 
otras formas de relacionar CIE) muchas de las 
percepQIOneS, oond!,ISÍ008$ y recomendaciones que 
tormiMramos en este capftJJio ftnal del estado del 
ane para una mayor IOtagradón de las dinámicas 
COfTllri::adc:WWes y e<tucatlvas son aplicables a la 
realidad nacional y latinoamericana Y lo son. por· 
que cuando 88 habla de oomunlcación y de educa· 
dOn se habla de Identidades de lmaglllarlos, en 
suma de aquellos productos c:ulturales emanados 
de las rel8c:iones entre lo6 seres ttumanos 

Las dletlniP entre los que tradlcicr 
núnenle ae hin conaideredO en el lmag¡narlo co-
ledivo "dlpclllanoa· "portétoe• "aacefdotes" de una 
u olla *-a dal conoc:JmientO -noa refeflmos en este 
caeo • penodletas de mec1ot y maestros· 
relliJin y slmboliz.w11M cillef*1Cial de enfoque que 
han díhcutlado un. relaeíótl m6s constructiva y 
PfOPQSitiYa 

Por ... para UCitaar de Semar· 
do Tcwo hoy Y!Otpresidente de Relaciones Ext.ef· 

nas de la Fundación Social, on cuya trayec1oria se 
entremezclan las dos vocaciones de comunicador y 
educador, lo cual ha tenido oomo consecuencia en· 
foques prepositivos desde sus respechvas dimen· 
slones)'. Los periOdistas suelen ser "heroiCOS". Es 
decir, se aferran más a los hechos que a los proce-
sos en tanto que en la educación eXIste más la ten-
dencia a pensar en ténninos de procesos que de 
hechos deslumbrantes. Ello dotann•na de entrada 
una diferencia de enfoque, fruto de no pocos 
deseoctlentros: 

'Todos los hechos que son IITipOrttlntes en «<u· 
cadón son muy cotcanos: la tn86Stra que OOfJ8 
Ja mano del niOO y se la mueWJ para que haga 
bien la '8: fe enS8Ila a utilizar la regla, fe ense-
ña a usar el diCCIOflSnO, le revisa las l8reas. 
As/ se hace la Bducación, CU)IO peso estA en 
procesos casi invislb/6s•. 
lnvastigadoreS como Huergo. Martín Barbero, To-

rres. Mockus y Toro recalcan que para que el encuen-
tro CIE sea fructífero. no sólo no debe existir relaCión 
de ¡erarquia entre un ámbito y el otro Sino que el pun· 
to de encuentro debe ser el terreno cultural, poHbco y 
éllco. Dadas las 01rc:unstanclas actuales, en Colom· 
bla, en general, y en Bogotá, uno de los esoenanos 
de acercamiento puede ser el propósito oomún de 
una construcck5n de cludadanla para la paz. 

Resulta inquietante Observar oómo, en la práctt· 
ca, en muchos proyec1os que tienen que ver con la 
paz el enfoque es oomunicottvo o modiátic:o pero no 
integrado oon las propuestas educativas y v100ver· 
sa Es decir, que se piensa, se propone y se dispo-
ne bien sea en términos educatiVOS, bien sea oo-
ITlllnicatlVOS, pero no mtegrados Como se ha VISto, 
ello ha tenido repercusiones en las pohbeas estala· 
les en edUCaCión y oomunicaclón, las cuales, c:uen· 
do existen, van ceda CU3.I por su lado produciendo 
cleSpetdOo de recursos y de esfuenoe. 

TodO es cuestión de cambio de actitud En tófmi. 
nos conctetos, por eJ«!f11J6o, un bUen punto oe en-
wentro. en vez de encasillar lo educatiVO y loco-
munlcali\'0 en COfJl)8ftlmento estancos, poclrfa ser 
el Proyecto BID Convivencia y Seguridad Cludada· 
na, en el que como el/dep y eJ núdeo de 
medios oe comunicación de la Unlvetsldad Peda· 
gógica. fac:utlades de comunlcaclón y do oducadón 
pueden aSUtnlf un papel de liderazgo pera la Inte-
gración de Jo mediátloo en el proocso edueatJYO y 
de Jo educatiVO en el proooso modiáUco de oons-
llUceión de convivencia. 

Buscar un temJno c:omUn que dlnamice las aoclo-
nes comuniCadorlales y educativas equivale también 
a enfoques. es deCir, a oonsidet'ar 
que la CIE se expresa en espacios do socialiZación. 
entre los cuales la escueta y los mediOs masivos de 
comunlcaolón EJio equivale a superar la vieja discu· 
slón sobre cuál es m4s Importante, o desde dónde 
debe venir el enfqque. En ese sentido, debe quedar 
muy en claro que el aula, la eso.aela. la radlo,la pren· 
sa, la !eieviSión son simples vehlculo& o por 
los cuales transitan oontenldos auditivOS, visuales, 
e:sc:rlto$, y qua el reto más crucial debe ser una mefol' 
comunlcaci6n entre 106 seres hutnanos y las socie-
dades en que ee mueven. 

EJio implica un cambio de percepción y de men· 
tarldad no sólo en retadón oon los tnstrumentos Sino 
oon los procesos y con los objetivos últimos de la 
acción oomunlcatlva, provenga esta de lo educativo 
formal o infonnal, lo periodlstico, lo lelenovolesoo, 
lo publicitariO y todas las fonnas de comunicación 
que brindan las nuevas tecnologlas. 
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1 Retos y propuestas 
Para la academia y 

fa investigación 

l 
Una pñmera conclusión de este estado del arte 

es la necesidad de proplciar nuevas lineas de in-
vestigación que repiensen el problema de las rela-
ciones C/E en otros términos. la academia debe 
abandonar posiciones o bien demasiado teorizantes 
y abstractas. o blen demasiado lnstrumentalistas de 
la relación C/E. 

Por ejemplo, ello lmplloarfa: 
• Desglosar el elemento en loa ... 

fuerzo• de solución paci'flca de conflictos. tos 

cuales deben estar acompaflados por un proceso 
Integrado de comunicación con la ciudadanra que 
se piensa educar o formar (Germán Rey, Marra 
Teresa Herrán). En efecto, la paz y sus procesos 
se conciben en Colombia en términos más que 
todo pollticos y muy poco en los de la relación Cl 
E. No hay, para citar otros ejemplos, una polrtlca 
comunicativa que acompañe los proyectos en fa-
vor de los desplazados y la mayorfa de los pro-
yectos de carácter social no son apropiados por 
las comunidades a las que se dirigen por falta de 
ese elemento comunicativo y pedagógico. 
De otra a parte, esa ausencia de la escuela y de 
los medios de comunicación en las propuestas de 
solución de los graves conflictos nacionales obliga 
a Investigar prioritariamente sobre cómo adelantar 
ese proceso comunicatiVo-educativo integrador y 
constructor de una nueva mentalidad frente al con-
flicto. Una mayor presencia de lo esoolar y lo me-
diátlco no se logra a través de experimentos aisla-
dos e individualistas, sino •conquistando" espacios 
en los proyectos y procesos nacionales de paz. 

• Abrir la escuela al ecosistema comunicativo 
Esto es, Investigar sobre metodologfas de Interac-
ción de los nuevos campos que ofrece el entorno 
cultural y social. Ello implica "reorganizar saberes 
desde los flujos y lss redes informacionales, des-
de los que está siendo modfflcads en profundidad 
la idea mlsms de saber". (Jesús Martfn Barbero} 

• Investigar en comunicación para comunicar-
se. El encaslllamiento colombiano de habllídades 
y saberes ha llevado a limitar el campo de lo in· 
vestigativo a la academia, Jo que explica, salvo 
exQei)Ciones conocidas, nuestra pobreza investi· 
gativa y exploradora de nuevos horizontes y pers-
pectivas, notoria en el caso de las relaciones C/E. 

• Profundizar en el estudio de las Identidades 
como requisito para lograr una mejor apropiación 
de lo comunicativo en lo educativo y de lo educa-
tivo en lo comunicativo. Los ejemplos del posgra-
do "Comunicación y creatividad para la docencia• 
de la Universidad Surcolombrana en Nelva y de 
programas como •Muchachos a lo bien• muestran 
una nueva dimensión de lo comunicativo-educati-
vo, basada en la realidad y no en la especulación 
academicista. 

• Desarrollar metodoJogfas sobre recepción crf.. 
tlca en las distintas esferas comunlcaelonalea. 
Ello Implica detectar nuevas posibilidades en cuan-
to a la capacidad reactiva de audiencias que has-
ta ahora poca atención han recibido de los Inves-
tigadoras: asl, por ejemplo, las de la televisión Jo. 
cal y comunitaria (Marta Teresa Herrán}. 

• Profundizar en el conocimiento de la mentan-
dad de los docentes, lo que permltlrfa ser más 
eficaz en lograr que se adapte a tos procesos 
requeridos por las nueves tecnologías. Como 
lo observaba Wílliam Femando Torres (capitulo 4), 
el docente está hoy •ensandulchado• entre la ad-
quisición da conocimiento por lo oral. lo lineal o 
libresco y lo audiovisual. Proporcionarte las he-
rramientas lntelecluales para superar esas dico-
tomfas es garantizar un uso más eficaz de las 
nuevas tecnologlas en la escuela. 

• Actualización permanente. Entender que la ac-
tualización permanente de docentes y de comuni-
cadores en las dinámicas comunicativas y peda-
gógicas debe ser un proyecto prioritario de la aca• 
demla, en vez de aferrarse a los esquemas tradi-
cionales de estáticas. 

1 

ldep -®-, 
• Adqulrtr la habilidad pedagógica de comunl-

car lo Investigado, para que redunde en bene 
flclo social. 

Para la escuela 
• Hacer presencia para que no se siga desco-

nociendo la Importancia de lo escolar. En efec-
to, la ruptura de la frontera escolar, no sólo ha 
llevado a mimmizar su impacto en el ecosfstema 
comunicativo sino, tambtén, a menospreciar su 
potencial. No puede desconocerse que Stgue 
siendo todavra un espacio declstvo de socializa-
ción. 

• Replantear la relación docente•4tstudlante. En 
términos generales se trata de hacer Interactuar 
las culturas juveniles con las proptas de los do-
centes. En este aspecto, Bernardo Toro hace una 
reflexión sobre la cual también vale la pena dete-
nerse a la luz de lo que hemos observado en el 
estado del arte. SI un alto porcentaje de los maes-
tros y docentes del sector oflc1al esta próximo a 
jubilarse {70% según Toro) parece más razonable 
que el dinamismo renovador provenga de ros pro-
pios estudiantes medianta estímulos adecuados. 
Estos estímulos no deben reducirse a las propues-
tas lúdicas sino que, también daban apelar al sen· 
tldo social latente en el estudiantado. 

• Darte sentido púbUco y colectivo a tos espacios 
comunlcatlvos. Como pudimos comprobarlo en tos 
colegios visitados, no toda la radio esoolar, porEijern-
plo, está siendo "embrujada" por et modelo consu-
mista de la radio comercial que apoya a las voca-
ciones juveniles. Pero desde lo público o lo estatal 
poco se ha hecho pare competir en esos espacios 
con una mayor proyección social. La misma obser-
vación ruede hacerse en reladón con programas 
como e de prensa escoela, en los cuales. por lner-
ola de las autoridades educatiVas locales y nacio-
nales, el sector privado ha asumido la mayor res-
ponsabilidad del Proyecto. 

• Propiciar la comunicación lnlerdlscipllnaña y 
colectiva. El encaslllamlento de las temátiCaS so-
ciales ha impedido aprovechar experiencias que 
podrfan ser de utilidad en la construcci6n COfljun,. 
ta de cludadanfa por parte de comunicadores y 
educadores. Hay que generalizar el método de tra-
bajo en grupo interdfsciplinarlo, que oOntnbuye a 
la construcción de una cultura democrática: "po-
der negociar en grupo, poder tomar clecisíones en 
grupo. poder negociar Intereses, poder ceder y rrr 
cibir cesiones, no se oprenda hablando sino ha• 
cfendo. se aprende con un en/oqll8 pedagógtco 
de la SOCiedad'. (Bernardo Toro). 

• Volver cotidiana la reflexión sobre lo mecllálico, 
de tal manera que atraviese todas las áreas yac-
tividades esoolares. En ese sentido, utilizar meto· 
dologlas sencillas como la escogencia diaria de 
una temática propuesta por la agenda de 106 me-
dios. no solo para reflexionar sobre ella slno so-
bra el tratamiento que de ella hiCieron los mediOs. 

• Concebir los comunlc•Uvos como 
parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
como Ingrediente fundamentaJ de la proyecc¡ón 
social y comunltarta de la Institución, y no como 
meros proyectos sueltos, producto de los entusias· 
mos pasa¡eros de docentes o estudiantes. 

• Mejorar la comprensión Interna de loa P'OPÓ" 
sitos lnstltuclonalea. En ese sentido. el PEI clebe 
entenderse corno una herramienta de trabajo y de 
consulta periódrca, que exprese'CXlfl claQdac! y pre-
cisión conceptual cómo se pretende Integrar los 

de comuntcación al de 
ción de conocimientos. 

• Superar el síndrome de "a.to Nave" y entender 
que el proceso de de. los medios de 
comunicación en el aula a 
cuidar colectivamente los 

• Integrar to. aacolana en comunkl• 
a loe progrwnM Mldi"*O.. 

en vez de coosider8rloS apeoas<:ursca 
!arios del pénsum, como hasla ahora 8UC8de La 
comunlcaclón ea una simple Oliledra I8CUildluia, 
en la mayotfa da íos colegios CONU.,Ikle. 
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1 Retos y propuestas 1 L.---------- --
Para los medios 

Muchas dl5t00iiones han mm mizado o vuelto In· 
ef1C8081los Intentos de pedagogr'zaci6n de los me-
díos, en relación con los cuales se hacen las StgUlen· 
leS sugerencias: 
• Adquirir, a través de capec:ltKión v reflexión 

colectiva, mayor conciencia de au función edu-
cativa, qua cumple un papel importante en la per-
cepción que oonen los receptores de la funo6n 
meálát;ca En un sondeo elabOrado en Peru por 
Rosa Maria Alfa ro': 
"Partt lB audadanfs, lOs medios SI loS educan y 

forman. valOrando la impor18ncis do esa func16n 
MIJs sun, les lllln ayudado s modemlzarse y a spre-
ctar la domocracia. Sin embargo, los medios se re-
sisten a aceptar tal dsmsnds o verdad comunlcatl· 
va. pues su mtsnclón no va por esos caminos. 

Evid9n/emerlf8, no lfiSinJyen, más aun si se psrte 
de IIOCIOflt)S oomutliC81/V8S vertiCIJitts y atrasadas. 

Tampoco si se trata de dar clsses o dtsetfar 
ponencias. De los medios se sptende de ma· 
nera heterogdnoa y dtnámiCIJ, en procesos 
largos de lt'ltoraodót'l y sn momentos fuer· 
tes especffiCOS de gran reJevanoB 

Hay una utilidMJ de los med10s legltJ-
tMda por lB opinión públics en el cam-
po edUCB!NO que nGCeSifamos revalo-
"''· LB mformscíón la permtl8 au· 
IOOducat$0 y repensarse a si mis· 
maya los damas. Una lfllormsción 
mas Btrscwa. mSs titíca. ayuda • 
lotjar ciudadanos. 11 asen-
tarlos mejor. los proffJsionales do 
tos mediOS deben debat11 esa de-
manda pl3nteada y empezar B 
pensstSIJ también Q:ltOO fomltJ-
doros de oplnlón y medladores 
po/tUCOS". 
• Redimenslonar lo educati-

vo. Al oontrano de lo que 
suele pensarse desde los 
mediOS el podagógtoo 
de los mediOS masivos de co-
municación no puede teduclr· 
so e elaborar progmmas de te-
levisión educatiVa o a enseñar 
8 tnlvés do programas infanti-
les estOfeOtípados v de pobre 
factura Mucho más in1lortantc 
es perdbir "lo pedagógico" desde 
su Wfdadera dimensión, a lo cual 
deben oonttlbult, tanto los medios 
públicos como los privados. Para 
Bernardo Toto4 tos mediOS podrian 
aportar en vatios aspoctos: 
1· Convertir la edvcedón en un proble-

ma de Estado. 
2· Mover a la aocledad y orielltarta para 

entender que las metas de educ8dón no 
son a cono p&ar.o 

3- Lograr que la sociedad entienda que la edu-
cadón no puede ocumr sl otras condiciones 
no sedan. 

._ 0at1e una •t.caclón real, no rom6ntica ni po-
pulissa al papel del educ8dol 
"Esta • lN 50CJaded que ftO sabe d6nde 
ublc:ttr a a ma.Mttos. CuandO los comuni-
cadores pad('es de van a recoger llts 
noiiiS e» loe hijos los tnBNtros son dit>-
BfN porqtJe tos da rnitldo, pero "" 
OfrJ/twrloil, 1011 tn18Stlos no valen nada". 

.5- Volver 118 educacl6n .un bien pclbllco 8111 este 
• palible lograr un•ema edu-

ca1ivo fUIM 'ta In a/ misma no 
IJI(IItl ,_. nacM. no • bcMna por 
... ,.,. &. bien pc"bbioo prQ-
plcJado por 1ot1 lrNia • un mlfY(N OJI. 
dlkt> ., las pcMi .. s en .tPClÓ'J a aJt#gl! un 
.,....., mJY dll,. «Ju. 
QIQÓn" -cunenta Toro. y 

"St Colombia tuVIertt un proyecto comum· 
estiVO, o sea, que tos comunicadores en· 
tend1emn que ttenen que trabajar en repre· 
sentación de una sociedad de determina-
da manera le darfan ese contenido peda-
gógiCO de proyeccíón social a la comun/CB· 
ción". 

De lo que se trata. entonces, para utiiJZar su ex-
presión es de hacer •une arqueologla de la COtlCien-
oa". es decir, explicarle a un pals por qué llene la 
conciencia que llene a través de las peliculas. de 
los dramatiZados. de las telenovelas. 
• Asumir la Investigación sobre nuestra ldentl· 

dad en vez de suponerla. Desde el punto de VIS· 
ta de la comunicación mas1va un aspecto 1nd1S· 
pensable para formar conciencia a través de los 
medios es la 1nves!Jgación social Solo de esta ma-

neta se entJeode el entorno para actuar sobre él. 
La ausencia de este paso explica por qué muchas 
senes de televisión no en su dimensión 
formativa o educativa, a pesar de proponerse for· 
mar v educar. 

• Supetw la etape de laa campeftu v del enca-
aillamlento cultural v conceptual. La. medios 
de comunlcactón pueden entoncee Uml-
tarse a las campallas ocasionale$ (de formación 
de c:iudedanfa, de protec:cl6n de la nlllez, de tu-
dra contra el aloohollsmo, de paz) 8 &entldo de 
lo pedagógico debe loda la progtama· 
d6n. Por lo mismo es necesario reduc-
clonlsmo conceptual segUn el cual lo educativo y 

cultural corresponde a los mediOS de comuniC8· 
ci6n pübhcos, y lo rectea!IVO a los comerCiales. 

Para los fijadores de políticas 
comunicativas y educativas 

El estado del arte encontró como obstáculo con-
MUO y muy real la paradójiC8 ausencia de comum-
cací6n entre los organ1smos ohctales encargados 
de ft¡ar polítiCBS educatiVaS y comumcaCIOOai'3S Al 
punto que, como se menoonó en el caso de la tele-
viSIÓn educabva. no eXISte hoy mayor relación entre 
la Comtslón Nacional de Televisión (CNTV) y el M1· 
msterio de Educación Nacional (MEN) como no axis· 
lió entre el MEN e lnravisión 
• Desde las políticas de comunicación entender 

que la tecnología no es el fin sino el vehfculo. El 
recorridO histórico de la TV educativa ha demos-
trado los escasos resultados que ha dado magnifl· 
car el uso de la tecnología y minimizar la lmportan-
cta de los programas de apoyo a los seres huma-

nos que manejan esas tecnologias. Stn restarle 
Importancia al valor instrumental de las nue-

vas tecnologías lllSISbmOs en que lo pnrnor-
cf181 es el cambio de mentahdad y de proce-

sos de adquiSición del COnoCII'OtGniO. 
En ese sentido, SI bten no sea tema 

de este EstudiO, produce inqu etud la 
"fiebre del computado( y del lntemet• 
que ahora rasulta muy parooda a la 
fiebre que llevó a creer que la tele-
viSión resolverla los problemas 
educatJVOs de las nactones lati-
noamericanas. Tampoco sobra 
recalcar que la mastfiC8ci6n del 
computadol' no garanttza un me-
joramiento de la calídad de la 
educación. Alll también la ed· 
quiS•ción de habilidades cog-
noscitivas ltene un papel fun· 
damental. corno b1en lo anota 
Bernardo Toro: 
"Está demostrado que 
mientras más se lnformati· 
za una sociedad requiere 
mayor dominio de la lectura 
y la escritura, mayor domi-
nio en el cálculo matemáfl· 
coy la msolución d8 proble-
mas, mayor dommio de la 
expresión escnts en tres pun-
tos: poder descllbtr con pre-
cisión. poder analtzar y com-
parar con precisiófl y poder ex-

presar el propiO pensamiento 
con prectslón. 

Si los nñls no tienen un gran do-
minio scbm las destrezas básicas 

de expresión que son las de 111 len-
gua. (hablar bten. 8SCflblf bien. expre-

sarss bien por escnto) el computador 
tJene muy pocas posibifidDdes. muy 

cas Porque el computador no es una má· 
quna de BSCttir. Para que puédB producir 

efectos tiene que ser una extensión dtJI pensa· 
ITII8ftlo. de los II'IStnJmentos de pensar y eso no 
lo resuelve 

• Mayor coherencta entre las polftlcaa de comu· 
nlcaclón v las educativas. Más allá de proyec· 
tos puntuales, muy poca comunicación existe en-
tre quienes fijan las polít1cas educativas y comu· 
nlcahvas del Estado. En ese senUdo una priori· 
dad del Estado en el ·ecosistema comunicativo" 
es comunicarse interinsttluclonalmente, lo cual 
no ea el caso en Colombia. como lo demuestra 
el estado del arte. En particular la Comisión Na· 
clonal de Televisión, el M•nisterio de Comunica· 
clones v el Minfsterio de Educación no tienen 
puniOS de encuentro sístemáhco en la proyec 
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c1ón de las pollticas que versan sobre unas mís-
mas te!Mllcas, En el nivel naCional, la Umversi-
dad PedagógiCa Nacional y, en el nrvel lOcal. el 
ldep, podrfan asumir un papel decisNo en esta 
mayor lntegtación de polltiCSS educativas y co-
munecativas En esa contelC10, el fortaleamiento 
del convenio 1ntennsti!UC10nal UPN-Idep a través 
de la mulltplecación de proyectos concretos pa-
rece fundamental 

• Mayor Interacción entre lo medlátlco y lo edu-
cativo. Tanto en el nrvellocal como en el naCIOnal 
la colectiVización de los grandes propósitos edu-
callvos desborda el nivel del sistema educativo y 
puede facdrtarse desde la comunicación. Los pro-
yectos del Ministerio de Educación y del Ministe-
fiO de Comunicaciones que tengan que ver oon la 
relación CIE doberfan Integrarse para evitar du-
plicación de esfuerzos o campanas esporádicas 
que no llenen perdurabilidad. 

• No aferrarse a ooncoptuallzaclones simplistas, 
rlgldas y estereotipadas, como las que predo-
minan en los campos de televisión educativa, uso 
de los medios de comunicación en la escuela, 
determinación de las franjas Infantiles, y otros. 

• Actuar sobre brechas generacionales, econó-
micas y de estrato social como las que se ob-
servaron en los ooleglos vtsll.ados y proponerse 
superarlas srsteiMUca y metodológicamente me-
diante estrateg1as debidamente plan1f1Cadas. 

• Propiciar la Inversión de capitales privados en 
proyectos de comunicación educativa (produc-
dón de televisión 88001ar nacional. implement.adón 
de programas de radío y teleVisión en la escuela, 
etc.) 

• Estimular proyectos concretos, Integradores y 
prácticos, que obedezcan a propósitos globales 
y hagan Interactuar las dtSC1pllnas comunicativas 
y educabVas a fin de optimizar el proceso educati-
vo 1nlegral de los estud•antes Compmnder que el 
uso y la apropiación de mediOS de comunicaC16o 
en la escuela no pueden desligarse de proyectos 
instituclonalas y de proyeccióo social de las Insti-
tuciones 

• Destinar partidas del Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión de la CNTV para financiar pro-
yectos que sirvan do base para la planificación a 
mediano y largo plazos de las propuestas que In-
tegran los propósitos comunlcatlvos-educatlvos. 
Dado el Individualismo colombiano, uno de los pe-
ligros que se advierten en la administración del 
Fondo as el de repartición "menudeada· de finan. 
elaciones en vez de destinar los recursos a una 
planiflc.ación a largo y mediano plazos de los pro-
pósitos comunicativos-educativos. 

Para todos 
• Alfabelizatae en Imagen y sonidos es, flM!meo-

te, una prioridad para una generación adufta -lineal 
y libresca- que no logra oompeneuarse del IOdo y 
que es cuestJOnada por las cunuras juveniles. 

• Propiciar lnterdlsclpllna.ria. Crea-
bvos. realizadores o productores de televisión tie-
nen excelentes perapectival¡ de siempre 
y cuando aprovechen el espaao que ofrece la 
comumcación-educ:aclón. A su voz, la asesoría de 
comuntcadores no obsesionados con lo medláli-
oo será cada vez tM8 necesaria. tanto para los 
grupos comerciales que suministran lecnología a 
los planteles educatNOs, oomo para bnndar ase-
sorías en los proyectos educativos de estos plan· 
tetes. Asimismo, la asesorra de docentes para brin-
dar elementos pedagóglc;os a loa medios ofrece 
también buenas perspectrvas de empleo para qui&-
nes se orienten hacia estas nuevas posibilidades 
en las que toclavfa se ha poco. 

• Someter periódicamente los proyectos de CIE 
e procesos de evaluación Independiente. Ello 
Implica un esfuerzo gigantesco de las unrveraida· 
des en metodologlas de evaluación y seguimien-
to, pero eVIta la pérdida de memoria que Ueva a la 
repetición de 108 efi'Of8S cometidos en el 
Aceptar los resultados de ta evaluación para co-
uegtr, mejorar y avanzar • 

Vida de maestros 
on esta nUmero del Magazfn Auu.U... 
liANA sale a la luz el volumen de la 
colección edttorlal V'lda de Maestro, 
dedicado a la vfolenda on la escuela 

Este proyecto nació de la profunda convk:ctón 
de que los maestros tJeoen una Inmensa ras· 
ponsabilídad que no ha sido oorraspondlda por 
los actores de la ciUdad. Los educadores, aun-
que convencidOs del Impacto que tiene su tm· 
bajo sobre el tejido social de la urbe, usualmen. 
te se ven enfrentados a situaciones do profun-
da complejidad, que no siempre sabon cómo 
asumir. El objeto de este proyecto, entonces, 
es acudir, con unos ciertos elementos de re· 
nexión lúdica y teórica, en apoyo do los maes· 
tros, oorno parte de un proceso do socialización 
de experiencias. 

8 equipo de trabajo del ldep está oonvencl· 
do de que es en la actividad docente, y no en 
otra parte, donde se encontrarán las solucio-
nes a los problemas de la educación 

¿Cómo se hizo? 
Para hacetto, la motodologfa adoptada 

fue ir a los maestros, eprendct de ellos, 
o!rtos, descubrir en sus acciones los re-
latos queJe pennltleran a los demás, 
S1 no encontrar solucionos, si empeztlr 
a formular preguntas en el sentido co-
uecto. 

Se 1nk:ió una investlgac:ión etno-
gráfica. enfocada en ef descubrl-
rruento de experiencias slgnlf¡. 
catJvas en el ámbito pedagó· 
gico de la ciudad. Como h&-
tramienta de lnveshgaclón 
se disei'ló una entrevista flexi-
ble que pl'étendfa descubrir, so-
bre todo. las razones de los logroa 
o de los fracasos, el devenir lamlllar y 
social y su relaclóo con los asuntos 
escolares. Estaba enfocada hacia 
la vida de los maestros del DISirí-
to, pensando que es ahí donde 
se encuentran las razones---"• 
las formas pedagóglc__as. 
que son esas las 
tes para compartir. 

El uso 
Est.a InVestigación se verterá en un. sena eh· 

matizada de teJevíslón que se encuentra en pro-
ceso de diseflo y esctitlJra, y en es1a sene Ido 
torlal Cada uno de los 1 O voiUmene8 de Vida 
de Maestro, además de las Hcstonas de Vida de 
Maestros del DistritO, tendrá refteXlOneS teórl 
cas sobre los asuntos que aparecen en ella& 

No fue fácil defirnr qué problemas o logros 
podrlan potenclalizarse y alcanzar un nivel de 
generalización importante. Abarcar todos los 
aspectos, resultado del traba¡o de campo, su-
peraba las postbDidades reales del proyecto, de 
manera que se parhó de una d1visl6n general, 
pero que lograra la mayorfa de asun--
tos Importantes. Así, aspectos pedagógicos 
slcológícos y sociales se convlrtferon en la pri-
mera categorla de orgaruz.ación. A partir de es-
tas tres categoñas fue poslble ver más elata-
mente los resultadOS. 

Se gestaron entonces, dlez lemas que las 
cruzaban. que pertenecran a una de e8as (V'IO-

Iencia, sexualidad. mnovaoones relaciones 
can fa eottwnidad, fármaoos.lmagetl del 
maestro, salud mental, tiempo bre dis 

criminación y uno abierto) las cuales per· 
mrtleron diseñar una serie de seminariOS 

en los que traba¡ará. desde cfrveraas 
perspectivas del COI'IOCímientO 

Las hlstonas de vtda 
las ponenc:q¡s realiZadas 
en los seminarios, una 
recopilación de artlcoiOs 

especiallz.ados Y una blblio-
grafia sobre cade tema son 

el cuerpo de cada uno de los diez 
volúmenes de la serie edttortal 
VIda de Maestro, que el lnst1Mo 

para la lnvastlgaclón Educatrva 
y el Desarrollo Pedagógico 
Jdep se complace en poner 
a su disposlelóo con el hr· 
me deseo de estimular el 
encuentro de expenenaas 
y el creclmien!O del diálogo 
asuntos defintllvos en el cre-

Cii'niento del movimiento pe-
dagógico umano y naaonaJ 

Programación de seminarios 
Cuente 41 VIda de maestros 

su historia SemJNño 4 
Escuefa y comunidad 17 de lebrato de 1999 

Cofl\tocamos a los maes- Semlnerlo 5 
tros del Distrito para que Fiant'laCiodeperldelrx:la ·-·· • 3 de marzo de t999 
pongan en oonocimleolo de S.mlrwto 7 
todos, de manera anónima Salud mental en 5 de mayo de 1999 o personal, las exper1encias 
que consideren f81evantes Semln.rfo 8 
Estas pueden estar relacfo. Tiempo rlbre- - . .. .. . ..• 2 de junio de 1999 
nadas con los temas que se Seminario i 

, proponen para los aemlna· La discriminación...... .• . . .• Junio de 1988 
fiOS o no. Seminario 10 

Esperamos contar en lo& Por definir .. .. ....... .. .. .. . Septiembnt de 1889 
próximos dlas con su vallo- r---------------------slsima colaborac1ón en la 
construcción conjunta de 
un mecanismo masivo de 
socialización de expenen· 
clas. 

lnformM 
lnslltulo pera la lrwestigactón Educaava y el 0•••......, 

Pedagógico ldlp • car,.,. t9A No. tA-55 . TII!Monoa 3B113118, 
337o-20 3371488 3370820 3371288 397t3Xl. 337\310 • ru 3338805.. 33n311 
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leonor Rodrfguez 
Ucenciada en Física y Especialista en Psicolingüistica 
Profesora Colegio Distrital Manuelita Sáenz 

':En la medida en QUtJ se vive en un medio sobre 
el cual se puede actuar. tm ol cual so puede áiSCUtir 
con Ol!OS, d«<dir realtl'llr, evtJtuar ... , se crean mAs 
sTtUilQOIIOS faVOtlJbles para o1 aprendil'sje" 

Jossc=tt Joliben 

otidianamento mo pregunto si la e&CUela 
es el lugar en el cual los n11'1oe aprenden 
cosas nuevas. expresan sus emociones y 
sontlmientos con fluidez y autonomla o es 

el lugar dondo "se dosopronde" y se desmotNa el 
desCubrir, el oxpertrncnt.ar. ¿AUI MCGn expecta!Nas, 
el lugar del conoarnlento. la c:ordrontaclón y el sa· 
bet'? ¿O es el lugar donde todo lmpctu con 
la "naricllla contra el cristal"? 

Lo quo el maestro no debe olVidar os que el chl· 
oo viene con un cumulo dO 68bet1ls que so han Ido 
-elabofanclo en forma procesal y acorde oon su re-
lación oon el "mundo de loS adultos". 

Concretamente en la lectura y lo escntura el n1ño 
"intuye" de una manera lmpllcita los J)fOblemas que 

plantean frente a un texto, y por tanto, el pro-
fesor debe oonf.ar en que él sabe cómo llevar a 
cabo este aprendizaje 8 maestro no puede oM· 
dar que sus alumnos llegan siendo miembros del 
-club de la en la medida que hacen 
leCturas de muchas maneras: en la naturaleza, la 
propaganda Que a diario ve por la televisión, el 
procesador, el periódlco, en la caja del cereal que 
más les gusta, en la envoltura de ISU golosina pre-
ferida; que lo unloo que él debe hacer es brindarte 
mültiples oportuoldades para que emprendan lO· 
das las actMdades que garanticen su pertenencta 
a esedUb 

8 aula y en general, la escuela debe ser el aspa· 
<:lo en el que se brinden actividades ele lectura y 
escrnura signllicai!Vas, y ante todo ut1los, en las que 
se les pllltTiita pef1iClpar libtemento; en las que no 
se les evatüe a- manera tradicional) no presione, y 
donde la colaboolción sea siempre una opcl6n. 

No presionar, estimular 
Con a aportar en este sentido he realizado 

con los alumnos de la escuela básica una experien-
Cia oonslstente en proplcfar diYefsas 6ituaaones de 
eecrtura a partir de la móslca. elabOración de car· 
tes. del periódíco escolar. el fuego, el cuento y, ante 
todo deurrollo de un sentido estético y el gusto y 
el piiiOW por la lectura y la e&entura 

Hasta el punto que para ellos "1eer y escr1blr son 
una rumba", osm me ha llevado a concluir que todo 
lo que acontece en el aula es CnJdal en la vida de 
loe c.hlcol que el maestro es una llgura muy rele-
wnte en su -.comeoer diario y que lnftulrá en su 
eq2arlet1Cie como leclor y esc:ritof, quien de uno u 
dio modo glni .. 'MIU per1eneflCia al club de la 
... y marcaré 11 difereocfa entre el éxito o el ••=••o 1! colar 

Con ello no qdero dele ¡¡e• toda la respoosab!Ndad 
111 meulrO dll astado v dlltnolo ooguaiVO, 
llQOfetw y mottvecional 01 aus elumnos, P4kO s( 
I'IICOI'lCIC* el PilPil que -'•ren en IU8 prooesoe 

A pertlr de .... experiencia M ObtuYieroo obser· 
vaclonll muy 

1 En un mllmO ch6oo y de manera 
• hiOtll algunas dliiNI ciOí'l88 en lu diYersa8 sJ. 
IUEinnll de IW9'1jl liCito 

Une ...,... '*111• que lol nil'lc» 11 criban de 
una manera mM tlulda oon mucha pllddez yliber· 
1lld cuando no • tal pre110na kente al acto de es· 
c:rlllr Que se muettran ouando pueden 
..,..., *'IOdaou y aattllmta'*» a1n ln-
,....aa del m1111r0 

CuandO he Impuesto reglas o les dOy 
pautas rlgldas para la elaboración de 
sus escntos, por la d1námlca que llevan 
en anos anteriores se muestran dtspll· 
centes. desanimados y sin Interés. qulo-
ren term1nar rápido la actividad y sobre 
todo de cualquier manera 

2. Un segundo parámetro de obser· 
vación es que no sólo con el texto es· 
crito, o el libro. es poslble motivar un 
acto de lectura o escntura, a través oo 
la música dO la naturaleza, o de una mo-
IOd!a, es pos1ble proporcionar el acto 
escritura!. No sólo se aprende a leer en 
los libros. 

El d1fundióo énf8Sis escolar en los 11· 
bros const•tuye un enfoque d1stors1o-
nante y a veces obstacuhzador del 
aprenoaza¡e de la lectura Y es que oon· 
Sidero que la plerutud de sign1flcado del 
lenguaje esenio reside, con frecuencia. 
fuera de los libros. 

8 chico aprende un stnnümero de 
sign!Ticados y sobre todo los oonlronta 
con los lntenonzados en los muros ex· 
letl0(8s de la escuela, en el cam1no a 
casa cuandO va de la mano de mamá y 
onaJenlla su nombre en el aviso de un 
almacén, cuando acornpalla a sus pa· 
d1as al supermercado y roc::onoce las eu. 
quetas de las tortas que lleva en la Ion· 
Cheta ... Como diría Husse en el •mun· 
do de la vida". 

3 Los chicos pueden aprender bes· 
tanta más, acerca de los elementos bá· 
sicos de la lectura y la escritura de los 
objetos y los lenómenos en su estado natural, las 
palabras Impresas ex1sten no para que se asocien 
con los fonemas sJno con el sentido. La Plzza escri· 
ta en el tablero, o Impresa debaJO de una 1magen 
en una cartilla no llene ntnguna significación, ni ud· 
lldad -máxime sa, por ejemplo, se la presentamos a 
un nii\o campe6100. Pero cuando esos signos apa· 
recen en la fachada de un edofiCio adquieren el im· 
poC'tante SJgrufiC&do para el ni'lo. Atll puede encon· 
uar un alimento que lé agrada Esos signlllcados se 
transm1ton- "en el universo bastante más persona· 
Jaado y penetrante de Sa propia OXIStencia Infantil" 
(Smith, Frank, Madrid 1990). 

Las pautas las da él o ella 
Si bien es aerto que es dificil que el maestro 110· 

te de duplicar la nqueza de lo escrito oon la misma 
naturalidad oon la que se da en el mundo exterior, 
ni tampoco se espera generar en el aula todas las 
condicíones que facilitan el aprendizaje de la lectu-
ra y la escritura 6f se puede generar en ol entorno 
escolar materiales escritos slgnllicalfvos, con los 
cuales el chico expetlmente la Pf8S&OCia del "len· 
guaJe escrito" p.o. la 88f\atlzactón de salones y dls· 
líntos iugares de ta escuela, la posibilidad de escu-
char historias de gtan atractivO, la elaboracl6n de 
un peri6dlco; al se les posibilita la elaboración de 
afiChes para ellos miSmOS, no de aquellos que de 
una manera postiza noe hagan .sentJr que estamos 
en la sano en lugar dispuesto pat11la crea· 
dón y la rac:raación Eaalbk es una manera de pro-
ducir JangoaJe. Esalbir no es dilefenclar, copiar o 
dibuJar letras Con ello no estamos dklendo que el 
dibujar o coplat las letras no sea una parte del pro-
ceso de de la escritura, elno que ésta 
dabe ser popldada de diVersas fonnas 8ignlf1C8ti-
vas; el obt&IO de escribir vlsm como un lnstrumeoto 
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de regiStros llngülstteos, que lranstonnn en nuestro 
conocimiento e Inclusive llega a afectar nuestra cos· 
movisión. Precisamente porque mclde en la mane-
ra que tenemos de conocer, o mejor, como llega· 
mos al conocimiento 

"No es la adquisiCión del cód¡go en si el que de· 
sarrolla el Intelecto, sino su uso, en una mulllphcl· 
dad de funciones. La escntura afecta nuestra ma· 
neta de pensar. en los procesos de lectura. en la 
lntefpretación, en la discusión y produccióo de IOX· 
tos. Y esto se hace fundamentalmente en Sltuaao-
nes en las cuales distintos propóSitos van dehmi· 
!ando las elecciones de formas lingúlst;cas en com· 
pe1enc&a·. (Tolchinsky Uliana 1993) 

Partamos entonces de un punop10: nuestro tra· 
bajo como maestros deberá estar orientado a oons-
trw las pautas Internas para que cada nil\o llegue a 
la producdón del leogua,e de una manera autóno-
ma. Esto quiete deCir que, desde del nillo, 
deben sul'glr las pcstas de lo que él qutere eacribir y 
cómo lo va a escnblr, de qué manera plasma sus 
Ideas para que lleguen de la loona ctera al lector . 
En otras palabras, el chíOO debe organ1zar su SISte-
ma de producción del lenguaje de modo que funcio-
ne autónomamente.• 

1 Co CopiO ciOSarrofado pof Fmnk Smllh, r-'erido a quo 11 nll'lo 
11 lieQiU a la OICOioia ya • ledor. la exptOSión se drulva del la 
pttlabnlllenllura 

Eugerlla. L.fdln JI A:>mNicidn Asam 

F,.,.._ Pw. diwWIIfnfiei:l a lB AfCtura Ed. \'W DbtrtJuc, 
Madrid. 19!10 
6mllll, Fqnk, La allltpi'WISifn dlloc:An. Ed Tllllas, t.tacr!d. 1 983 
Talc:tftky Uliana lQf dStáJiol CIOiit nocidn drl 
llflltO M Ravlsla 1.ec11n y wsa, 1m 
WERisOi, .wo.s t " lclrrr.lllltln aodal drf lit "** Ed PAidOI, 6lrtelana. 1985.. 
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queridO 
en 
Yo te imagino azul como las 
Yo creo que tú comes hierbas y pasto 
y que tú vives en el paisaje de las almas 
y que yo quiero ser tu amiga. 

AtUitomente: Donitzo Monrique. 8 al'los 

a Jnvest•gación Proyecto Pedagógico-Edi· 
tonal "Construcción de taxta& l1teranos por 
los nil\os• fue desarrollada en el nivel de 

_, básica pnmarla de cuatro inst•tuclones edu· 
catlvas del sectOI' oficial de Santa Fe de Bogotá, 
D.C .. pertenecientes a las localidades 1<4, 16 y 19: 
Centros Educativos Distritales 
Samper Mendoza, La Meroed y Ciudad de Montreal. 

Esta Investigación estuvo a cargo de la 
gadora pnnclpal y supervisora de la Secretaria de 
Educación de la localidad loa Mártires, Matilde Frías, 
la aseaom Albc Susana BaullSta Bara¡as y un grupo 
de docentes oo-ínvestigadoras. e,:a es una mues-
tra del querer es poder, de este grupo de docentes, 
que aun en medlo ,de tod85 las 
académicas con sus estudlantas dedicaron una par-
te de su tiempo a la Investigación educativa, apro-
vechando el entorno del aula y la escuela y de esta 
manera contooulr en la IOiuclón de problemáticas 
pedagóg1cas 

¿En q"' consistió el proyecto? 
MF: Este proyecto se cemró en la necesidad de 

algunas Instituciones educativas del sector olk:lal de 
recibir onentaclón metodológica para la práctica y 
la expresión escrita 

¿Qué pepe! tuvleton loa nlftol en llllnVMtlgeclón? 
Tuvieron el todo se cen-

tró alredadof de la de loe textos. T• 
nlamos una organlzac:lón de trabaJo besada en la 
produoclón de textos por perta de las mH$tras. De 
Igual manera, ae 111allzaron ponencias para profuo. 
dizar en la fundamentación teórica. Se rellexlonó 

sobre la realidad escolar, el texto lítarnno, el len-
guaje literariO, la cultura y la escoeta, la creación 
literaria y los elementos de lnvesttgaclón. 

Para enriquecer el proceso esas ponencias fue-
ron elaboradas, debatidas y d1scut•das por los mlcm· 
bros del equipo Se estudiaron autores para nll\os y 
la investigación Influyó en la participación en even· 
tos, cursos, programas de formación. Uno de ellos 
fue en Fundslectul8, sobre autores literarios para 
niños. Cada grupo estudió un autor, dlsel\amos un 
material de lnterpretaclórl del autor y lo aplicamos 
en las instituctOneS con n•tlos y nin&s. Recibimos 
una retroalimentación para responder especCfica· 
mema al papel de los nlflos. Su respuesta fue enrio 
quecedor8 y f'I06 sirvió para mejorar el proceso en 
la lltemtura. 

Otra forma de partlcipar con los nil'los fue lleván-
doles a la escuela un cuentero. Los nil\os pregunta· 
ron. escucharon y crearon cueotos. 

Se trabajó en el marco de un proceso arqueológJ. 
co: un escntOI' produce un texto y lo deja en reposo. 
Después lo mira, luego lo comge. en seguida lo a¡us· 
ta. esto es lo que hlceron tos nlflos. Ellos volvlan a 
retomar un texto. cuando querlan volver a escribir o 
corregir, lo dejaban y lo corrog!an después, o lo cam-
biaban por otro Asiles mostramos que esto es un 
trabajo, una secuencia. un procoso de rectificar, 

y devolvefae. 
Recuerdo a un nfflo del centro edocatlvo Ciudad 

de Montreal, en Ciudad Bolívar, le preguntaban -¿y 
tú que vas a hacer cuando seas grande?, y 61 con-
testó ·Pues lo mismo que soy ahora.. ¿Y qué 81'0& 
ahora? -Pues escritor. Los nu'\os tomaron muy en 
serlo la actiVIdad. Se trabajaron aspectos pslcolln-
gOfsticos, soclollngO lsticos, lúdicos. pedagógicos, 
afectivos, valoratlvos. los lnvestigatívos y, por su· 
puesto, literarios. 

Este proyecto se convu1ió para los nli\os en un jue-
go, en una actividad muy agradable para ellos y para 
sus padres. Porque se hicieron actividades en que 
los padres le deblan escrlblr a los nlllos y ellos con-
testar1es. O loa nll\oe empezaban escribiéndoles una 
carta. Esle proceso dlnamlzó los ambtentes 
comuoicativos, tamo en la escueta como en el hogar. 

Asi le hatlaron sentido a escribir, como una ma-
nera de expl'8$8r a la& padres amor o reproche. 
l..:uego se entendió el sentido de la escritura y de lo 
rrterano; porque tos nlltos maneJaron mucho las Imá-
genes, las comparaciones. Hubo mucha creatividad 
e Invención de palabras. 

De Igual manera, en lo afectivo y vaiOratiVo estu· 
vieron presentes los sentlmlentos y las emociones 
del nll\o, en la forma como él accede a e.xperiendas 
dentro y fuera del auta. 

¿Ou6 t.xtoe aeilcclonaron la docen••l*8 
lnduc:ir1ola que u r:rtbllrM lltlnlb.n? 

MF: Las maestres tuvieron libertad sobre la se-
lecdón de los textos. Cada &alón creó un cuaderno 
viajero y anr tos nll\oe los cuentos 
de las mamás, los papás y las abuelas. Entre tos 
aut04'8S seleoclonados se encuentran· Irene Vasco, 
Marfa Elena Words, Ana Maria Machado. Jalro 
Anlbal Nil'lo, Cecilia 01(1%. 

Para ensellar a loa nil'los el abon:lafe de la Utera· 
tura se debe estudiar a los autores; porque uno de 
los problemas que Vimos en el curso de 
es que algunoe maestros no le leen literatura a loe 
nll'tos, ni conocen literatura para nlnoe. Es d1 cir no 
se les enael\a a OOI\OCer la literatura ¿Cómo 1M 
ensel'tan literatura a lol nll'lot al loe maastroa no 
leen literatura? Para eacriblr litefatura hay que leal 
literatt.n; y para eacrlblr ae n11*ita 111 lactura '/111 

de entre ocroa t.ctorea. 

¿Cu•lu fueron 
loa Inconvenientes 
que M pnaentaron 
en el delatroUo de 
esta Investigación? 

MF· Uno de 
ellos. el poco tiem-
po que tienen los 
mneslros para de· 
dlcarse a estos pro. 
yoctos. El mayor In-
conveniente es que 
muchas veces no 
cuenta con el apo-
yodelaSecretaría 
de Educación para 
hacor investiga-

a • . . .. .. .... ... ... 
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ción. Me refiero al apoyo de un ano sabático una 
COITI1slón especial, un subsló10 o un posgrado 

De otra parte, los proyectos de 111V9$tigaclón de-
ben estar acompañados de cursos, seminarios, eta-
pas de formación permanente a lo largo del proyecto. 

¿Quiénes se benefic:'-ron deMtalnvudgrcfón? 
MF: En lonna ditecta 350 nltlos y 11 c1ocantes 

que participaron durante un en el proyectO In-
directamente favoreció a ITIUCha gente. porque el 
rlbro Descubrlendo NCtitorw y la Revtsta 
literaria Sopa de Caramelo se repattleron en todas 
las instituciones de la localidad 14 y en las lnsti'tu-
clones de ocras loc:alidades que pai1JCipai'Ort en el 
proyecto. lgualmerne. se produJO un programa para 
el Canal 11 de lnmvisión, en el espaao Taller Edu-
catiVo, como una forma de difundir el proyecto 

¿Cuáles fueron los reauttaclot de la lnvlatlgaclón? 
El primero fue validar la estrategia metodológica 

para la construcción de textos nterarios y llaber pu· 
bllcado un libro donde se encuentra todo el proce-
so, incluida la estrategia. El segundo que los niños 
pudieron ver sus escritos, en la revtsta Sopa dfl Ca-
ramelo. Con estas publicaciones los n vetes de 
autoestlma mejoran los nil\os se slerilen felices 
complacidos, crecen en su desarTollo personal y en 
la comunicación en el hOgar y en la escuela, 

¿Qu6 temáticas deberian .._,_. Jora mazz 
IrOs para consoiJdar SU ptOCI 1 O de Merilunl? 

MF Deben articulatse a un proce80 y empezar .a 
escriblr 00$85 que les gusl8n tal como hlclmo8 en 
el proyecto. Por elen1Jio, escrlbit las historias de vida 
Mucha gente se sorprendió de lodo lo que podia 
escribir de sr misma y luego hacer la calegOrilaclón 
para lt'llelpratar estas hlstonas de vida. Cada maes-
tro debe escribir sobfe lo que sabe Siente y pi80Sa. 

¿Qu6 encoueróbiriiOen 11111 cu1lr caN 
en 11 hoglr ..,. .. fonlJJIIIO da laeecrtlln 'llalr ctn? 

MF. En el la lnconUliCeOón de la larnrt'a y 
la S<lfeOad de los nii'los y la lnDIS'enail de m 111 rilll 
de lectura en las casas. De 0110 lado en la a 1 tr.Jala el 
maestro teme hacer el oso CUIII'I(IO 1 a e ti*. lieJle m• 
do de esabl: rambién ntCOr10Cen tener probtamn 
de lectura y escritura. Y por lamO ••••• lin •cwo-
nes se convierten. por lo general en obetáculo pwa 
el desailOIIo óplimO da da 

Aar mismo, en Bogotá se C\l8l'lta con poeo tiem-
P<I para la lectUra, potqüe la mayorla de la ganta 
gasta mucho llempO moví1izanc1oM al tnlbalo y dra 
puje a su casL 

Otra de las conc1us1onea Obter*lr z en a • pro-
yecto an el futuiO hay que sacar a 11» rWioe • ca. 
po pana que se PfQdo•ll'e en un con,.*» r * 
con la naiUraleZa. En las u coa la a no ... IJU tt ... 
t»,jar: polqUe los B 101'1 muy ........ .. 
hay zonas verdes y en la ca• sunlt ocuriW ID rnllmO. 
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fltl81es de161gto pasadO y I'Ms exactamen-
te en el al'to da 1870 mediante el Oecre· 
to Orgén1co do Instrucción Pública "se 
orpamza la lnstrucck}n en: Enseflanzs, 

ittSp6oCi6n y Admínistracl6n, con el dfJ reducir 
la 1nstruoción Públlclla !Mlsistoma uniforme a toda 18 
nación'", Lo que nos lnterasa destacar de este de-
creto y otras nonnas jurfdicaa que veremos más ade-
lante ooocieme más que al anélisla juridiOO de la lns-
truccl6n PUblica a puniUat un inicio en la 'búsqueda" 
del objeto da estudio da la Educación Fislca; pues 
ocune que en este decr8ID y no oomo •oosa nueva• 
(venfa siendo lratado desdo ante;) ee argumenta un 
tipO da hombre por fOirtlllr, '7l<lmbret sanos de cutlf· 
po y esplrltu y ""P8C85 do ser clucJadano$ y rn.tJfS" 
tladas de una 60dBdad y lbres. 

Facultades y fuerzas 
Se moestra una partk:u!añclad a educar del hom-

bre "ee CU8fJ10 &anO". Hombre que la nueva repú-
tillca necesita y que se acepta bajO la idea del 
dualismo almaoQJtllpO, trDUldo desdo los grie-
gos. Esta dualidad es retomada en el decreto 
referido El alma como unas facultades v ol 
cuerpo como unas fuerzas: facultades v 
fuerzas que en ocasiones son tenidas en 
cuenta "sdemAs do la lnsttucci6n -cita.· 
mos de los deberes del dtr9Ct0r- .se 
debe esforzar para elevar el 6elltimlon· 
to moral de m nlflos y}6vonu ... y para 
grabar en sus corazones los fHr'nclplos 
de p/«<ad }ustrcitt, respeto B la ver· 
dad. amorasupats, humanidad y un/· 
versal benevolencia 10/enJncia, so-
briedad /ndcJstrta y (f1J9B(/dad. fMO" 
zs, modenlt:ión y temp/al"lr4,yon ge-
MfiJIIOdas las rvúfucle5 cwe son e1 
omamento de tod/J lB t1Sp6C/e tw-
I7JIIN y 111 baSe sobre lB que lf1POSB 
toda socfedlld líbre00 Y, en otro 
caao el de los maestros, que Vírlo 
glntn el esp/tfb.J de 'SUS disclpulos 
dtJ ntM8I'B que SS (Of'f'OOII Un411des 
clara de la t«<dettcia de las mon-
c:ianldlls Mrludes para preservar y 
pertcca!Onar,. CltpiUJlr8Ci6n republi-
c.ne del {10tl remo y aegurar kls b&-
,.ticlos de ,. lbenMI"' 

B nuevo hombre es "moodeado" de 
IIClUiróo oon unoe unas vtr· 
tudn onentadea a asegurar una líber· 
l8d poeiJie eo 

El holtlbte repubLiCano y libre seré aquel 
uno e» cuerpo V eepfrltu M puede declt que 
el eepfi'IU .. allmll'llldo pof IOis principios y 
vitUidee" que enlral\ pQf el cuetpO al "8er graba· 
dos .en 108 ccnzonee 

Cuerpo '1 eeptr1tu QUe 1endt6n 1rts clases de ejer· 
Qcic» peta el d111rrollo flelco, para el desarrollo 
inllllctual y Plflel delanoiiO moral; de los cuales 
IQe ... COfPOI8IM jutlgos Vil• 
rilabJ (prr;yKJn;itx'tdof • ttdild <» los 11/tklS, y en 
tJf mcwtnhl'1101 • qw a.n luflar IU d/wlt'Ns lec-
ciafler .,.... pot lol 'IP'•rr..,." EllOI ejer· 
dl:lkw ee lomM en10nOee en la del 
... ano qu11n w Iom arl t» la unión 
., lit EIQ w'l pu11 en 61'1U -.damil de 
11 t» • • *-*' lllttnJ 

.. 
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otros, los cursos de GlmniJstlca y CeltStllnlciJ"' Se 
Inicia, pues, un trabajo pedagógico particular y or· 
gánlco al sistema de Instrucción. Este trabajo aun 
es del maestro, llamémosle •general"; aqur no hay 
especlatlzaclón del maestro para Glmnésllca y 
Cellsténlca, estas son parte del cumulo do conoci-
mientos que él adquiere en su formación y que aho-
ra "sen1n parte lnd/spenssb/6 d8 un Sistema com-
pleto de educac/6n y obJigBtorio en todas las escue-
las destinadas a la recreaCión; a 8J8rciCJos y evo/u· 
cio(leS militares con BITB(Jio a los textos de instrvc· 
clórl federal y donde hubiere lugar se los mstrUtrl 
en el arta de la nstaci6n•. 

En las salas de asilo 
Se destaca en este dec:teto, en lo concerniente a 

las salas de asilo. que existen también las tras cta· 
ses de menclonadoe y qÚe las directoras 
':'dclben 6Star sienv:xe Pf8S«)t8S • los de 

y N manrendr6n an aptitud de obtener 
en cuaJqulér momento. y s la prrtmlf8 Hi'fal, un sJ. 
lendo Ílll'ntKMIO y 

uruana 

Además, •Jss salas de asilo ssnln vtsJtsdas por lo 
menos dos voces al dls, fas visttss tendrán lugar s 
distintas horas, a fin de que la Inspectora pueda ser 
testigo de tos y las recresclones"'0• 

Ejercicios sólo para el cuerpo 
Los ejercicios gimnásticos tienen dispuesto, tam-

bién, un lugar en la distn'buclón del terreno escolar, 
el cual es anexo al edifiCio. 

Aparecen, pues, unos ejercicios para el cuerpo, 
nombrados de diferentes maneras: corporales, re-
Cf88dón, gtmnástica y csalisténica: un espacio para 
los ejercicios del cuerpo y, para los maestros en lor· 

mación de 11\Structores. un curso de g•mnásllca v callsténica 

Calistenia 
Vsendo el problema del 

objeto de estudiO de la Edu· 
cación Ffsica podemos afir· 

mar que en la escuela se está 
perfilando una práctiCa particular. gim-
násllca v calisténica. que recae sobre 
el cuerpo de los IndiViduos y llene un 
nexo con el resto de •nstruCCión des· 
plegado en ejercicios. 

Para el año 1904 se reglamenta en 
la Ley 39 de 1903, sobre lnstru<:c!Ón 
Pública: •ta Educación moral, ls Edu· 
cación Intelectual, la Educación CIViCa 
y la Educación Flsics de los alumnos, 
que deben ser objeto de la soliCitud cons· 
tan/e de los maestros"'' La preocupa-
ción del maestro es, "prinCipBfmente un 
buen régimen de la escuela, el mstructor 
trabajará por la cultura morar•. y tal pre-
ocupación se garanbza al "dar" al maes-
tro un lugar "e¡elll)lar" colocado en las con-
diciones de un buen padre de familia, pre-
ocupado en que sus enseñanzas sean 
como las del hogar doméstico, "llenas de senauez. bondad y virtud' •• Aprovechará los 

distritos aspectos de 1a 85Citela oomo las re-
creaciooes. los juegos. paseos .. : para "iiu-
fTIIIIIJIIa concient::Js de sus díscipulos, • fin de 
desarrollar las y de ejet· 
citar y CUtivar la voluntad en sus aplicttciorl9s 

BJ bleo -u. Estas WICfinaciooes y cu!tillo de la vo-
luntad llenen en la escuela ..., esp8CIO, tal cual 

10 hubo en 1870, para los 8f8I'CICI06 gimnástiCOS, 
pero con W'l nombre disllnto: Educacion flslca 

lJI. Educación teején nombrada es una 
educación que cala en la estrateg•a de higieniZa· 
c1ón que se desenvuelve en el pais a propóalto de 
la regeneración de la raza y corno consecuencia de 
la guerra de los mil dlas14; pues, además de la 
calistenia y la gimnástica, el maestm, en tanto que 
educaCión llslca "se preoctJpanf por la corrección 
del vestido y de/aseo riguroso de sus alumn<)S'": as/ 
como "deben hsbltuar a sus discfpufos a que guar· 
den posia/ón natural y correcta dumnte lBs leccio-
nes• en donde "despu6s de cada una tkl estas es 
necesano que los niños e}ea;tttn algunos ejercicios 
gimniJslioos: flexion6s y de tss piernas, 
de los brazos. dtJ la cabera y elllOtlCO"• • 

Tarnb16n • de$tlnara medio dla a paseo hlglánl-
coo recreativo11 cada dos eemanas. en donde el 
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Instructor organiZaré juegos gimnáshcos entre los 
alumnos. 

"En el hotario 6SOOiar se destina como un dere-
cho de los níflos media hora de recreo .. 1• 

La cahstenaa, según lo enuncia el profesor Angel 
Humberto Vacca, "sigmflca fuerza y designa en par· 
tteular tos ejercicios g•mnástioos practicados oon rit· 
mo y s1n aparatos"•. 

Concluyendo, en este momento se realiza una 
educación lfsica. por prvnera vez enunciada de tal 
forma, que se sustenta desde la La fun-
ción de la educación física, asl como los ejerci-
cios glmnútlcos y los paseos recreativos, es 
higienizar. 

Teoría y práctica 
Esta práctica de la Educación Ffslca aunque lle· 

na Influencia extranjera, pues la calistenia viene del 
sistema sueco de Lung11 depende de un discurso 
moral que se sustenta en los valores religiosos ca· 
tóllcos y retoman Juegos de los ninos en sus hoga· 
res. etc Lo podemos notar en las propuestas que 
hacen posteriormente en el Congreso Pedagógico 
NaciOnal en el ailo de 1917 los rraaestros, para lo 
que denomman cultura física y moral, en donde 
hacen clasdiC8CiOnes del juego y, entre ellas. por 
ejemplo, los juegos del lenguaje llamados trabalen-
guas, lorman parte de las nuevas propuestas. 

En el ailo de 1925, y en particular la Ley 80, en 
donde se crea la Comisión Nacional de Educación 
FfsiC8, se determtna para ésta un rumbo muy diStm· 
to. Con la creación de las plazas do deportes se 
promueve en nombre de la Educación Física o de la 
Cultura Flsica la práCIIC8 de deportes: pues estos 
son Importantes para la salud. la Inteligencia, los 
valores patnos, etc. Aqulla Educaetón FISIC8 no pre-
tende solo higienizar la población, sino que avanza 
en un proceso de medicalizaeión que se ha obstina· 
do en "combaltr las causas diJ deterioro liSICO en la 
lnlaf'ICI8 y en la juventud de tOdas las claSBS SOCia· 
les..,; aunque en la exposición de motiVOS de esta 
ley "las plazas de deportas de las clases ricas son 
d1ferentes de las plazas de las clases pobres, ob-
viamente• También se garantiza quo con las plazas 
de deportes y con lo que alll se promueva se disml· 
nulrá la delincuencia, etc. 

Para el buen funcionamiento do estas plazas y el 
cumplimiento de los obJetiVOS que en estas se par· 
siguen; fomento de la salud, recreación y educadón 
del carácter ·se contratan! en el pals o en si extran-
jero un técmco que Inicie los cursos IntenSIVOS para 
la pr8p8ración d9 los maestros y ql/6 sea J6fe de la 
S6ccidn de Educad6n Física N8C10n8f9'. 

El deporte y 
los juegos populares 

Este momento. 1925, nos def1ne un corte en la 
histona de la Educación Flsica Nacional, la fntro-
ducclón de los deportes, que fueron juegos popula· 
res denominados de vagos, OCIOSOS, etc. en paises 
extranjeros pero que luego, con argumentos pnnci-
palrnenle mediCOS se normattzaron y "oonviltieroo" 
en salud. Cuando llegan a Colombia -en esta ley-
llegaron "1'lechos salud", quiere decir que los juegos 
populares de aqul ni siquiera tuvieron posibilidad 
de convertirse en deportes, simplemente se despla-
zaron por una práctica ya ':saludable" en el exterior. 
El deporte. 

Los maestros se fonnan a partir de la contrata· 
ción de un técnico, Hans Huber, (1926) en técnicas 
de deportes. organización de eventos deportivoS, 
etc.; quiere decir, se determina la formación de un 
maestro en particular, el de Educación Flalca, como 
un técnico del deporte. El objeto por estudiar es la 
técnica de los deportes, principalmente: aunque el 
dep9rte, en esta ley, es un medio para la aaJo.Jd. la 
higiene, la moral, etc., va lntroducléndoee como 
medio en la población que se urbaniza elndl 'Strla!iza 
cada vez más y trasciende su posición de madi• 
dor, se VU8Ne una Industria doble. por un ladO, ideo-
lógica que promueve y mantiene los valonle reque-

ridos por un rdgímen capltariSta creciente (compe-
tencia. ilusión de ascenso social, utilizacfón de la 
franja de !lempo destinada al descaoso del obrero o 
a la reposición de sus fuerzas de trabaJO en las nue-
vas índuslrias de las ciudades). Por otro, el deporte 
en si produce d1nero oomo espectáculo haciendo 
de este una Industria muy lucrativa. 

Formación de pedagogos 
El hecho de que el deporte se haya vuelto tal do-

ble industria cklsvió las posibilidades del educador 
fíSICO en tanto pedagogo; pues la formadón que des-
de 1925 se rncrementó consiStió en saber técnicas 
de deporte, hasta el punto donde el mediO, que fue 
el deporte, metamorfoseó a fin. El deporte se cons-
tituyó en el fin que define la formación de los maes· 
tros de Educación Ffslca en Colombia. 

De todos modos, desda pnnclpios del siglo XX 
hasta las décadas de los ai'\os setenta, ochenta y 
noventa la Influencia da disciplinas dlsUntas a la 
Educación Flslca, tales como la Psioologfa, Socio· 
logia, Antropologfa, Pedagogla, etc. han promovido 
también la reflexión sobre el trabajo del educador 
ffsfco para que vuelva a pensar en su obf&to de es· 
ludio; vemos cómo y afectados por las clstlntas al· 
temalivas para la Educación Flslca (europea princl· 
palmenta). asl como por ras critiCas que desde el 
análisis sociopolíhoo se ha cuestiOnado al deporteD 
y la mirada que en Colombia se ha volcadO sobre 
algunas práctiCaS onentales como el Yoga, el Tal 
chi, y las diferentes artes marciales. se ha bosque-
jado una propuasta conceprual y práctica del cuer· 
po para el estudiO del maestro de la Educaoón Fisl-
ca en Colombia; principalmente cuandO su ofiCIO se 
desernpeM, principalmente. en la Institución e9CO-
Iar. Esta propuesta ha obligado pensar el hombre a 
formar de un modo d1stinto hoy, cuando tanto se 
habla de la Formación Integral y en donde se ha 
csemostradO que la Expfesión o Expraslvldad es con-
dición garante de tal formaeiOO 

Las propuestas como consecvellCiaS de las in-
fluencias criticas se han centrado en el Movimiento 
como Ob¡eto de EstudiO de la Educación en 
donde para una gran tendencia el cuerpo es un con-
junto orgánico de palancas anatomo·fislológicas y, 
pretende desarrollar motnzmente a los alumnos ni· 
ños y jóvenes, a la vez que son encaminados a la 
práctica deport1va. La concepción de ser hurraano 
que se argumenta en este sentido es diversa pues, 
por una parte. se ha visto al deporte como una "prác-
tica expresiva" y, por otro lado, se asume al deporte 
como una práct1ca mecanlcista y, por tanto, 
coartadora de los procesos expresivO$ y, en conse-
cuencia, desposeedora de la subjetividad del depor· 
lista. 

Se cuelan, entonces, crfucas y reflexiones que 
plantean desde distintas prácticas y discursos la 
necesidad de volver la rrurada al objeto de estudio. 
Bien que este vuelva a ser llamado cuerpo, pero ya 
no como la instancia orgánico-moral de finales del 
sigJo XIX en Colombia, ni como la Instancia tnofal o 
higiénica de principios del siglo XX, 1atnpooo como 
ese cuerpo militar de sólo müsculos y hunos que 
proponen las disdpllnas médicas y paramédicas que 
se exhiben en las vitrinas de los {JII'M8SIOS rnocler-
nos. Se !rata de volver al CU8fJ)O como lo vienen 
demandaoclo las áenclas humenas y sobre todo las 
artes, como un CU8fPO potenCe en expteslón y sen-
sible al mundo que lo rodea Como al CU1MJ10 de un 
ser humano. 

No significa esto acabar con el en cuan-
to Educación Flslca se refiere, pero si pensarlo des-
de las posibilidades de expresión que exigen un 
I'IU8VO rumbo a la valoración de las peraonaa que 
conformamos este grupo social plagado de violen-
cias y mlseriaa en tanto eacépllca a aceptor 1u di-
ferencias exislentea entre sus lndMduoe. Eacepli-
cismo reactillo ante tanto proceeo matificador. 

Flll8lmenle, ae trata de traecerider el objetivo de 
b!ISC8r futufOs campeonas en una aelleti-
va y Plfa Clf.'IC 11 de 
daJogar Y :laootir 111111118 de un mundo 
nado por ganar a luga·a 

Perfil 
de 
maestro 

EIProfe 
"El educador" milltsrlsts • CMICflltta por 

su fiebre por el revistismo. Ant8s 
11911, pues acostumbtan • h.cer un acto • 
peclal, reviSta de g/trlriiiBia. con .fNtt:IM,.. 
o cuatrocientos alumnotJ ., un pello. Sin-
CIOIIfa totál, mientras un s.ntx Pldlfor t* 
pare que alcen /JI cara. el pie. 10cto el miJ111) 
tJsny:Jo. F1nlllmstrlll, la gtnJI y Jldn • 
esicucha:. ¡que pt'CW SOf' ,., ....... -•• 
pero qu4 del valor8(k81'M). ,,, 
por la .ctilud y 81 ordl1 catad:>. lutgD • 
diluye aunque hoy atxilvllt loe wmc. COft 
pa'ai:Nas como.: USISd all6 As•4n .. tt ._ 
tese corra tmte, no NIÍII. no 
88 un juego ... ': 

EIProfe 
1:s al que le gusta ..., 1*0 no,... 

c:er. 88 tan'lbiéo1 miltar1sfa. Pone a J.JU 1 r c1ce: 
repáttans6 once y once. dnc:o y c:nco. Su 
actJtud es poco La ,.._ t*l 
maestro 88 onentar 91 dspcne, no PDtfiUII 
Sll8 malo, pues de hecho liscw grart dldaz 
psdag6gica. SitiO potqUe/a QMJI .. M Ido 
por ahí. batiéndole la ooffa aJa aocladl:d de 
consumo ql/6 pide y cam¡u .. c.-
clas vistosas para mostnu. &o qw no fQo. 
ma y. por el contrario, ., la adltdllad ._ 
forma Enlkíndsss que 111 dllporle no dtfo'· 
ma, Pfx.,_ 1Ja1qw 
""' los de '***' diLGCHflwo 
que U'Wla 1a sods , d oonatno p1ra po. 
dw subslstit' 

El 
trolt qw Qllatl- • .... -
airo 'liNar, h bla•yhzttry•••'bt 
mtcidn humana diMdtM ...,._._ 

el motdlrl,.,.,. 

El 



Especial edufisica , Urbnn , 
La iln itación es a "expandir la nzente hasta que el cerebro cruja'''. 

u El polvo que ayer fue tu figura''. J. L. Borges 

El cuer o en la nueva cultura* 
RubleJa Arboleda G6mez 
Docent&alnvestiQadora 
fnstituto Umvers1tarlo de Educación Flslca 
Unfverstdad de Antloqula 

ntos dG lnleler el recorrido temático es 
pertlnonte hacer rolarencla a la asocia· 
clón mecdnica del concepto de Nueva 
Cultura con al de Nueva Era Estas de-

nomlnacioi'les si bien llonen en oomUn el distancia· 
mien10 con la CUltura lndustnal se diferencian entre sr en la manera do asumir el cambio. La Nueva Era 
BliPfes& una actitud nostAiglca de retomo a lo 
do que toa sltün como sobtovtvtentes. con aJ'Ioran. 
zas do un pasado. Por el oontrono. la Nueva Q¡ltu-
ra es la aceptación do lo porvonlr con adltud de Vi-
\lfentes, dondo no hay tugnr para la nostalgia y para 
la cual equollo de "'odo Uempo pasado fue 
pierde validez. So tm1a de asumir ol cambio aln oM-
áar el pasado, poro no do fronto a 61. como sucede 
con la Nueva Era, 6lno de c:era al futuro. 

La cultura pUedo dofm rae desde al punto da viS-
ta de las relaolones humanas como un COI"I'IPOrta· 
miento 6lmbóllClO adquirido y compartido que actúa 
como gula para la aoclón oolootiva a Individual. Sin 
embargo, la cUltura también puedO delinlr&e, desde 
otros aspectO$ que la conforman, como al proceso 
de inlegfac:ión a interdependenola trlpart1to: tecno-
eoonómlco, soclopollllCO a ideológiCO que garantiza 
la Interrelación con ol enlomo y media en la adapta· 
ción. Esto concepto, aunquo almple, permite la In-
clusión do un aspecto bastante Importante on la 
deftnicl6n clásica decuiMa y es ol de la producción 
matenat. De hecho, se ha oatabloofdo en muchas 
ocasiones. y es del dominio popular, que culture es 
todo aquello producido por ef humano y, por tanto, 
es todo aquello ajeno al mundo naturaP. 

Estas acepciones de ailtura ofrecen un temtorio 
1e6rtco desde el cual so ovaluatán, &anto las oondi· 
clones de la Nueva como las de la VIeja CU!Ma. 

Del reinado de la razón ... 
La vieja ailtura, es dedt, la cultUra Industrial, se 

c:arac:teriza por la máquina pesada, dura y poco ln-
&eltgente. los graneles aparatos qua deben 6et rna· 
niobrado& por la fuena flsJaa del humano. Busca la 
proc:k.!oolórt nl8dide en dinero, lo que se 
eo su paf8d9na. e. la era de 1o1 de las 
opoedoi'les blpolafeS Qú8 eesgan la lntetpretación 
del mondo SU gran tendel da es la materialización 
de 1o exietante, asumir todo en esa mateóaliclad y 
ellO se asoda a la noción de olljetlvldad tesaltada 
como lo 111111, aquello por lodos ()Qnp&ltido, cual 
-" entretejido con el auge del de 1o 
obaefvable y lo Cl011pobabla, y como opostclón se 
rechala lo SUbíetlvo. a lo que se le niega validez. 

La OleOCia no a 811aa carailterlstlcas y en 
es1e sentido, como lo expresa KeUer, E F.: "06nt10 
dtJ la Cibica de la a.ncia. la ld6a del 
IUjttlo IHHWI'tNI el OOt'IOéimi«rto As/ p{ITB ,,., Ufl.!l 
llis1ón obl*ti'lll exclciir-borral· al SUJe-
to• Su gran log(o fUe la medidón,ofrecer mecants-
moe para la cuanliflc8cl6n de8tne8u{8da de sus •otr 
¡etoe• de 4IStudio El peradigma cartesiano ha esta· 
do a la ciencia en aua fundamentos asf 
•• mundo .. tll mundo dtll cb/fllo, 
y tll mundo de .. el mundo de la filo. 
tidlll y de ,. lflll«xi6n"' 

La Vte}a Cultura es el reinado de la razón y como 
su contrario se propone lo perceptivo. A la razón se 
le concedió la autoridad de determinar, definir, In· 
clulr y excluir, en tal Virtud, aquello que no corres-
ponda a las estructures reoJOI'Ialos sencillamente se 
considere Inexistente. 

El espado llene relevancia por cuanto lo matértco 
requiere de vn lugar, esta condición materia-lugar 
hace que para esta cultura aea muy preciado el 
transporte. 

En la CUltura Industrial lo profundo oonsbtuye una 
Importante valofación de tal manera que el juicio da 
profundo inViste de Significación y trae adheridos 
aspectos como la seneda<l, al rtgot, etc. En contra-
vía estar1a el juicio de supeñcial, negándose como 
extensión y asoci4ndo5e con aspectos como lo ba· 
nal, lo attif1C181 e inótil. A lo supelfdal se le acosa 
de fallo de profurddad, pero a lo ptOf\lndo no se le 
acusa de carente de supetfiCialldad. proporción fran-
camense signlflcaliYa Habria que reevaluar la Idea 
de superficie y devclvefte su gran dímenslón, asf 
puede S« tan grande aquello profundo como lo su-
perftcial. 

La Cultura InduStrial ha sido ordenamiento y me-
moria. •e orcJen era 1o que podfa S#H clasJrado. 
anarizlrdo, mcorporado dentro cHtl discurso raclooat. 
La vida y la cíencia se han asumido separadas: El 
s.rttt. la literatura. la fllosolla se han a /a 
Vida c;olidlana, el sujeto. Ja historicidad y tll azar no 
se incluyen en el mundo de fa ciencia•. 

En el plano de las relaclonee interpersonales su· 
cede otro tanto. de tal manera que la noción de pa· 
reja lla sido la de lo estético, arrals¡ado. eterno, la 
sexualídad ha estado velada por el tabú y carga el 
peso del COf'r!Promlso y de la reproducción. La faml· 
lía, defendida como unidad funcional de la 6001&-
dad, ae ha materializado en hijos, posesiones, cre-
cimiento eoon6rnlco y en una bl)aquada de perpe-
tufdad.. Lo c:oa1 se ha &lmboflzado con el afán de 
pl1)g8flie y con las celebraclonos de las bodas de 
plata, oro, etc. para congracianse con el perdurar. 

Los lazos de unión han sido pactados y la legalfdad 
los haoe vigentes. 

... Al reino de la percepción 
La cultura Industrial ha empezado a dosapare· 

oer. Se puede hablar de una cultura moribunda. Otra 
cultura se ha Instaurado, penetrando el mundo de 
las cosas y el mundo de las relaciones "Subletuales" 
e "intersubjetuales". En un proceso silencioso que 
la caracteriza, lo leve, lo liVIano, lo ligero ha venido 
desplazando lo duro y pesado. Las máqutnas "bru· 
tes• que bpiflcaron la época anteriOr han sido austl· 
tuidas por máquinas "inteligentes" con las C\Jales es 
pos•ble lntertocutar. Este cambio del hardware al 
software pone a los seres humanos frante a otra 
organiZ.aCión del mundo y, más eún, trente a una 
nueva interpretación. No se trata, poes, da una c:oo-
tinuidad variada de lo Viejo, sino del surg¡miento do 
algo realmente nuevo, diferente, que desborda ha· 
Ci8 aquellas dimensiones que desde la razón no eran 
posibles. 

La razón como comprenslóo del mundo do las 
CO\S;!S. como la lógiCa que rige sobre lo objetivo en· 

1 Po111da, Clara. C«'htwncw IYI#n Cuttuta (t,.,_¡p· 
ci6n IOiooopill) 
2 Survt aqulla neoMidld de 111-. ableMIOIOny .. la delta ncl· 
alon neturalo%afcuf!unl. que amenla una pntgUniiiObta qtl6 11 
10 naiUrlll oon reJad6rl al hUmano, 10tn la lerldoncia a la IOCIIU-
Udón de ta natutalllla c6mo en tOdOIIOilugar• d4 
una eiii'IIChll retacdn ll'llrll le !IOCiedod y el entorno Mlurel, mo-
dildndolo, InterviniéndolO y generendo c:ambloa oomporta-
mentatee en 10 natural en outstt6n el lindero entre el 
mundo de lO natural y to IOdll; todo esto .. puede oboervllr en 
... rtlllolor 11 que se hacen en CIUIW1IO al dManOio kla10iógico y 
ta dt lo na1uriJ 
3 Ke!ler, F H Cit. Morin, E. C1ltut'll y 

Pl!id6e, 198o4. P.23. 
4 frled.. 8c:ttnllmlln Dora CUIUrll 

Buenol Nll! Paldóe IG!JC P.23. 
G lllld. P.23-
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Ita en cuestión y abre paso a lo perceptivo. al mun· 
do de lo Intangible, otrora endosado sólo a la rell· 
glón y la magia Aqul lo 8ensttlvo empieZa a teoer 
un Jugar destacado en el ()()fl()CIIllÍ8 y en la aproxi-
mación al entomo De esta manera lo obfedvo abra 
paso a lo subjetivo que prefiero lamar subjetual' 
dado el esugma de Invalidez que 1'8C8e sobre eltéf· 
mtno subjetiVO. Para la Nueva Cultura la realidad no 
es natural ru autoevldente, sino construida y asl tam-
bién puede ser decOnstrulda, Interrogada, cuestio-
nada. 

En extrema slmphfiC8clón se puede caractertzar 
como la Informática y su perad¡gma es la Informa· 
clón, el conoomiento, el saber. La lnfonnábca impli-
ca un cambio radoeal en el panorama de los artefac· 
tos. Por medio de 66ta se asiste a una desmateria· 
llzaclón dal mundo. dado que las herramientas con 
las que se Interactúa con el medio tienden a mlnlml· 
zarse e Incluso a dosaparocer. La Nueva Cultura es 
el reino de la percepción, de lo sutil, de lo femenl· 
no1 y del tiempo. El espacio deja lugar a la Idea del 
uempo, el cual empieza a destacarse como el pau-
tadorde las relaciones. En un mundo no maténoo el 
espacio empieza a reducirse y se convierte en cues-
tión de mtlésimas de segundo. Es asl como se "vva· 
ja por la Internar. so tnstata la telemática'. En con-
secuencia. el asunto do la Nueva Cultura no es ya 
el transporte. sino la transmtslón 

Este reino reconoce el caos y el olvido oomo ga· 
rantle de la creatividad. El caos, el desorden y la 
CTISiS han sido oonceptuahzados oomo lnformadón 
oompleja, más que como ausenaa de orden. El mun-
do, como lo ve la caóbc:a, es rico en evolUCiOneS 
impredicbbles, lleno de formas complejas y nujos 
turbulentos caractertzado por relaciones no lineales 
entra causas y efectos•. 

Los procesos y las taxonomlas abren paso a lo 
Integrado, a la captación hollstlca. a la heurfstlca '0 • 

El cuerpo y la cultura 11 

Ahora bien, la cultura es una forma de habitar el 
mundo. una modificación de los elementoe que la 
Integran Implica un en sus Instituciones, en 
sus fundamentos y, en oonsecuencia, en cada uno 
de sus portadores. 

Es necesario situarse en el cuerpo y en la Inci-
dencia de la cultura en el mismo. La ooncepclón del 
cuerpo que aflora en la VIeJa Cultura está Impreg-
nada de los preceptos que la caracterizan. Asf, fren-
te al cuerpo aparecen las formas básicas del pen-
samiento de la cultura y la filosofla industriales. La 
concepción dualista encuentra en el cuerpo un te-
mtorio apropiado para las oposiciOnes bipolares 
cuerpo-alma. matena-espfritu, deseo-razón, natura-
leza-cultura que son las méa ldenhftcadas y que 
medlabzan la relación con el cuerpo. 

El desarrollo oorporal y el desarrollo cultural &e· 
túan conJUntamente y se fortalecen entre si, lo cual 
resulta paradójiCO por cuanto la clásica definición 
de cultura excluye el somaq. al considerarlo patri-
moniO del mundo natural. El cuerpo no es una con-
dición exclusivamente Individual, la sociedad lo ha 
estado marcando. se ha convertido en un valor que 
penetra todas las esferas de la cultura. La concep-
ción del cuerpo humano está en estrecha relación 
con la concepción de la realidad y con la manera de 
actuar de cada cultura frente a esta realidad. 

Por tanto. si el cuerpo humano no es algO dado 
sino una realidad hlstórtc:a, construida e Interpreta· 
da P<lf la cultura, oonvtene p¡egunlat$8 ¿cu41 es el 
tipo de cuerpo modelado por la cultura Industrial?, y 
¿cuál ooiTesponde a la nueva cultura? 

El cuerpo lnduatrtal: 
Es un cuerpo duro, pesado, medido, Intervenido, 

segmentado, racionalizado, matérico, productivo y 
producido, un cuerpo para ofrecer fuena de traba· 
jo. Un cuerpo cosificado por las ciencias, re<:ons· 
truido a partir de fragmentos y manipulado desde 
diferentes e Instituciones ideadas para 
su oontrol. 

El cuerpo en la Nueva Cultura: 
Se requiere un cuerpo Intuitivo, &enlltiiiO, percep. 

tiVo, holfsllco, el cuerpo como archivo. corno ele-

mento mutable que se r• 
nueva permanentemente, 
como reproducci6n del uni-
verso, como generador, 
como transmisor, como ar-
culación de !luidos. El cuer· 
po máquina .. transforma 
en cuerpo sabldurla. 

La motrlcldad 
En la construcción del 

cuerpo la motrtcldad llene 
un papel determinante, 6sta, 
que ha engendrado cuftura 
al establecer la relación oon 
el entorno a su vez es mar· 
cada por la rntsma. en cuan-
to los movimientos Implican 
una coherencia con las 
prescripciones sociales, de 
tal manera que cada cultu· 
ra llene tambtén su propiO 
patrimonio moto(, esto es la 
etnomotricídad 

Un ager4e de 
las convenCioneS mottlce6 y 
por medio del cual se renue-
va la cultura lo conforman las 
expresiones molrices, Para 
delimttar este concepto ea 
prudente hacer una adver-
leocia: en el de!18rrolo de la 
teoria de la Educadón Flsi-
ca y el Oepor1e, en nue siro 
medo, no existe un lémlino 
globallzante que dé cuenta. 
con preciSlón. de la eepecfa· 
Hdad de las préctlcas oorpo-
rales a la que so hace rafe-
rancia. La denominada ·ex· 
presión motriz" es bastante 
amplia, lo que la hace en 
este caso preferible dado 
que admite téonicas oorpo-
rales que quedarfan exclui-
das de otros términos, oomo 
el de tradicional-
mente asociado a competen-
cia, codficación, rendimien-
to reglamentado y, con ello, 
8 cief1as <l9clplinas depoc1j-
vas, cubre, el rap, loe carros 
de las caminatas, la gimnasia pera la tercera 
edad, y en oc:asiOi'les se cruzan en al 181 iiiOoío del 
arte como es el caso de la danza, al leatro, etc. acti-
vidades que, entre otras, no sólo amplían el abanico 
de ofertas. sino que Involucran a una pobiiCión ••• 
mente desaterdda por el depone. 

Como expresiones motrices se designa aqualas 
ptáctJcas que • hacen oon fii'les lúdicoe, agoniati-
cos. estétiCOI, preventivoS, de mantenimiento. de 
rehabilitación y de salud, entre otroe. organlzadu 
siguiendo una lógica Interna que establece un c6c:i-
go legitimado en un contexto social, y P<lf el cual se 
admiten y prohtbeo unos gestoe, ae ofrecen pautas 
de c:omportamleoto, • etean y se promueven acti-
tudes. y que tiene al CU8fPO como mediatizador. Pea a 
a ser repetitivas e insUumeo•lalas es&as actividades 
acarrean una int8ncióo del lo 
que la otorga un eepeclalrnente Impor-
tante aobre el pape! de éstas en la conattuoclón de 
la cultura". 

Aqul se quiere Qarnar la ateodón en la Educa· 
ci6n Flalca como un oomponente articulado a las 
diferentes éreaa que Intervienen en la formación Jn.. 
tenclonal de lOa individuos. 

El sistema educativo es un lllgnfflcativo medio 
de la cultura para Pfopagar aua Pata 
Oewey, por ejemplo, "fa tuncldtJ C*?lfll t:» a .. 
C11Ci6i1 no es a aociaAi.HdcSn .tJo., 
de la soc18dad, por medio t:» ,. uncddn t:» • 
188f108 drnaNeJ del f1t1JPQ y au _,,.o p¡n aiW· 
cara k» lndta•abJJa"". La Ft.lca .. 

compromete con al 
cuerpo en mowlmllt *» 
y h.ce de la cuthn 
une raaMISad encerna 
dll La obliga 
dll-. ¿cuM ... Edu-
cación Fralca de la 
Nueva Cullura? ¿cu6-
laa aon loa uaos del 
cuerpo que PfCIPO'le? 

!1 COfiCaplo delllb 
cecl6n Ffelca. la aú• 
111ncla de un 
g1obalizante • Integra-
dor. No existe .. rno-
merwo. por lo INflOI un *"ino que d6 CUII ... 
de la atpeciftadltd da 
esta disc:lpllna. Por el 
ooncrario, • acentUilel 

empello de ptql6eb, 
población objeto S. 
sagragan Jricli: r CJ.a 
twuido alll'yn 1SaadTJ 
dul1e su g6nuh 

Loa peradlg•• 
salud, p«1agogra. cam-
pallncia; como búrnoe 
pelTidlgmu. limitan .. 
1unciona111i1 1to y gr-. 
ran dodrlnas y 
,.,. ••• 8110 haca qua 

11 Hlo;:l dltpar .... .....,. 
110 pot CUII*' CJhiV ... .. ••...adrl-- 11 p .... ..... 

111 ... lll .. rtn n'mcl9111. 

IMI. 11 ccleliD a"" 'lit,.. 
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7 NJAio......,IOno• 
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... potlo •·••uo. 
.. .. loa llruidoa. 
8 LA l1'1m lí:a • .. llloldón dllWiA de .. •11 .... 11!!1:-
da. *riclla. 
g FMó, Sd**•• OO... 0p. Cil. 1! 2. 
10 Etlilll1PI110' l'!elltfllice 11.,. • •- y •rcct •• 
atnaalt , ..... Es pe¡ iK"W '/ ..... & Ir bl!ll··· •• ,.... 
t1 e. p!OI:Iau-.11 dll awpn Cllll• o•• lo 111 
lrllll\lo"' lf'lcmilllz OCFI 11YI(4 tiOf IIIIUI!ru,. 011 WIJ• IINI ... 
QU1M1 acAo1..._ 1• "'.tllflln • .,,.,.o. 
12$Qma($a rl), ... MDO. 
...... 11 de QllllpO, ...... la" .... llioldiiiN '1 
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-®- Especial edufisica , 
.. Pftld'"' *' "* dii'IQIIegadoa a los ya eldslentes 
y • Uaiilt caloi'IIZBr la potestad de 81111 dllclplína. 
la CUI' - la mcArldd&d, desde inplelciooes exter· 
na, que 11 bien ton han empaftado la 
1>1&lón p&ra encXIIIIIBI' OlrOS asuntos que tocan lo fun-
dE n181t81 de la 8ICi8tBncia hum&nll. All, tras los argu· 
mab de la t6cnic&.la enseMtlldad, el mejoramien-
to de 1o1s t 'snmaa org*W:os, la adQUisici6n de CUBII-
dutn COhdicioNIIs y coocdin&tiv&s 88 pro-
tlii!MI de <*Oord&n que peroeb&n dimensiones com-
ptqu di la 8iCisl8oCíB humana Y que le confieren a 
8118 da c1linl un rango de stacacto en el ciscemlrnlen-
ID y en la101Uci6n de los 001dlicto6 de naturaleza -ur 
}ltllll" '1 "ttonu1&r. 

8 pelerddo estatuto cientlfico de la Educadón 
Flaice 1'18 eetacto llgedo e la cara burda y evidente de 
la ciencia. La blologla. POf ejetf1)1o, 88 ha reducido a 
lo funcional, <Causa-efecto-función, se ha Ignorado 
IOda la Información que desde esta ciencia madre se 
puede obtener. 

Por el contrario lo que se destaca de la biolog!a 
es lo nominado, lo detenido, lo determinado 

De ocro lado, 1aa ciencias de 1a educaclón han 
aldo Llllllzedet como Instrumento para manipular al 
lnctlvicluo-aMw dude una propuesta motriz, con 
.. YBio de .. pedegogla. En Igual &enlido podría ha· 
ane referencia a otras áreas del conoamlento, 
be 111 decir que lo sustantiVO y "maravilloso" de 8Sla 
dladpllna: 81 cuerpo en movimiento, ha quaóado 
upAMio en la blisqueda de un status académeoo. 

La comunlceciOn: el soliloquio, la adiológiCa de 
all!etes. Paracfóilcamente esta tendencia a la oolo-
rizeclón que podrla pensarse que • una sobredosis 
de dWogo con otras cíenclas, tiene otra cara que es 
la negacíóo de una lotegración oon otros saberes. 
Un celo dego Impide expandir nuestra y 
.._. legar a otras esenclalicladea hermanas que 
nos pennltan ClOrt&trulr un acervo Integrado de 
,..., a: 11 y de CDIOCir:l:iw1Co y no aswnlr como un perfil 
da clplinar la dvlsi6n metodológica que la unlversl-
ct.d hl rwtll•ado oon los distinto6 C8111)05". 

1A cullln c:onlflnJX)ráne, en la que • su-
perponen ltlngulljes, tMrn'J!OS Y proyectoS, tie-
ne .una trama plural con mú1t1ples eJeS 

Oulzá podamos delfina/ 
de una Waldn de la historia datermlnlsta. lfneal, 

r»1 surgimiMto cte una conclen· 
cla crtH:Iente de discontinuidad, de la no 
"-l/cMd, de la tllerenda y de 111 necesidad 
del ciMogo como cfmenitioi1es"". 
La bamagan1ldMI: negación cte la pluralidad 

como g&rwtla de rwganeradón, surge como vesti· 
g¡o nacl1do: ala aposición, Nuestra dlsd· 
pina II!Tlla corrfa11tl 1 _..amas y ha 1101\ado toda la 
Wla can lriMd de crieot1os. oon mismo <isa.A'· 
10. can unaa mi• moa de heoho ae ata· 
c.n y • hawn movinlill :eoa ClOI'Itla lo nuevo o con-
h ... SIC! qua IUgil!e lo dlhnnte. Si bien 88 ciar· 
10 qua d11lan ulllil unu premlaaa ditdpllnares 
aonnn ndtiiMII:Ii•n • d1110 que debe eoeptarae 
la......._ La .. nd1nda de la Nueva Cultura • a 
la dUIIJiiclón dll p&radlgn18 y al surgimiento de 
... opckmll y elló .. ..,.,_ lógico POf 
a z e _.. 611qport nc• lo dj1L&I y • lamba· 
llaloct:tsiLO. 

"Nt 1 t 11 Al ill l!llfD del cflano 
da ar un •"'**" urt ltorfJu ts t» •• llil*' 
wtzwCIIttlt •• .._ .. ...._ • d••o• saundel .. tv-

• .. ,PVC fllll IOJ:'J'JI *" D&JII?I -.-u•n :::::, ....... • • ••lila. 
EfO hiN que 11 IICCIU a la 
.. --. cltmt grupal 

l.a *•dii•J•.,..._ mi)IW, marcu, de JITZI' lllluJu. ::: .. :·.::: •. ,. ..... 
11 •• drl10. la .. ,.,. 

hg... ..., ... ,.su 
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masallina, la de la estruc-
tura ludo-deportiva, Un 
cuerpo intervenido, y esto 
quiere decir operado des· 
de afuera, se opone al 
cuerpo expres:vo, en el 
cual los senbdos ocupen 
un territorio detenninante. 

Algunos 
dualismos: 

EducacfóniFralca es 
el dualismo inspirador 
donde asientan los de· 
más, en un conoepto par· 
tldo que encierra la escl· 
sión naturaleza/cultura 
La educación basllón de 
la cultura para proyectar· 
se sobre sus miembros y 
lo ffsico, carnalidad que 
debe ser domada, ansa-
fiada, codificada. Este 
duafsno, simboliZado en 
su nombre. ha marcado 
nuestra identidad dado 
que la Identidad no es 
hábito que poseo SIOO, y 
fundamentalmente, el 
que los otros reconocen. 
SI, hemos si<lo reconoci· 
dos por el hábito de edu· 
car lo flsico. 

Cuerpol&pfrltu : es el 
dualismo esenCial de la 
Vl&ja Cultura, lo matén· 
co, el cuerpo, separado 
de lo etéteo, el espltitu. 
Este dualismo asiste en 
forma ltvnlnente a la Edu· 
cacióo FíSIC8. la cual &1· 
gue centrada sobre los 
efectos tangibles de su 
ejercicio. El estudiO y la 
Interpretación de la motrl· 
oidad ha estado de cara 
a los efectos mensura· 
bies evidentes, eventos 
orgánicos que no com· 
prometen otras esferas 
del ser humano. E inclu· 
so en el ámbito pedagógiCO 88 ex.gen resuttados 
obsecvables: el alumno objeto transformado a ima· 
gen y semejanza. 

se descoooce la amcuta· 
ción dellndMduo a una hislorla. a un contexto de 
especie y, en consecuencia, se Juzga la concfuda 
motriz sólo oon referentes del presente, esto haca 
qoe se ctescooozca el papel de la motricídad en la 
histona de la cultura y en la vida de cada sujeto. 
Seria neoesano aceptar la propuesta de Dewey en 
es1e aenbdo: "P.va que un. expstfencla sea real-
mente 8d.uctttJva dsbe _,., WJCtlladlr oon las ex· 
perlerdes pesiCMs y oan la futuras: debe haCSr 
,_,. de un oontiJuo tJXpelftlnciiiJ, en QtM1 toma • 
del pes.OO y la condfdones oo;.tJvas .Ja 
.. ClríOiopf .. Os aneglos concfdo-
lt86IOCII'es- delatuJJeriencla ftlfura•. 

Uractrl nallama'*to: lal poaibld.clascte lamo-
trtcidad • of¡ecen de manera diferenciada a hom-
brea ynqares, M perprlúe al, para la demanda 
de la .. arquetipo de posibilidades COfPO(B· 
... 8lgr a das por el ,g,nero. En tal virtud, lo que ee te 
¡naczrl)e a uno. M le proecribe a otras, sacrifican· 
do.,. elo opdoiwa y bln&llcioe de la motricldad. 

La Nueva QAn • una de loa VeJo. 
.. TIICI ... , IIBdlciootlita11t nQotel de la hu-
fflllillld, dadtlta hletoria • 1a1 to.11• watacl6n 
datlonlbrn y "'*ru con el mundo de las 00111. de 
... Jllllcbl?l y ... ll!lllp'alaaianll. lo femenino 
Jll :ata yk:11bma loa rnod1loe aftlcos. lntenlaa 
NCGr"...- lal .. IIINJIII iYW1 no petpeiUIItaa. 

Joven/VIeJo. la separación por grupos etanos 
tiende a intensificar la brecha generacional y a la 
segregación del viejo, privilegtando al }oven, como 
fuer.ta más efectiva de trabajo, propia de la Era In· 
dustrial. Ser )oven es un atributo cutturalmente ce-
lebrado y las expresiones motrices hacen parte del 
abanico de ofertas para conservar las caracterfsili· 
cas juveniles. El diseño de las propuestas es clara-
mente diferenciado, separando las generac:ones 
cada vez oon mayor precisión, para ev1tar el "conta· 
glo" oon otras edades. Las taxonomfas, propias de 
la V:e¡a Cultura, son implacables a la hora de la se-
leoción y erminación de 1os 501Btoe. 

Peee a que el cuerpo y la motrlcldad seflalan el 
tránsrto POfel cidoVital es justamente aQI, en el cuer· 
po y en la motricidad. donde hay una ahemativa para 
un acercamiento generacional. 

Movlmlentoi'Estatismo: en este mismo sentido, 
la Era lndostnal priv:lagla al activlsmo como prueba 

111 Una ouealkln reciQnle noe SltUa en lo aqul enuncl$lo· Uooe 
MtlldlalliM GeiiJI&UMo ptopOnlan 11 rMIIzadón de -'IIIICIIDne• 
OOIJ)Ofllee 1 11111 poh'ldón pata clse/'ltf ptOIIUa>IU moiOnll a 
ae1o .. op•won 101 rMdt008 de medicina dapoflive ,...,.,.. 
do IU CIII11)0 de • dad!', luglt ele 

¿qu'en ...,. e1 podef ta I'IIOCI'oekMd?, ¿qü6n 
ele:. 11 ...,_ pa ...... en tomo 111 cuarpo y 11 OOfPO'aldM luna· 
na? Ll P'OPJ ••• ele la ,.,_ Cullura -la de aliTinallro!Mru. 
17 FMd, Scmilt*'l Dot!a. Op CL P.27 
llllli1 p .27 
tUh 11< Olng6n Jll·-. Op. dL P.87 
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de efectlvídad y productMdad. La pausa, los movi-
mientos pequeños, el descanso se sei\ala como 
pérdida de voluntad y de producción Esta oondl-
clón se observa perfectamente en los disei'los me-
todológicos de fa Educación Ffsica. en los ouales 
aparece la ralajación, que serfa sólo una forma de 
operativizar la pausa, como un asunto final de la 
sesión que se lleva a cabo si hay tiempo y luego de 
un esfuerzo profuso que asr la amerite, pero no es 
motivo de discusión académica, ni considerado 
como un asunto de un encuentro motor. 

En la Nueva Cultura re-surge un nuevo mod&lo 
de cuerpo y, en consecuenCia. de motric1dad, los 
movimientos ampliOS. cortados y agotadores debe-
rán dar paso los pequeilos movimientos, lo liviano, 
lo suave y asl a la refleXIón sobre la pausa 

Técnica/Expresión· la técnica corno adquisición 
se ha planteado en contravfa de la expresión, como 
aporte subjetual a la práctica motriz. El rigor del 
movimiento no puede ser arriesgado por el matiz de 
la géstica indiVidual. Este dualismo está asociado 
al de racionalismo/percepción: sólo es válido lo 
argumentado desde los principios rectores de las 
Ciencias positivas, el objeto. La percepción, el apor-
te Individual, la sensación, lo subjetual es anulado 
como criterio de validez y desplazado a prácticas 
aisladas con este único fin. No se articulan las ex-
periencias. por el contrario, el desconocimiento y el 
temor a dar un paso que nos ponga por fuera de •1a 
verdad técnica-racional" haca que se le den epne-
tos descallficadores a otras prácticas como el de 
"orientalistas". "Nueva Era", etc., que protejan de su 
oeR::ania y que arraiguen en las conocídas. Si em-
bargo, ta Nueva Cultura está aqul y ahora, no es 
oriente, que nos lleva ventaJa, es también occi-
dente, somos nosotros. 

Las taxonomfas: Los grandes grupos muscula-
res, cualidades condicionales y coordlnatlvas. entre 
otras. La necesidad permanente de categonzar es 
un legado de la Cultura Industrial que asumimos, 
no sólo metodológicamente para abordar un cono-
a miento y un saber, lo que se-
rfa una buena razón para la 
parcelación, sino en la aplica· 
clón de los conceptos. Luego 
de una sesión práctica es ne-
cesario volverse a empatar, no 
sólo como estructure músculo-
esquelética, sino como Inten-
ción, como logro. 

La Educación Flslca como 
disciplina ha construido una 
identídad parás11a de las Cien-
cias y ha conftado su solidez al 
manejo de datos, cifras, noml· 
naciones, procesos y sistemas. 
En su búsqueda de reconoci-
miento se ha asido a elemen· 
tos categorizadores que redu-
cen el universo de opciones de 
la rnotrfcldad. Cualidades como 
la fluidez, la betteza. arrnonla, 
ética no son asociadas a la 
apreciación del movimiento. 

La noción de cuerpo: mo-
dllioada sólo desde el discur-
so es la de máquina, suscep· 
tibie de entrenamiento y auto-
mahzaclón que debe ser pro-
ductiva. de rendimtento, con 
cualidades medibles. 

Mora es necesario abando-
nar esas verdades, pen:ler esa 
seguridad, remover los cimien-
tO$, tambalearse sobre lo que 
se domina y re-crear el saber. 
Siguiendo a Oewey: 

•ta concepciófl cJBsica de la 
IIBfflsd es ambigua y hay 
que desecharla. Considera 
qu11 todas las teorlas, mú 
que fmes o puntos de ,.._ 
da -eso es verdad- son nHJo 
dios o Instrumentos. ( ... ) La 
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noción d6 verdad6ro es creada en el curso de 
la experiencia humana, tanto Individual y co-
fecbvs, en la medida que es da utilktad ctsntro 
de dicha experiencia• 
SI bien la c1encfa no puede sustraerse a la 

objetivación y no se pueden OOllllr sus resultados 
es importante reconocer los lfm•tes frente a la natu-
raleza y, en este caso, trente a la naturaleza corpo-
ral y comprender que la corporeídad se revela con-
tra su temati.zaclón. El ritmo vegetativo propio de 
los seres VIVOS no puede ser susllluldo por una con-
vención Instrumental. 

La eduflsica Siempre se ha reahzado con un fin, 
la gratitud no ha ex•stldo. por el contralfo. los propó-
sitos han postulado paradigmas y escuelas: peda-
gógicos. de salud, de competencia. Unas y otras ma-
neras de aplicación corresponden a una ooncepclón 
Industrial del mundo, en el cual es fundamental el 
producto, la producción, lo producido. Un cuerpo tra-
tado como episodios de la cama que responde al 
estimulo de manera predeterminada. 

Hacia una nueva cultura 
La Nueva Cultura requiere de una nueva educa-

ción, Institución asida al pasado, anacrónica y den-
sa. Un cambio que es mefor asumido por los jóve-
nes y quienes son coherentes con la época 
en la cual transitan. Oe hecho. la apropiación del 
conocimiento, cada vez menos disociado del saber, 
se hace de una manera que excede los mecanis-
mos tradicionales. Industriales, de ensei\anza; el 
paso a paso, la filigrana del maestro araña se susti-
tuye por fa compresión de tacto del asunto plantea-
cjol1_ De esta manera, la educac1ón es un vesbgio 
de la Cultura Industrial, pertenece a un tiempo que 
se esfuma, a un modelo en contravla de las expec· 
tatlvas de los estudiantes. 

La Nueva Cultura Introduce y una nueva 
noción de cuerpo. Por tanto. la Educación Flslca 
debe invocar un nuevo modelo de cuerpo y de mo-
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vimiento, constituirse en un 
medio de exhortaCión intenor 
que posibílite el juego coordi-
nado de singularidad y mulb-
pllcldad. Es deolr. asumir el 
cuerpo como unidad en la que 
se sintetiza la autopercepc1ón 
de la persona y en la que tie-
ne asiento la conciencia del 
yo, que entra en con!ugación 
con el cuerpo como centro de 
interacción con la realidad que 
permite la construcción tanto 
del yo social como de la Iden-
tidad que los otros avalan, ras· 
go necesario de la situación 
social. lo cual. trasladado a 
la arena de las relactones so-
ciales, podría interpretarse 
como el juego entre autono-
mfa/democracla . El cuerpo 
del sujeto se conjuga con un 
cuerpo social para establecet' 
una annonla entre aquello que 
te es propio y aquello que les 
es requerido para inscribirse 
en un grupo determinado. 

"Uns VISIÓn estrecha y mo-
ralista de la tTIOISies respon-
sable del fracaso en recono-
cer que todos los fines y va· 
fores des8ables en la educa· 
ción son en si miSmos mora· 
fes. La disciplin$, el cJesa"o-
1/o natural, la cutrura y la efi· 
ciencia SOCia/ son rasgos mo-
rales, son caracteres de una 
P6fSOI18 qua es un miembro 
de aquella socíedltd que la 
8$CU9/a tiene por misión de-
sa"ollar.( ... ) La democracia 
es tanto el rriedio privilegiadO 
para el desarrollO d4l la mo-

rsl/dad como la meta ld881a inalcanzable d6 la ex· 
perisncia moral como priktlca SOCIIJI-v: De tal ma· 
nera que la eduación corporal representarla un 
conliniJO experieocia-moraf..socledad, dado que el 
cuerpo es el espacio del sujeto y el vector con el 
entorno. 

Asl pues. la Educación Ftslca debe dejarse In-
terpelar por la realídad y ptantéar88 otros referentes 
de Identidad, pata lo cual el sudor. los aparatos, la 
carga, la Intensidad, los resultados, la fuerza, la re-
sistencia, las ptaneaciones, la física, Jos 
grandes grupos mUSC\IIares, etc., deben dejar de 
ocupar el reogkio de preferencia en la orientación 
motriZ. Hay aJgo temlttfico en la pérdida de la Iden-
tidad, empero, es tmpreecindlble sactiflcar la '1den-
tidad Industrial" que ha caracterizado a la Educa-
ción FfsiC8 "Para pensar algo nuevo es nec6S8rlo 
ponerse nuevos'rl. 

La Educación Flsioa ha de pensarse como una 
poética del cuerpo y de la motncldad. Ha de gestar 
una propuesta planteada m4s desde la estetica que 
desde la producción. -incorpon11 la estética a la edu-
cacl6n corporal, esto es, a la partlcípaclón social-
en la cual el dibuJO que hace el cuetpO; la percep-
ción de desplazanllento, el grafo qua traza en el aire 
posibilite la evaluación y corrección, SUl desintagratlo 
en grupos musculares y demás. Debe proponerse 
desarrollar la piel, educar los sentidos, reivindiCar 
los movlmlentoa, la levedad del cuerpo, 
proveer 

Es pertmente. pues, comprender que fa distancia 
más corta Mtre dos puntos es un gestoa. 

El paso Siguiente es de sobr8VIvtentes de una 
época que se extingue a prímitrvos de una época 
naciente, esto Implica el de lo que 
se conoce y volver a disponerse a conocer. Cuando 
el pnrnate descendió de los árboles tuvo que ofvidar 
el desplazamiento palmar e Iniciar el aprendizaje de 
la marcha erguida, ahora se requlme una modifica· 
ción igual de contundente en tos usos del cuerpo. 
Ahora queremos vivir y no sobrevivir. 

Es necesano vencer elll\ledo a abandonar 
llo que of•ecla segur;ciad. a abandonat lo COfiOddo 
para Ingresar 81'1 otro sastema de pensamiento, el 
miedo no sirve como argumento. Aboflf tos paradig-
mas no es tarea fácil, por el contrano es un proceso 
doloroso que requiere conviCción. 

"La pérdída de certeza que armvfesa la culrura 
contemponinea /Jeva a una nu8VS concfsncJa 
de la ignorsnoa, de la illcettltlumbte. El poder 
preguntarse. 91 dudar sobtllla dlJda introdUce 
asi uns raflexión soore la relleidVidad { ... ) la 
formulación de los Interrogantes deviene un 
medio para resistir la slmpli{lciJcjón y construir 
la oomplejldscf8. 
La motricldad debe asum1r su responsabilidad 

primigenia que consiste en acompaflar a la humant· 
dad en su proceso adaptativo, mediar en el oonoci-
miooto, en la articulación con el entorno cambiante 
y partiCipar en la construcción del nuevo C1J8fJ10 La 
nueva propuesta está aqul, ahf. en10daspertes. hay 
que saOelia ver• 

20 S6ont. Javier. Op Clt. p.07. 
2"1 l..ll ci!Gtencia en 1a lonm - eo 6PIOXIma 1111 n111o a Uflll 
oompullldonl y un Ulllo Wtcle lluslr1M lo IJn n1110 
omite las llaP3t y r1 I"Zlla IICdCin llnol y un ediiÍID teqli1• e» 
1111A mUldolog(a. 
22 Ot-ey, citado por. SáJ1:, JaWir 0p CIL. p.10 
23 Posar.li, Clala C<lnfill•uda eotn NwVa CIAirL (T'••.,. 
CÍÓII • loloQapO). 
24 que .. pllntM .. en 16o:k""'t01 111 Ro!WIII\ 
Dawey y Fouca•._ 1*11! loe e>lllllllgn!llca un .. .-a -*Qf· 
madol del auJIIO, que tw. que ya no-. I)OIItlle • 
gulr lguMI. "11011 mutne 111!11'"!-en*%;-
une oorportidild que IP!IItce, une llli * 
Nolu dtiStmlnldo: on RciiJIIU, Dl$lf 
Faucou!t. Hurnóarlto Qulcer!l;). Mild111in, -
25 Poaadl, Clara. Op. CiL 
!8 Ft*t; Scmirnln 0ora. ()p.. CL P.at 
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Recuperar mis ...., 
para ensenar 
Víctor Ja1ro Chinchilla Gutiérrez 
Colegio Distrltal Agustín Femández 

tas veinta anos como profesor de educa· 
ci6n flslca en diferentes Instituciones del 
Distrito me hago la pregunta sobre el apor· 
te realizado a la ciudad, desde mi práctica 

docente. Pregunta drHcll do responder, pero Impor-
tante a la hora de un balnnae a partír del cual toda· 
Vta hay algún tiempo para consolidar o reorientar 
nuestras acciones. 

casi &In darme cuenta pesé a integrar el grupo 
de los maestros veteranos De ellos sobre quienes 
reca&n muchas mrradas y sospechas sobre la call· 
dad de su labof y su gmdo do afectación por el can· 
sando de la rutlna. También algUnas \IOC8S de gra· 
titud y de nostalgias. 

Es muy popular el comentarlo según el cual la 
labor del maesw ea mide con el recuerdo que da él 
tengan sus alUmnos Juego de un largo ttec:ho de vida, 
en aquel encuentro Ideal en que las edades se ha· 
cen Iguales y por sobre las huellas dejadas en la 
existencia se puede escucñar. -aquello Qú6 tú me 
errseliastfl- •• 

No se trata de contar aqul nuestros recuerdos sino 
de apoyamos en ellos para explicar una inquietud 
pedag6gica y social sobre el aporte que realiza la 
eCiuradón física ala ciudad. 

En estos aflos hemos recorrido con nuestros 
alumnos canchas, pistas, potreros. caUes. grmna-
slos, aulas rurales, aulas urbanas. parques, cerros, 
camtnos y en ese andar se ha pei'CIOido la transfor· 
maoi6n de la ciudad. 

Hemos tratado con diferentes alumnos, inicial-
mente con !amUlares llegados de otras regtor)es del 
pals. De ellos algunos nombres se recuerdan, pero 
muChOs más han r;ldo olvidados. Hecho en que em-
patamOS, pues es nom1al que los estudiantes 18m· 
poco recuerden el nombre do su maestro .. 

No son alanos a msestra experieocla lo6 bamo& 
de lnvaslón ni los gritos do animación en los en-
cuentros deportiVos, y hemos aprendido que de 
acuerdo con la zona de la dudad existen d1ferentes 
gustos o rechazos por las actividades ffslcas. Es mn 
normal, hasta se nos escapa el detalle de que en la 

se registran concepciones de mundo, 
es1ados de ánimo, apreciación pot' la vida y Ja de los 
demás 

Y tambl6n nos damos cuenta que, ¡pese a la di-
versidad de la dudad, los estudiantes tienen afltl8· 
das las caraclerfstlcas de la cuttura escolar y en po-
cas &esiOOel ...-. a actuar segOn el tipO de 
maaStvo con quien les ha corresPondido 

De las modas y los modos 
L.aa modas han c:amblado y con elo la Imagen de 

cadll .grna111dói"L Pue a loa estuetzos de algunas 
tendanciaa de 1a educadón fíSICa para el uso del 
I.M"Iitunne trfriPitan este control rnuohoa gestos y 
PIQUII'Iot obfetoe, formas dt aujeCar&e el taCO, de 
Ul8l' la c::eml8ela por tuenl del pentalón, o de dejar· 
• •• 11currido hasta el propio bonJe de su calda. 
1 ,.,., la c:err.eca distinta a la del uniforme se cona· 
tiluye rru:hQ6 en Ml\al élll• 
ao '1 d'teren:ta ti6n 

Cada gna!W)q liane IUIIanguaju que encuen-
bn.,. ... dlfll dt edueeo6n f(sic:e el lugar pro-
po 11•., ...,....l<n Eloe no M eones· 
pandan oon to.llmltl dlla decenaa '/1101'1 predo-
"*-'lamanle corporal11 Hoy pertlclpen de ellos 
hof¡o-a 1 '1 rrqa 18 1 por 9•1. 

J&no al pao de 1M ganaraaoo .. dleSLdarr 
e. han &anido k4¡ 7

• en rllal úllirMI di cM8s seis 

mundiales de fútbol, cinco olimpiadas, 
veinte vueltas a Colombia e Igual nümero 
de campeonatos de fútbol profesional. Con 
Jos millares de tomaos, de drfarentes mo-
dalidades deportivas, no se pueda desco-
nocer la Influencia en la mentalidad da· 
portJva da los hijos de la ciudad. 

Esta deportlviz.acióo de la sociedad In· 
nuye tamblán en los programas de forma· 
clón de educación ffslca cuyo objeto. con-
tenrdo y actiVIdades se ha centrado en los 
deportes, particularmente en el balonces· 
to. voleibol y mk:tofútbol, combinados con 
algo de atlebsmo y gmnaSia. Esto los con· 
vierte, ¡unto con las danzas. en las sfnte-
sls de las pr8ct!C8s dominantes en las cla· 
ses de educación ffslca de hoy. 

Actualmente tal vez las porras propor· 
OiOnan un componen1e enrlqUecedor para 
las clases de educación llslca. En m1 ex-
petlencia. han sido actMdades menos for· 
marizadas, más espontáneas, da contacto 
con el ambiente. Son las que rompen con 
el esquema escolar tradicional, las que 
motivan y ennquecen al estudiante. Pero 
debe existir daridad conoeptual y exponen-
era para sum11tas en el currfculo. 

Por fueta de la escuela se multiplican ,_..,,..,..c-.. ·· -- · 
las manifestaciones corporales y lúdicas como actl· pueda darle sentido a nuestro trabaJo, no sólo para 
vidades de tiempo libre, los deportes de alto riesgo, los hl}os y l'labltantes de la ciudad, también para 
las caminatas, el monopatln. los aeróbicos, el quienes llegan a ella. 
clclocross, el Ciclomonta.lllsmo, el frisbe. el squash 
e iocontablea prácticas no convencionales relacio-
nadas con el vértigo, con la '"adrenalina• y con el 
baile. 

Espacios y tiempos 
El espacio público y privado ha disminuido, en 

unos casos por carencias y en otros por ambición. 
Pese al aumento del número de parques y de los 
pt"Ogramas qua se busca Implementar hay deflcien· 
caas d& espaciOS en la Ciudad para el disfrute de lo 
lúdico, lo deportivo, lo recreativo. SI hubiese un 
mayor nivel de partíclpadón SOCial en las activida· 
des físicas la ciudad entrarfa en un serlo problema 
para atender las expectativas .. 

Pero la nocesidad de especios púbiJcos recreati· 
vos no est4 detenntnada por el número de pcacb-
cantes de actividades ffsices, sino por la necesidad 
de un lugar para pasar, para estar, para mirar que 
está aDI como lugar protector del cnc:imiento as· 
flxiante del cemento. 

Conformar nuestro 
proyecto escolar 

Los ótstlntos ensayos y experiencias de modelos 
CÚfrictJiares nos han ensel\ado a mantener una ae· 
lilud atenta v flexible. Mlenlras ayer esperábamoe 
encontrar la SOlución a nueatras preocupaciones con 
un buen dlsetlo curricUlar, hoy hemos aprendido que 
Mt& es relativo y correspondiente con el proyecto 

el cual, aclem6s, se relaclooa con el 
proyecto de ciudad y de hombi'e. Nada fédl la tarM, 
por supuesto, pero lrnporante de comprender en 
útas aciagas épocas de viOlencia, desequilibrios y 
debilbmlento de las .,.ranzas. 

Y es pracfsamente haoel' de Bogot4 la ciudad de 
la esperanza y las ¡¡egundas opottunldacle$, lo que 

Más que dos horas de clase 
Siempre buscamos una educación flslca qua se 

proyectara más allá de la clase, que fuera para la 
vida. De Igual forma no Interrogamos sobre lo que 
esta "ccase" deja a los estudiantes después de ha-
ber pasado por la escuela, pues hoy aparece con 
mayor claridad la certeza de nuestra preocupación 
si, ta educación trsica es Importante dentro y fuera 
de la escuela. Es para e1 presente y al porveM. 

Escuela y sociedad 
La vinculaei6o social que nos convoca la encon-

tramos desde una comprensión de la corporalidad. 
Hoy se puede ver un mterés real por las actívídades 
flsicas, alrededor de las cuales se Integran prácti-
cas y reflexiones sobre el cuerpo, la lt'.idlca, el !lem-
po, el espacio ptlbllco, el encuentro. la comunlca-
olón. Ellntarés parece S8f la salud y lo estétloo. 

Aunque no parece extrello, antes los profesores 
no reflexionábamos tanto sobre el cuerpo y sus re-
laciones como sobre las habilidades y destrezas. 
Hoy comprendemos que ellas son la expresión da 
procesos m4s complejos que les dan forma y sen-
tido. 

La labor de la educación flslca se establece en 
dimensionas de la expresión humana no sujetas a 
los excesos de la formalización y la regulación; lo 
que no significa que su papel sea menos Importan· 
te; por el contrano. entre las búsquedas por la dfgnl-
cllld de la vida se oocuentre el espacio de la aduca-
ción física, en sus diferentes manifestaciones, la 
posibilidad de propoll(lr nuevos proyectos que bl1n· 
den la GPOft&,inidad de realización y de encuentro, V, 
por tanto, un punto de apoyo como clave la cona· 
trucdón de una nueva escueca.• 
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¡Por favor, 
no traigan 

Gervas/o 
sapos a clase! 

ra como ml tercer al\o de ensellanza de la 
biologfa en la escuela 5eC\Jndaria y 
pañeros de área me llevaban años de ex-
periencia Por tanto, era mucho lo que po-

día aprender de ellos. se mantenlan mis ojos abiar-
lo y mis oldos despiertos. 

Las goles eran una pauta de trabaJO- Además, no 
podla olvtdar que para aprender ciencia era nece-
sario •aprender haciendo", es decir, la experiencia 
de aula o práctica de laboratorio. Tengo que acep-
tar que las prácticas no han sido mi fuerte, es que 
un laboratorio requiere de un tiempo adecuado y de 
una preparación pravfa, no basta con que el colegio 
cuente con una excelente aula. 

Pero estaba aprendiendo. Entonces. bienvenida 
la dencia. En este proceso de aquel ano me aco-
modé a los talleres preparados por mi compañera 
de área y a nivel, pues a través de la hiStoria del 
colegio ella ha demostrado sufiCiencia y prepara-
ción continua, y este año ten fa listas todas las guras 
de práctiCa de octavo. 

La de aquel dla era la disección de un cordado, 
donde se iban a identificar la morfOiogfa de los dis· 
tintos aparatos que le permiten a un ser vivo lutlCio-
nar. No pocHa descubrir temores, pues sentfa que 
me habla recibido. Mi molestia, por una parte, era 
causada porque muchos animales, además de ge-
nerar en mi que los pelos se me pongan de punta, 
me crean en la conciencia un senhm!en1o de culpa-
bilidad tan grande que me da la sensación de asu-
mir la función de un juez que deterrruna la pena de 
muerte de un Inocente. 

Corno no habia nada que hacer me preparé pst-
y comencé a dar algunas Instruccio-

nes al grupo para hacer meoos traumática aquella 
experiencia: -Por favor niñas, aquf estAla gufs para 
que preparen su ptt5xfmo laboratorio, procunm tta· 
bajar con peces, anfibios o con aves; no traigan 
mamfteros, generalmente. ellos son sus mascotas. 
P6f0 animal que traigan, será sacnficado. Luego 
continué: -Como nuestro tJempo es tan escaso. de-
ben sscnffcsr los animales en su casa, para evitar 
al máximo que eflos sufran. los peces y los anfibios 
los colocan en un frasco de alcohol; si trabajan con 
aves, pffnCJpalmente, palomas, coloquen sus ma-
nos firrrwmwmre debajo de las alas. ltJego presJonoo 
con fuerza para ocasionades un paro respiratorio. 
No olvick¡n que trabajamos en seis grupos 

Confiado de estar haciendo lo me¡or del mundo y 
segurp de que mis alumnas segulrfan paso a paso 
mis 1nstrucciones comencé a reviSar mis práctlcas 
de laboratorio de la uniVersidad. olVIdando que yo 
estaba trabaJando con adolescentes, más dlspues· 
tasa Jugar y buscar cualquier motivo que con el tiem-
po se convirtiera en anécdota. 

El dia de la práctica las nii'las se ubiCaron en el 
laboratorio en los seis grupos dispuestos con antid-
pacióo, luego comenzaron a sacar sus Implemen-
tos y CIOCO tremendos Bufos (sapos), vivitos y co-
leando. Además, un grupo con una sonnsa de dia-
blura que les llenaba el rostro Jugueteaban con un 
Hamster (roedor), Eso me Indispuso, no sabfa cómo 
conlrolar mi adrenalina, ni ta gntería de ras alumnas 
más lonnaies 

Los bufos son anfibios, por lo gene1111, bastante 
gmndes, rugosos, lrlos y con un color café desagra· 
dable, en el caso del roedor, cuando habla tmbaJa· 
do con ratones de laboratono, casi SlemPr& nos Jos 
entregaban muertos y en alguna ocasión que la prác-
tica lncluia sacnriCio, un compañero caritativO me 
colaboró 

Hoy debla sess arumales quo nada me 
hablan hechO; debla comenzar pronto pQrque el 
tiempo Iba corrieodo. Cada .an mal debla sujetarse 
finnemeote para evnar que sallera saltando, luego 

de lnsenslb41izarlo. se debla co-
locar con elvientre hacta amba y 
alar con cuerdas sus extrémlda· 
des. Cuando hicimos la pnmera 
incisión con el bisturl el animal 
soltó una de sus manos y el gnto 
de las alumnas del grupo fue ge-
neral Yo no podfa gntar, pero 
sentfa mi corazón con laqulcar· 
di a. 

Fue necesario llamarles al or-
den con un grito. en cualquier 
momento nos iban a llamar la 
atención y yo debla mantener el 
control. Aún me faltaban cuatro 
sapos y un roedor, me acerqué 
al segundo grupo. pero al reoblr 
el animal, se me resbaló y co-
menzó a dar saltos por toda el 
auJa. la gritarla permtlló a los 
otros tres escapar como Si fuera 
fuga masiva. Ahora eran cuatro 
anfibios anura, desordenando 
una clase en un colegio formal, y 
treinta y seis Homo Saplens !&-
meninos en histeria colectiva El 
úniCO que quedó congelado fue 
el Hamster. que no sé por qué no 
se escapó. 

Tampoco sé como se presentó 
al final la recaptum de los desor· 
denados anfibiOS, pero nueva-
mente habfamos lOgrado COOSOIJ. 
dar los grupos. Yo debla controlar 
mis nerviOS, debla mantener mi 
mano más firme y traba¡ar sin per-
der un solo minuto. Trabajaba con 
el segundo bufo, cuando esta vez 
escuché un alarido aterrador en 
el grupo del roedor. las nii\as tra· 
taban de apllcarle ctorofOimo con 
un pequei'lo pomlto de algodón 
para anestesiarlo y espef8ban la 
colaboración del ammal, pero 
éste, como mecanismo de defen-
sa. mordió a una de las chicas. 

Rápidamente me acerqué a 
ese mesón; el dedo fndice de la 
mano derecha de Martha Patricia 
sangraba copiosamente. Pensé 
que la mejor maneta de llamarle 
la atención era asustarla. enton-
ces le dlje: ·Mora, te toca dejar· 
te aplicar como unas vemte inyeociones alrededor 
del 01'11bligo. V me retiré a terminar mi labor. 

Los bufos ttes, cuatro y cinco me permitieron es· 
tablecer un récord mundial. POI' f10, llegué al grupo 
del mam1fero roedOI' y les pregunté por lo que habla 
pasado; cuando me e'Xplk:aban lo sucedido y excu-
sándose porque hablan llevar la contrana. 
me dt cuenta de la ausencia de Mattha PatriCia en 
el grupo. Una de las chlce-s me se habla 
asustado muchlslmo y se habla Ido a C011SUitar al 
médico del colegio. 

No podíall¡>llcarte el cloroformo al animal. El es-
taba molestt> y eunquo no tenia de estar 
enfermo debla e111tar el de que cualquier per· 
sonase COiltag¡ara do rabia. Nt el roedor, nl yo está-
bamOs dlspoeslOS a pei'Qonar un nuevo error. En· 
tonces, recordé la del sacn6cio del ratón 
en. la u. Debra tomar el animal por 1a eo1a para ha· 
cerio gtrar, oomo c:ua.ndo David mató con una hQn. 
da a Gollath sin soltarla, debla CQ!ocar mis 
dedos Indico y pulgar de la mano Izquierda en la 
parte postenor de la cabez:a. para finalmente pegar 

de un SO:o 1ajo, un tirón fuerte 
No em tan b\cll pues el Hamster 
llene un rabo muy corto, pero me 
dl mallas, peguá ot jnlórt y ¡zac;i. 
apareció nuevamente Manha. 
quien me d110 -Prof8SOI, que no 
mate el ratón, dT¡o el dOctor 

El roedor no habla muerto atln. 
pero ya no ten m postbíTidades de 
SObrevivir. Entonces la más osa· 
da del grupo asumió ol blsturr y 
comenzó con un co11e que abre 
la piel del animal desde ta mna 
de la faringe hasta el ano. El gru-
po ya no prosootaba signos de 

1e habla salido del sal6o pam m-
formarla al módico que debla so-
licitar a la Secretatfa de Salúd las 
dosts de vneuna antirrábica para 
seguridad de todos. 

Por ftn sono el trmbre que 
anunciaba elln1cio del receso. la 
ntñas habfan terminado su prác· 
Uca y hablan hecho sus anota· 
cionos pam la entrega del Infor-
me: recordó que se debía 1&-
vantar todo el desOfden, y que los 
res\OS do los animales los debfan 
depositar on las canecas del pa-
tio inlerlor. 

En su afán Martha Pa1IIcia se 
habla comunicado con su casa v 
desde alll su madre lo habla he-
cho con el servicio métflco, de 
donde remitieron al lnstítu10 Na· 
cional de Salud (INS); un peqoe--
1\o accidente de aura se habfa 
convertido en un asunto de Es-
tado. Et INS requeñó la cabeza 
del atacante Entonces ordene 
recuperar lodo el cuerpo del ani-
mal para quo fuera dtlpositado en 
una bolsa 

Al t.ermtnar el descanso esco-
lar me acerqué a ese curso que 
se dlsporúa a entrar a un aula á .. 
ferente y con una maestra distin-
ta; cuando ella supo que habra 
estado trabajando en disección 
de animales los ()bllgó a bailar-
se nuevnmente las rnanos para 
pOdedes permitir el Ingreso al 

salón. Estando listas a entrar, llegUé yo con la bolsa 
que deposftaba el cadáver. 

Se presentó una pequel\a discusíón con m cole-
ga, pues mientras yo qwrla mpaner ta entrega de la 
bolsa ella se negabe a dictar su clase si el paqueta 
entraba. Ganó su hlsterla, I)C)rQUe linalmente el pa-
quete quedó bajo la vigilancia del celadot de tumo. 

l.uego de las pruebas lo6 del Insti-
tuto detenulnaron que no era necesano aplk:af la 
arttirráblc:a. Martha estaba feliz. se habla escapado 
de las inyecclooes y además era el centro de aten-
ción de miJChas alumna del colegio De ml paoe ful 
Ctlado la dirooC!ón de la anat1tuc\ón El llamado 
de atención lt'leluyó la lectura de la norma que 
de las práctiCas de vMdlaecclón. y la 1 rma de una 
notifteactón escrna del hecho Doy Q18C1a5 a Dio$. 
no porque el Hamster hullle!e tsl8do de,. 
bUi no porque Ma.rtha se hubiese salvadO de la 
lnyecciooes, Es más. creo que N taa marteie. No. 
daba las gradas porque ahora tenia una nuon r.-
para no volver a atentar contra la vida de los 
animales • 
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ece unos valnto aflos, en una casa Vieja, 
ubicada en el noroccldente de la ciudad, 
rodeada de potreros o lnsugurldad se 
atondlan, en el Centro Educativo Oistrital 

República do Bolrvia, entra treinta y sesenta nlnos 
con necesidades educativas ospoclates. En ese 
Uempo sólo algunas lnshtuclones tenran aulas des-
tínadas para este fin y la demanda aparentemente 
no era tan alta como ahora. Entre otras OOSllS, por· 
que los menores con este probtem4tfca eran en 
muc.llos casos escondidos por sus familias para 
evitar el rechaZo social de que eran objeto. 

Con el paso del tiempo las transformadones col· 
tur&les, le Const1tuclón Nacional de 1991 y el vuet· 
co edoc8tivo le fueron abriendo paso al roconoci· 
miento de una ocii.'C8Ción que Incluya a tod06 y to-
das las y, consecuentemente, a una 
reubicación do la educaCIIón 06poclal. 

la sociectad re empezado a vatofarse en las dlf&-
renoas y reconoce a loa limitados VISU81eS, aucitivos, 
desarrollo sensorial mental. etc_, oomo 8Ujoeos de 
def9chos. Por esta tazón no oo puede seguir aís&an-
do, eiiCOi'ldiendo o ignorondo a aq¡IO!os nll'los y ,. nas. jcWenos y 8Cilltos con llmltaciones Al contrano, 
ea trata de lntegrar1os al medio ambloote natural y 
scaa1 en oondicb'les de equidad. 

Actualmente, la RepUbllca de Bo11vía es una lnsti· 
bJCión educatJva que te apoosta a esa transforma-
ción de ta escuclo de espacio eiCCiuyente v dtscri· 
mlnatorio a espacio Incluyente de aquella población 
limitada que requiere do una educación de calidad. 
nene 17 ®rsos y es una de las siete aulas especla-
liz.adas con las que cuenta la capital para desarro-
llar la atenCión educahva 8 poblaciones especiales. 
Adem!s, en el Oistrlto desde 1997 existen 128 Cen· 
tros Educativos Integradores. dos talleres y otras 
nueve entidades. 

Los discursos 
En esta lnstilucl6n tlooen torm8CIOn preesoolar, 

esoolar y'!IOC8Cional. El pmcsoolar va desde prime-
ro hasta teroero de ensel\sn.l.a; osoo1at va de pri-
mero a qWlto e nlvetaclón: curso especlal 
para nUlos que no $00 retardados, ISfno que están 
eo al nivel de fronteñZOS y necesitan 8eC' estímuta· 
dos, pues sus dificultades para avanzar en una o 
varias áreas o su oom.PC)ftamlento los ha exduído 
de tas regulares Ea como un curao de 
recuperadón. Seg(m las eclucadofas, este nivel ha 
arrojado resúllados muy favorables. Nll\os y nlflas 
que llegan &Oclalmente con mucho 
caril'lo. afec&o e han regresado a la escue-
la regular; tienen pocos afio& y mucho potenclal aca-
démico, pero neceallan mayor atendón. 

El deber ser, ¿sólo por un 
maestro especial? 

Los educadores de la AepúbiJaa de Bolivia 600 
oonac1eotea de que con el programa de 
ordenado por et Mirllstarlo deberfan aer rn4s 1ot chi· 
oos en las aUlaS regulares. pero se dan 
cuenta dt que le realidad no es af A los nll'loe no 
se 1M .- dando en la eiCtJela lo que se debiera. 
Ten • uf que e eet1 lna1ltución llega una gran can-
ti!Jad de y IOiiciludae de cupos que, 
por IUPIJIIIO no aanzan 8 cubrir 

Mucho. eegun lea meeetra, tia ne que ver con le 
falla dt oondel"'1 edón dt loa mees-
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tros del aula regular. Pero, también, creen que ha 
hecho falta que se cumplan tos compromísos ad-
quiridos con tos procesos de Integración, como: que 
los docentes tengan máximo 30 ni nos: que se le don 
condiciones para la creación de grupos de apoyo y 
formación, pues la gran mayorla no son competen· 
tes para tener un nino especial o con ciertas dificul-
tades. Son a estos últimos a quienes generalmente 
el maestro va dejando a un ledo, no porque él qule· 
ra. sino porque no está capacitado o no tiene el es-
pacio y tiempo para dedicarse especlflcamente a 
uno o dos. 

Mientras el decreto que normaliza la educación 
para poblaciones dtce que los educado-
res que reciban n100s para Integrarlos al aula regu-
lar deben ba¡ar el nUmero de alumnos por curso; los 
Cedeles exigen que tenga sus 35 o 40 por las nece-
sidades de oobeftura en la ciudad, consocuentemen· 
te los docentes VIven los avatares cotidianos s1n 
apoyo y estimulo a su dificil taraa. En su oon¡unto la 
problemática es1á demandando unas politlcas yac· 
oones coherentes y un aumento del presupuesto 
cledícado a la educación que posibilite que las po-
blaciones especiales puedan acceder a la educa· 
cl6n y a una vida de calidad en su dtfel'80Cia 

¡Qué maestros tan pilos/ 
A pesar de que existen maestros muy pilosos In· 

teresados por hablar con la familia y darles las orlen· 
taclones necesarias en realidad todo parece Indicar 
que aún son muy pocos los que asumen esta tarea. 
Por ejemplo, en la República de Bolivia es usual re-
cibir nti'ios que llegan después de haber repelido 
muchas veoes un curso. Esto deja entrever que al-
gunos educadores no saben reconocer aquellos 
chicos y chicas con necesidades especlales, no les 
han prestado la atención que merecen, y tampoco 
han asesorado oportunamente a los padres, quie-
nes algunas veces son muy nedos y resistentes 8 
aceptar las díriCUftades que tienen 8US hijos, pue-
den ser retardos leves que no han sido bioo trata· 
dos: probk¡mas de aprenc:iz.aje, como la dlsleiCia, y 

causado por el rechazo y el mal· 
trato social, EMdentes en su timidez, latta de oola· 
boraciól'l y particípaci6n. 

El miedo al finalizar 
las vocacionales 

Mientras que en las áreas acad6micas, divididas 
en a. b y e se traba¡an actividades b4slc:as cotldia· 
nas. soclalizacl6n, lecto-eecrltura. rnatern4hcas.. so-
ciales, las sociales lntegtadas con las ciencias na-
rurales, manualídades, lnfOfTTiátlca y slcomotricidad 
en tas vocacionales se abordan nivele$ mú avan· 
mdos para profundizar y desarrollllf las habtlldades 
de los escolares. 

En les vocacionales tambl6n hay otras etapas. 
Están los pre-talleres de 81Cploraclón, divididos en 
taller uno: programa para nU'Ios educables. Otro 
especial para algunos muchachos que llevan mu-
choS a11os en la lnst1tuclón y todavla no &e pueden 
enften18r al meteado laboral porque no ha habido 
un OOfT1)fOI1'IIso real de los padrea para asumirlos. 
T1811e11medo de que se le diga, aeftof padre o ma-
dre, hasta aquf,llévelo y mira a Yet qué hace, como 
eo c:uaiQulef bachillerato. 

La empresa privada, ¡presente! 
Entre tos talleres están los de producción agrl· 

cola; elaboración de artesanlas, más que un taller 
fue una elCplomción, producaóo y empaque de CO· 
mest1bles. entre otros. En estos se han capaCitado 
muchos chicos, pero andan por ahl o los ponen en 
la casa a hacer lo que sea. esto es Importante, pero 
no es el objetiVO por el cual trabajan los educado-
res de la República de Bolivia. Por eso, están Ira· 
tando de abrir nuevas puertas de empresas, pues 
reconocen que han hecho esfuerzos, pero no Jos 
sufiCientes para buscarles más opciones. Creen 
que estas actitudes los ha vuelto muy patemahstas. 
hasta el punto de asumir responsabilidades do los 
padres. 

Ha sido mucho más dificil porque no hay leyes 
que digan que una empresa esté en la obligación 
de recibir un niño con retardo mental. un limitado 
flslco, un 60rdo o un clego. A pesar de oso, casi 
rogando, dicen enas, desde haoe 18 onos emPQza· 
ron a ubicar a loS niños en empresas. 

Se empezó un proyecto con pequel\os grupos 
de chiCOS ubicados en carplnterfas, panaderlas y 
emptesas de peluches. Alll se manejaban máqul· 
nas, no tenlan sueldo. Era un periodo de prueba 
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prácttea para n1ños con retardo educable Encon-
traron que los muchachos no tienen fac1lidad pare 
el desarrollo de esas capacidades; hmitac1ones 
para aguantar el !lempo exigido; y poca tolerancia 
al trabajo. 

Teniendo en cuenta esa expeñencta decidieron 
tratar de traer la empresa a la lnst1tucióo. Industrias 
Ronda S. A. es una de las empresas colaboradonls 
del proyecto. Entrega y recoge el matenal en la IIIS-
trtución y los muchachos con mayor habiTICiad ma-
nual realizan el trabajo de armado de gorros de pi-
nata, cajas de !olerla y otros juegos. y reoben una 

por realizar esta labor, 
Este es un eJemplo para padres. Además, una 

Idea que pueden eJecutar los que tengan una casa 
amplia, un garaje grande; pues, según las oliente-
doras, el nll'lo especial va a necesitar toda la vida 
de alguien que lo diriJa; él no puede trabajar solo, 
necesita que le orienten diariamente. Esto no quie-
re decir que no ee les deba exig11, que no puedan 
ayudar a mantenerse v que no necesiten afecto. todo 
lo 000 trario. 

Además, han hecho conexJOneS ooo Espon¡iUas 
Bombril y Bombas de Sempanex pera rearqar labo-
res simitales, son edUcadores y educadonls com-
prometidos, pero esperan que hacia el Muro se lo-

gre que los padres de lamtlia asuman su re.sponsa-
btlldad, porque de lo contrano eerla esoolanzar loe 
niños toda la vida. Finalmente, son ellos quienes 
teniendo en cuenta tos gustos y habilidades pueden 
avanzar y bríndat1es posibilidades que contribuyan 
a su crecimiento. 

¡Pilas! padres de familia 
"los Oii'los a veoes son vlc:timas de las ingenol-

dades de los padres. Ellos creen que la obllgaclón 
es de nosotros y no de ellos. Nosotros adoramos a 
los chinos, por eso estamos aqul porque los ama-
mos, porque nos gusta lo que hacemos y es parte 
de nuestra vida". Pero n mú dlftcll traba¡.r con 
IQS padrea que con los nlfloa: aon padres a quie-
nes se les habla y lea vuelve a hablar. Algunos son 
muy conscientes Otros no entienden, rechazan o 
no aceptan que el nii'lo llene retardo, creen que ae 
va a curar y utilizan cualquier ooaa qoe sale por la 
pubriCidad. Por ejemplo, cuando salieron los embrio-
nes de pato y ... ledas esas cosas, una sei'\ofa se 
gastó un dirletal dándole a su hlja para que ae le 
quttaca el retardO, cuando .. trata de un problema 
que es lneversible. 

, 
Mirar más que la discapacidad, 

su potencialidad 
Se han decllcado a descubnr cuál es el potenclal 

que llene el niñO para desarrollarse. no es más. Se 
trata, según las orientadoras, de sacarle provecho 
o lo que puede aprender el nitio. Por esto, a raCz de 
la Implementación de la jornada ampliada se Inte-
graron las compal\eras, profesionaJes en educaCión 
especial. de la jornada de la mañana y de la tarde, 
todas, ooo mas entuslamo que de costumbre. 

Jornada ampliada 
¡Qué madrugada! 

Los ntños han dado vn ejemplo do Integración 
lncrelble, de envidiar. Son respetuosos y colabora· 
dores. Han asumido el horano desde las dOce has-
ta las dos de la tarde; saben que a las 12 llega un 
nuevo profesor, que van a hacer otras aclivldades 
recreatiVas como ir a los parques, ulllizar los espa· 
CIOS de la comunidad, danzar y bailar, actividades 
de expres1ón artistica. Ellos las captan todas. En 
realidad, están cas1 más lnvoluaados que Jos rrns-
mos profesores. 

Los educadores de las dos JornadaS han confor· 
mado un gran equipo y a pesar de la cfivergenda de 
puntos de vista se han ampliado las perspectivaS 
para los docentes y los niños. Algunas personas han 
estado de acu81do con la jornada ampliada, otras 
no. A éstas se les respeta el horariO do 7 a 12 Y 
después que se van. las otras asumen los nll\os. 

Conseguimos, pero también 
necesitamos 

Los eciJcadores creen que con la jornada amplia-
da requieren más recursos para trabajar en fos ta-
lleres, en las cosas nuevas que quleteri ensefiar a 
los nti'los. Les hacen falta herramientas, implemen-
tos de aseo, balones, papelerla para una cametlza-
ción especiaL Quieren arreglar la cancha de bas· 
quetbol y algunas locaciones, pero todo cuesta. La 
Secretaria les da el salarlo, y son conscientes de 
que la nómina es alta. por eso se ayudan gestio-
nando con otras entldades de la localtdad, pero por 
favor más presupuesto para la educación. Colom-
bia y la Ciudad ro reclaman con urgencllll.J 

Legalmente la atenCión edocativa para las 
personas con llmíiaciones o capaadsctes ex· 
cepclonaleS se sustenta en la Declaración de 
clerechos humanos (1948) que rec:onoce el 
derecho de niños y niMs a la aduc.cióo, de-
recho ralifiéado en ta Declaradón mundilll de 
educaci6n para todOS ( 1990). paltlf de la Claai 
se garantiZa la Independientemen-
te de las dlferenaas partlcufatea y la 
rae& eJe Salamanca (1994) que realirmá .. 
cornpromiiO de la EdcJcación para IOdos y ,.. 
conoce la necesidad y urgencia da "'mparttr 
eosei\anz8 a todos Jos n100s, Jóvenes y 
tos con nec:esldades educaúva& anpsC!IIae 
dentro del sistema comUn de educadón. Adlt-
más, existen disposlcíones en la Ley Gftleral 
eJe Educación (Trtulo 111 lUlo 1 artk:u1o 41 
•Integración con el servicio educativo 47 apo-
yo y iomento 48 y48 
*alumnos con capacidadea excepclonalss") y 
el Decreto 2082 de 1996 por el cual se 
menta la atención educatiVa a esa JM*Iaci6n. 
DICho decreto cuenta con 28 Mfculol enlle 
los que se dsetaca a& t8rcefo,. • ll ou• • 
......, .. ce como piildplc» ca ........ alli 
de atención la ilsl..,...., 

........ lno.ll 
equdlbio y 
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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-

.... 
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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) 

-

Conversas 

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 más recomendados · 

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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ll.lrl.lat f..l 

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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· Anuncios -(§)-- - - , 

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 

INFORIIIS 
lnsiiiUto para 11 tnvesügaoón E1ilcaM y ll Dr Jnollo 

lhQ!l dt ÉcA"Jta 
T1lábloe; 233 6389 • 289 58118 288 5871 
248 3532 • 289 3625, ExL 325 - .. 
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