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INNOVACIÓN 
u u l"ni!:uaie 

Leyendo y escribiendo juntos, 

maestros y niños aprendemos a 

pensar es una innovación desa
rrollada por un grupo de docen
tes del CED República de 
Colombia, a partir de juegos del 

lenguaje pensados para hacer su 
uso, mediante las múltiples for
mas que empleamos para hablar, 
leer, escribir y escuchar. 
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COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
lVI 

1 

aula, otra mirada a la caja 
máRica 

El ingreso de la televisión al aula 
se ha convertido en tema de de
bate y en un espacio para la in
vestigación. El IDEP, en convenio 
con la Fundación Antonio 
Restrepo Barco, ha concluido la 
investigación Formas de uso de 
la televisión en el aula . 
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DEBATE 
..:JUé Susanita no quiere 

vnl\fer a la eSCtJPI;¡? 

Susanita es una niña llena de expec
tativas frente al aprendizaje. lAca

so su proceso de aprestamiento en 
la escuela es capaz de satisfacer to
das sus curiosidades? 
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La investigación relatos de ciudades posibles 

Una ciudad para tocar, 
oler y sentir 

La ciudad adquiere sentido en tanto es capaz de satisfacer el deseo de sus habitantes. 
De ahí, la necesidad de hacer del entorno urbano la natural extensión del cuerpo 

y la imaginación dentro del ámbito escolar. 

"La semana pasada tuvimos una jornada de 
arborización u rbana", nos dijo un profesor, 
enfatizando el carácter "urbano" de la actividad; lue
go agregó: 
"plantamos árboles alrededor de la 

cancha de fútbol del colegio". Pocos días an
tes, en otro establecimiento, nos habían ha
blado de la jornada 
de aseo urbano y 
nos explicaron que 

con mucho esmero se dedi
caron a limpiar ... el patio del colegio. 

Podríamos citar muchos comentarios, como los anterio
res, que escuchamos en las visitas que real izamos con m o-

tivo de la investigación Ciudad educadora y es
cuela, la práctica significante que adelantamos 
para eiiDEP. En todos ellos hay un cierto orgullo 
por las acciones "urbanas" que desarrollan; sin 
embargo, en su mayoría se trata de actividades 
intraescolares, en las cuales la ciudad es la gran 
ausente, porque, en general, la escuela no sale 
de su ámbito. 

Ante esa evidencia, la 
dualidad entre "llevar la 
escuela educadora a la 
ciudad o la ciudad edu
cadora a la escuela", 
que planteamos al co
mienzo de la investiga
ción, se tuvo que 
resolver necesariamen
te por la segunda: implan
tamos los mecanismos 
para que la ciudad apa
rezca -aunque sea 
como un simulacro 
académico- en el in
terior de los estableci
mientos de enseñanza. 
Para ello, ana lizamos 

cuatro alternativas que pusimos en discusión 
durante talleres rea lizados en veinte estable
ci mien tos educat ivos, quince distrit ales y ci n
co privados. 

Continua en la pág. 1 2 ... 
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Programa de aprendizaje en 
contextos extraescolares 

Talleres en el área de Ciencias 
sociales 

El Fondo de Promoción de la Cultura 
del Banco Popular anuncia su pro

gramación de talleres para niños y . 
docentes. Los talleres lúdico-creativos 
estan pensados para niños de ter
cero de primaria, en las áreas de cien
cias sociales, acorde con el currículo 
de la básica primaria. Los talleres para 
maestros están orientados a la induc
ción en las áreas de ciencias sociales, 
para que perfeccionen su proceso de 
enseñanza en forma dinámica y 
participativa con el fin de que utili
cen su potencial pedagógico y expe
rimenten la relación entre museo y 
colegio. 

Los talleres se ofrecerán de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 12 m. y de 
1 :00 a 5:00 p.m. 

Al finalizar el taller se entregará un 
certificado de asistencia para el 
curso y se dará premio al mejor tra
bajo realizado. 

La inducción de los maestros se rea
lizará en un horario contrario a la 
jornada donde labora y en caso de 
que no pueda asistir personalmen
te se ofrecerá una guía por el co
rreo electrónico. 

Para mayor información dirigirse a 
la carrera 6a No 7-43, al teléfono 
2820860 o al fax 2820840. 

Prográmese para la cultura 

El Patronato Colombiano de Artes 
y Ciencias anuncia su programación 
en el área de formación para el pre
sente año: 

Calendario de cursos de danzas de 
las regiones de Colombia, ronda 
Infantiles y percusión. 

• Del 3 de febrero al 3 de marzo 

• Del17 de marzo al14 de abril 

• Del 5 de mayo al 2 de junio 

• Del 11 de agosto al 8 de sep-
tiembre 

• Del1 5 de septiembre al 13 de 
octubre 

• Del27 de octubre al24 de no-
viembre 

Valor de cada curso $ 60.000. Para 
mayor información comunicarse 
con el Patronato de Artes y Ciencias, 
carrera 15 No. 33- 76, teléfonos: 
2850265 - 2854309- 2122585. 

Museo Interactivo de la ciencia 
y el juego 

El Colegio Distrital Alberto Lleras 
Camargo invita a toda la comu
nidad educativa a visitar el Mu
seo 1 nteractivo de la Ciencia y el 
Juego, que tiene como objeto 
suscitar cambios de actitud posi
tiva frente a la ciencia , brindan
do imágenes lúdicas dirigidas a 
públicos muy variados de todas 

las edades. El museo está organi
zado en mundos con un núcleo 
temático compuesto por varios 
montajes que permiten la 
interacción sujeto-objeto. Para vi
sitar este lugar es necesario ha
cer una cita previa personalmente 
-Carrera 112 No 138-80-, o lla
mar al teléfono 6876303 Fa x 
6891505, en el horario de 7:00 
a.m. a 12:20 p.m. Pagar en la 
cuenta de ahorros (Fondos Do
centes) Megabanco No 
3241993 24-7 el importe de 
$1.000 por visitante -excluyendo 
al docente- y presentar el recibo 
con la cajera del colegio. 

Expoeducar con Proocéanos 

Con motivo del año de los mares 
la Fundación Colombiana para el 
Desarrollo de Programas y Proyec
tos Oceanográficos Proocéanos, 
realizará Expoeducar 2001, un 
evento que busca convocar al sec
tor educativo público y privado al
rededor entorno al tema de la 
educación sostenible. 

Expoeducar 2001 se llevará a cabo 
entre el 26 de marzo y el 23 de 
abril en el Megacentro: autopista 
norte No 197-35, costado occi
dental. Las instituciones educati
vas que deseen participar podrán 
contar con un stand gratuito. Para 
mayores inform es dirig i rse a la 
Avenida Chile Transversal 15 No 
70-31 , oficina 201; teléfonos 
6061527-6061528. 
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INNOVACIÓN 

La comunicación: un 
factor de convivencia 

En el CED República Federal de Ale
mania se lleva a cabo una propues
ta de innovación pedagógica, 
orientada hacia la formación hu
mana, axiológica, desde una pers
pectiva comunicacional. 
Pág 22 

INNOVACIÓN 

Enseñar a partir de pro
blemas reales 

La Innovación curricular en 

precálculo para la educación me

dia tiene como objeto explorar el 
contexto escolar, con el fin de bus
car est rategias de adaptación de 
la innovación en precálculo con 
calculadoras gráficas. 
Pág 6 

ENTREVISTA 

Hay que enamorarlos para 
que escriban 

El profesor Armando Montealegre, 
sexto Premio Nacional de Experien
cias Educativas Fundación Santillana: 
lectura, tarea de todos, habla sobre 
su experiencia docente. 
Pág 20 
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AL OÍDO DEL PROFE 
AULA 
Urba n a 

iCómo enseñar matemática 
sin morir en el intento? 

La matemática es una de esas materias con fama de difícil. Generalmente, el desempeño en esta árE 

se constituye en uno de los factores que permiten evaluar el fracaso escolar. 

Entonces, lcómo lograr que los chicos aprendan esta asignatura sin traumas y sin resistencias? 

L a profesora Patricia Sadovsky, investigadora del Cen
tro de Formación e Investigación en Enseñanza de 
las Ciencias -CEFIEC-, de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
UBA-, anticipa que no hay una receta, ni tampoco una 
clave para que la matemática pierda, realmente, la fama 
de ser una materia difícil. Pero su investigación en el área de 
la didáctica de la matemática puede aportar algunas ideas. 1 

Construir el conocimiento 

En la enseñanza tradicional, a los chicos se les impartía un 
concepto y, luego, se les daba una serie de problemas en los 
que debían aplicar el concepto aprendido. Con el nuevo enfo
que, en cambio, se busca desarrollar actividades en el aula en 
las cuales el alumno, por un lado, tenga que tomar deci
siones acerca de los conceptos que posee para resolver 
una determinada situación, y, por otro lado, se haga car
go de validar por sí mismo la producción que ha realizado. 

Otro aspecto que resulta esencial, es que los chicos aprendan a 
moverse entre diferentes formas de representación para abor
dar" un problema, que sean capaces de seleccionar aquella que 
resulte más útil para resolver el caso que se les propone. 

Un chico no aprende a pasar de una representación a otra en 
forma espontánea, es el docente quien debe propiciar este 
trabajo. Comúnmente, en la enseñanza tradicional, el tipo 
de representación que se emplea viene dado en el enuncia
do mismo del problema y, por tanto, el alumno no decide 
nada al respecto. 

La idea central de este enfoque consiste en que el alumno 
"capte" el sentido de un concepto, es decir, que entienda qué 
tipo de problemas puede resolver mediante un juicio propio y 
cuáles no puede, si los usa. Además, que sepa cómo juega ese . 
concepto junto con otros cercanos que se emplean para solu
cionar dificultades más o menos similares. 

En muchas clases de matemática, los alumnos resuel
ven ejercicios que vienen formulados en una guía y las 
únicas interacciones q!-{,e se propician se limitan a co
rregir los resultados. La falta de discusión, de debate, em
pobrece la actividad del aula. El ser explícitos hace posible 
tomar conciencia del conocimiento, permite nom-
brarlo, hacerlo público y hablar de él. Defender el 
propio punto de vista en una situación en la que 
se confrontan diferentes perspectivas, comprome-
te al estudiante en la producción de argumentos que 

no se elaborarían si sólo tuviera que convt:!ncerse a sí mismo 
de la validez de sus resultados. 

Con base en la demostración 

En otros tiempos, las constataciones de tipo empírico (me
dir, probar con ejemplos) comenzaron a tener un lugar 
preponderante, dejando de lado un aspecto esencial 

de la actividad matemática. Ahora, se tiende a proponer 
situaciones didácticas, a través de las cuales los alumnos 

puedan darse cuenta de que no siempre las comproba
ciones empíricas permiten decidir o estar seguro. 

Sadovsky enfatiza que hay rasgos esenciales del quehacer ma
temático que la escuela tiene la obligación de hacer conocer. 
"Construir herramientas que permitan obtener resultados so
bre aspectos de la realidad sin necesidad de realizar experien-

cias efectivas, y responsabilizarse matemáticamente por 
la validez de esos resultados, son dos aspec

tos ineludibles del ejercicio matemáti
co escolar", afirma. Dicho de otro 
modo, el chico, ante una situación, se 

hace preguntas, toma decisiones, encuentra lfm1tes, hace 
propuestas, decide la forma de representación y, finalmen
te, fundamenta sus resultados, de un modo aproximado 
a como lo haría una persona especializada. 

Sadovsky hace una aclaración: "No estamos obviando el pa
pel del docente que enseña y explicar. La idea es que el do
cente proponga una situación exponga claramente cuando 

se genera una necesidad, luego de que los chicos 
vieron que las herramientas de las que disponían 
son insuficientes para resolver el problema". 

Está claro que el docente requiere de una prepara
ción especial. En esta nueva orientación, el docente tiene que 
estar dispuesto a que afloren en el aula diversidad de pro
puestas, algunas correctas, y otras, no. Gestionar esta diversi-

dad es, sin duda, una tarea compleja. "Es importante 
disponer de un docente formado, y que haya 
un contacto profundo entre la investigación y 
la capacitación docente", recalca Sadovsky. 

1 Esta nota fue publicada originalmente en 
el número 16 de la Rev1sta Exactamente, perte

neciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la Universidad de Buenos Aires, República 

Argentina. Ha sido reproducida por la Revista digital 
Bitácora (wwvv. bitacora. net). 



INNOVACIÓN 

Juguemos al lenguaje 
Leyendo y escribiendo juntos, maestros y niños aprendemos a pensar es una innovación 

desarrollada por un grupo de docentes del CEO República de Colombia, a partir de 

Juegos del Lenguaje pensados para su uso mediante las múltiples formas 

que empleamos para hablar, leer, escribir y escuchar. 

Por: Elizabeth Porras B.1 

L os maestros cotidianamente nos en
contramos con múltiples aconteci
mientos escolares, frente a los cua

les hemos perdido la capacidad de asombro, 
admiración o cuestiona miento, quizá porque 
en la institución escolar se cree que el traba
jo del maestro consiste en sólo dictar clase, 
vigilar, controlar a los alumnos y permanecer 
encerrado en un salón sin detenerse a pen
sar o reflexionar acerca de su quehacer y su 
saber. 

Sin embargo, algunos docentes del CED Re
pública de Colombia, (localidad de Engativá), 
nos hemos atrevido a entrar en un diálogo 
pedagógico con nuestros alumnos a fin de 
descubrir cómo piensan y cómo sienten el 
mundo escolar de cada día, y a mirar si es 
tan cierto eso de que no saben leer ni escri
bir, no entienden nada de lo que el maestro 
les enseña o poco les interesa aprender lo 
que, supuestamente se necesita aprender en 
la vida. 

Partiendo de este supuesto, los maestros de
cidimos constituirnos en equipo de investi
gación e implementar el proyecto "Leyendo 
y escribiendo juntos maestros y niños apren
demos a pensar". ¿por qué? Porque leer y 
escribir son competencias profesionales que 
los maestros debemos desarrollar para po
der orientar estos procesos en nuestros 
alumnos. 

Entendemos que se puede leer y escribir de 
múltiples maneras, por esta razón hemos 
planteado los llamados juegos de/lenguaje. 
Estos juegos están pensados para hacer em
pleo del lenguaje mediante las múltiples for
mas que se utilizan para hablar, leer, escribir 
y escuchar. Se pueden por medio de los jue
gos seguir, descubrir o crear reglas. El único 
requisito que se debe cumplir es observar, 
comparar, relacionar, inferir, deducir, argu
mentar y siempre preguntar. 

En el 
desarrollo de nuestro 

trabajo hemos permitido en 
nuestras aulas una interlocución per

manente entre docentes y alumnos, me
diada básicamente por la mdagación 
de parte y parte, acerca de por qué, 
cómo, cuándo, dónde o con qu1én su
cede, o aparece tal o cual evento, he-
cho, acontecimiento o cosa. Por ejemplo, 
cuando hablamos de la correspondencia es
colar los maestros nos referimos a las cartas 
que recibimos a diano por parte nues-
tros alumnos en las que nos di-
cen que nos quieren, que están 
muy agradecidos por nuestras en
señanzas, o que, simplemente, los 
perdonemos porque se han portado 
mal y prometen no volver a hacerlo. 
Pero, ¿acaso tenemos en cuenta que en-
tre ellos se mueve soterrada mente un cú
mulo de mensajes por escrito para declararse 
su amor, para ponerse c1tas a la hora del re
creo o simplemente para comentar los acon
tecimientos diarios? ¿podemos decir 
entonces que a los niños no les gusta escri 
bir? ¿Desconocer estos procesos que se dan 
en la cotidianidad, acaso no pone en entre
dicho el conocimiento que los docentes te
nemos para saber cómo se dan los procesos 
de lectura y escritura en el niño de 3° y 4° 
de primaria? 

Si la tierra fuera plana ... 

En este proceso también nos preguntamos 
acerca de cómo conciben o cómo piensan los 
niños el mundo que los rodea y en este sen
tido también hemos recibido lecciones 
ejemplarizantes. En alguna oportunidad por 
ejemplo, se pidió como tarea representar me
diante un modelo, cómo se imaginaban los 
niños que era la tierra. Lejos de lo que espe
rábamos, descubrimos que para algunos ni-
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INNOVACION 

Mediante los juegos del lenguaje se demuestra que los niños y niñas 

pueden leer y escribir de múltiples maneras. El único requisito que se debe cumplir es observar, 

comparar, relacionar, inferir, deducir, argumentar y siempre preguntar. 

ños la tierra no era redonda, sino plana, y 
sostenida por el agua para no caer. También 
nos dijeron que el sol está pegado a la tierra 
porque si no, ésta no podría calentarse y to
dos nos moriríamos de frío y no habría luz. 
Después de oír estas hipótesis y argumentos, 
¿podemos decir que los niños no piensan o, 
no entienden nada? Consideramos todo lo 
contrario, que piensan de manera diferente 
a como pensamos los docentes y que ante 
estas nociones intuitivas lo que nosotros de
bemos hacer es profundizar en los niveles de 
información y conocimiento para construir un 
saber científico, en las diversas disciplinas que 
se trabajan en la escuela. 

En líneas generales, podemos decir que la es
trategia didáctica, construida durante el tra-

yecto de nuestra innovación ha permitido 
incentivar una nueva forma de trabajo en la 
lectura y la escritura con lo cual hemos con
tribuido a que los docentes y los niños y ni
ñas entiendan que lo importante es la 
construcción de significado y no la repetición 
y la memorización. 

1 Investigadora principal. Nidia Eva Carrillo, Carmen 

Rosa Giraldo de Sánchez y Nohora Durán, 

coinvestigadoras. 

El proyecto de innovación Leyendo y escri
biendo juntos, maestros y niños aprende
mos a pensar ha sido financiado por eiiDEP 
mediante la convocatoria 4 de 1999 deiiDEP. 
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INNOVACIÓN 

Enseñar a partir de problemas reales 
La "Innovación curricular en precálculo para la educación media" tiene como objeto explorar el contexto escolar, 

con el fin de buscar estrategias de adaptación con calculadoras gráficas. 

Por: Cristina Carulla 1 

U na empresa docente, Centro de Investigación 
en Educación Matemática de la Universidad de losAn
des, realizó en 1995 un proyecto de investigación que 

buscaba explorar la utilización de calculadoras gráficas en un curso 
de precálculo dentro de la misma universidad. Como resultado de 
este proyecto se generó una innovación curricular. La utilización de 
calculadoras gráficas en el curso de precálculo implicó necesaria
mente un cambio en el tipo de problemas que se debían resolver, 
en la manera como se llevaban a cabo las clases y en la forma de 
concebir el aprendizaje de los estudiantes y, por ende, en la forma 
de evaluación. Para una segunda etapa del proyecto, se planteó 
como objetivo la posibilidad de explorar el contexto escolar de la 
educación media con el fin de buscar estrategias de adaptación de 
la innovación en precálculo con calculadoras gráficas. Desde finales 
de 1999 hasta hoy, gracias aiiDEP, hemos venido realizando, con 
tres colegios del Distrito Capita12, un proceso de mediación que 
intenta una transformación en su currículo de grado 10°, para esta 
etapa del proyecto y grado 11°, para la segunda etapa. 

Conscientes de que no es posible transferir una innovación 
como si se tratara de un producto que se puede utilizar en 
cualquier contexto, decidimos explorar la mediación como ca
mino para lograr una acomodación de la innovación que ten
ga en cuenta el contexto de las Instituciones escolares del 
Distrito Capital. 

Una clase planeada por todos 

La metodología de trabajo consistió en reuniones semanales 
entre los investigadores de Una empresa docente y los profe
sores de las instituciones. Allí se discutieron los lineamientos 
generales del currículo para el grado 1 0°, se compartieron pro
blemas y se conversó sobre aspectos relacionados con la di
dáctica de los temas que se están abordando con base en la 
innovación original. 

Por otro lado, los profesores en cada institución confor
maron un grupo de trabajo, con el fin de planear lo que se 
debía realizar. De aquí, surge una metodología en la cual 
la labor de cada maestro en su clase proviene no solo d 
las actividades que parten de su iniciativa propia, sino ade
más de lo que le ha aportado el trabajo con el equipo de 

--- ·-· - - - - -- - - -

Una empresa docente y de las decisiones del grupo en cada 
institución. 

En cuanto al contenido matemático, se organiza atendiendo a 
una visión funcional. Se ha enfatizado en el hecho de que las 
funciones son unos objetos abstractos, que necesitan repre
sentarse para poder darse a conocer. El lenguaje matemático 
permite que podamos representar el objeto de diferentes ma
neras, a partir de sus diferentes campos conceptuales, con sus 
reglas particulares de funcionamiento. Por ejemplo, la función 
lineal se puede expresar con una fórmula f(x)=3x y esto nos 
deja ver algunas características del objeto en cuestión, pero no 
todas; pero si hacemos la gráfica en un plano cartesiano logra
mos ver otras características del objeto y así vamos constru
yendo en nuestra mente el concepto de función lineal. Por otro 
lado, se ha puesto de manifiesto que los juicios matemáticos 
están conectados y que esto debe tenerse en cuenta a la hora 
de preparar actividades y secuencias de clase. Finalmente, he-

mes enfatizado en la necesidad de tener en cuenta los dos 
estatus que pueden tener los objetos matemáticos (se pueden 
ver como conceptos o como procesos (-algoritmo-). 

Esta manera de ver el contenido matemático, el aprendizaje y 

la enseñanza de las matemáticas tienen implicaciones directas 
en la metodología de enseñanza y en el aprendizaje de los 
estudiantes, ya que se deben planear actividades que involucren 
los aspectos arriba mencionados. La metodología que están 
utilizando los maestros, actualmente, se basa en un precepto: 
se debe enseñar a partir de problemas, de tal manera que los 
alumnos aprendan a interactuar con ellos. El trabajo de los 
docéntes, por tanto, ha consistido en buscar y diseñar activida
des para el logro de unos objetivos de aprendizaje 
preestablecidos por el grupo. 

Experiencias reales 

Los maestros expresan lo que ha sucedido, al enseñar partien
do de los problemas reales, de la siguiente manera: Alicia por 
ejemplo, piensa que antes era más tradicionalista; ahora, los 
alumnos deben trabajar antes de la clase y ella resuelve dudas 
acerca de lo que hicieron los estudiantes: "No les hago lasco-
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El lenguaje matemático permite que podamos representar el objeto de diferentes maneras, 

a partir de sus diferentes campos conceptuales y sus reglas particulares de funcionamiento. 

sas, espero que ellos las hagan". Igualmente 
opina que le "cuesta mantenerse en el ritmo 
de cambio porque uno tiende a lo antiguo". 

Para Carmen ha sido un reto, ya que ella no 
dictaba la clase desde el punto de vista de la 
función lineal. A raíz de ello, se ha preocupado 
por mirar cuál es la mejor metodología y dejar 
de lado los métodos repetitivos del pasado. 
"presentaba la expresión simbólica, luego ha
cía la tabla y pedfa que graficaran". Hoy, los 
estudiantes, en relación con el tema que se va 
a tratar, dan significado y lo pueden escribir de 
distintas maneras. Por ejemplo, le han dado sig
nificado gráfico al signo. Además, Carmen ha 
encontrado una dificultad en este proceso: "lo 
que uno hace no se encuentra en los libros y, 
por tanto, no hay recursos para que los estu
diantes que desean trabajar un poco más por 
su cuenta, lo puedan h'acer". 

A Verónica, por su parte, el programa ICEP le ha 
servido para ver con más claridad lo que debe 
evaluar y cómo es el desempeño del estudiante. 
Igualmente, para tratar de entender si el alum
no ha hecho conexiones errtre los conceptos. 

Para Martha ha sido muy importante el trabajo 
con sus compañeras. En cuanto a sus cambios, 
expresa que dejó las clases magistrales y que, aho
ra, cuando diseña una clase es más consciente de 
lo que hace. Su metodología es el trabajo en gru
pos. Opina que el conocimiento de los estudian
tes es más profundo y significativo. En este 
momento los estudiantes cuestionan todo el tiem
po cuando no leven sentido a una expresión. "An
tes el objetivo era resolver ejercicios, dar la respuesta 
y ya; es decir; realizar ejercicios muy mecánicos". 

Jaqueline, al igual que sus colegas, observa que 
hay un cambio en la manera como sus estu
diantes sienten la clase de matemáticas y cree 
que esto se debe a que "la ven distinta, ya que 
no existe la clase en la que el profesor lo sabe 
todo"; por el contrario, el profesor hace parte 
del grupo y los estudiantes aportan ideas para 
resolver los problemas. Jaqueline se siente como 
una persona que los está acompañando en su 
trabajo. Cree que cuando el maestro sale de la 
universidad, está convencido de que sólo tiene 
que dar el tema a los estudiantes y éste repite. 
Para ella esa concepción ha variado, por esos 
se preocupa por buscar situaciones que con-

voquen a los alumnos a reflexionar y a apren
der de sus errores y dificultades. 

Ante esta transformación, los alumnos han ex
presado que ha sido un cambio fuerte, por el 
hecho de tener que argumentar y justificar; no 
como otros que piensan que ser bueno en 
matemáticas es aplicar algoritmos. 

El proyecto ICEP. Innovación curricular en 
precálculo para la educación medía se sitúa 
en el contexto de la convocatoria del IDEP 
para transferencia de innovaciones que se 

llevó a cabo a mediados de 1999. 

11nvestigadora de Una empresa docente- Universidad 

de los Andes" mcarulla@uniandes.edu.co 

2 En este proceso participaron el colegio Miguel Antonio 

Caro con las profesoras Martha López, Verónica Tocasuche 

y Jaqueline Cruz (Gran maestra del Premio Compartir al 

maestro 2000); el colegio La Amistad con las profesoras 

Magdalena Oliveros, Alicia Rojas y Hna. Carlota Porras y 
el colegio Brasilia de Usme con los profesores Carmen 

Martlnez, Ricardo Carrillo, Eduardo Torres y Alvaro Arévalo. 
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Formas de uso de la televisión y el video en el aula 

Otra mirada a la caja mágica 
El ingreso de la televisión al aula ha sido tema de debate y espacio para la investigación 

desde las disciplinas de la comunicación y de la educación. En busca de hacer nuevos aportes sobre el tema, el IDEP 

en convenio con la Fundación Antonio Restrepo Barco ha concluido la investigación Formas de uso de la televisión en el aula, 

la cual estuvo a cargo de la facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana . 

E 1 propósito del pro
yecto Formas de uso 
de la televisión en el 

aula fue diseñar, aplicar y eva
luar una estrategia en el em
pleo de este medio masivo, de 
forma que permitiera mejorar 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en Centros Edu
cativos Distritales. Para este 
fin, el IDEP convocó a 24 ins
tituciones, 17 de las cuales 
participaron en todo el pro
ceso1. El grupo de trabajo es
tuvo integrado por 41 
maestros -5 hombres (12%) y 
36 mujeres (88%). 

El diagnóstico comunicativo y 
participativo -objetivo de la primera etapa de 
trabajo- se construyó a partir de bitácoras, en
trevistas, observación directa, cuadernos de 
autobiografía, socio-dramas y películas. Toda 
la información recogida fue interrelacionada 
e interpretada a la luz del trabajo conjunto 
del colectivo de los maestros participantes. 

En la escuela 

Se encontró que las experiencias en la utiliza
ción de lo televisivo-videográfico eran muy in
cipientes y que algunas de las resistencias 
frente a este medio se basaban en el desco
nocimiento de formas de uso didáctico, for
mativo y educativo. Se estableció la manera y 
fin educativo con el que eran usados los ma
teriales televisivos videográficos en las institu
ciones participantes, por parte de los sujetos 
educadores, mediante un diagnóstico de la 
infraestructura, la administración, el acceso, 
la disponibilidad, el uso y la relación con el 
tema. En el diagnóstico comunicativo se cons
tató que el uso dado a estos materiales es 
frecuente; pero que éste no obedece a argu
mentaciones pedagógicas, ya que los maes
tros desconocen o se resisten ante las 
bondades de lo televisivo-videográfico. 

LA ESTRATEGIA IPAR 

Los hallazgos fueron contextualizados con 
la situación de nuestro sistema educativo 
y confrontados con lo que desde la con
ceptualización se recomendaba. En un 
diálogo de saberes entre la comunicación 
y la educación surgió una estrategia de 
uso de la televisión y el video en el aula, 
denominada I.P.A.R., la cual se sustentó 
conceptualmente en cuatro conceptos: 

• Ecosistema comunicativo. 
• Lógica audiovisual. 
• Múltiples competencias comunicativas. 
• Aproximación al trabajo investigativo 

del aula. 

Respecto a los modos o formas de empleo, es 
importante anotar que en la mayoría de las ins
tituciones y los profesores, no se encontraron 
modos sistematizados, organizados, argumen
tados o publicados, sino solamente aparecen 

intentos espontáneos por invo
lucrar esta tecnología en el 
aula. Solamente se reporta un 
caso aislado, el del CEO Mode
lo Norte (grado cero), donde la 
profesora por su propia inicia-
tiva ha diseñado una propues
ta conceptual y metodológica 
del uso de la televisión y el vi
deo en el aula. 

En cuanto a los materiales 
audiovisuales se detectaron 
serias dificultades con relación 
con la selección y tratamien
to del mismo, esencialmente 
porque los maestros no logran 
estudiar los materiales previa-
mente. Del mismo modo, se 

determinó que los maestros no tienen acceso 
directo a estas herramientas educativas, o si la 
tienen, deben pagar alquiler por los mismos. 

La relación con el medio 

El equipo coordinador de la investigación se 
concentró en indagar acerca de la relación en
tre el imaginario de la televisión y la propia his
toria de vida del maestro, para desde ahí pensar 
en la innovación pedagógica para el uso de lo 
televisivo-videográfico en el aula. 

Se identificó que para la casi totalidad de los 
participantes, la televisión no estaba asociada 
con ningún propósito educativo y que el pensa
miento hacia ella era negativo, prevenido e im
preciso, inscrito en unas vivencias socioculturales 
comunes. Gracias al uso de la autobiografía se 
logró reconstruir lo pedagógico para lograr es
tablecer una relación directa entre práctica pe
dagógica, identidad pedagógica y uso de la 
tecnología en el aula. De aquí surgió la estrate
gia del uso de la televisión y el video en este 
ámbito. Esta dinámica inundó los salones de cla
se y varios profesores compartieron estas expe
riencias con sus alumnos y con sus respectivas 
consecuencias socioafectivas. 
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Experiencia enriquecedora 

Para todos los participantes, la aplicación de la 
estrategia fue una experiencia innovadora, que 
mostró nuevos modos de relacionarse con la 
televisión y los videos, de promover la recep
ción televisiva critica de niños y niñas, de pro
ducir productos aud iovisuales con f ines 
formativos, de hacer partícipes a las familias 
en la vida escolar y de sumergir a los alumnos 
en una experiencia enriquecida comunicativa y 
pedagógicamente que los fortaleció para par
ticipar en la vida ciudadana. 

La estrategia fue apropiada por las institu
ciones, los profesores, los maestros y los pa
dres de familia que se vincularon al mismo y 
quienes determinaron sus proyecciones de 
distintas maneras, de acuerdo con las dife
rentes comunidades involucradas. En cinco 
de ellas se articuló totalmente el uso de la 
televisión y el video en las aulas al PEI; en 
una, se amplió a otros medios y tecnologías 
informáticas bajo la experiencia investigativa 
vivida; en seis más, se está a la espera de 
continuar con un acompañamiento externo 
y, en las restantes, se apropió a las aulas de 
los docentes participantes. 

lCómo usar la televisión en el aula? 

De este estudio surgen algunas recomen
daciones que se consideran importantes 
para las maestras y maestros frente al 
uso de la televisión. 

• Se debe partir de la formación de 
maestro y de su historia pedagógica. 

• Es importante reestructurar el esce
nario comunicativo en el aula. 

• Es necesario replantear las dinámicas 
de participación y manejo del poder 
en el aula. 

• Se deben desarrollar múltiples com
petencias comunicativas con fines pe
dagógicos 

• En imprescindible incluir la televisión 
en sus distintos formatos en la diná
mica pedagógica cotidiana. 

Se generó un conocimiento nuevo de naturaleza 
educomunicativa que consistió en la combina
ción de dos paradigmas dominantes en los últi
mos años, en relación con el uso de los medios 

Publicaciones 

en la educación; en este caso, el de la recepción 
crítica de la televisión y el de la producción de 
videos con fines educativos. Así podemos hablar 
del surgimiento de un nuevo modo de pensar 
con respecto a la relación entre los medios y la 
escuela, en la que surgen y se mezclan aspectos 
como la recepción crítica del medio y la lógica de 
la producción audiovisual. De esta forma, se lo
gra acercar aún más a nuestras comunidades 
educativas a la aldea global y a la denominada 
"sociedad de la información"; pero no como re
ceptores y consumidores pasivos, sino como ciu
dadanos críticos, participativos y creativos. 

Investigación del Área de Comunicación Edu
cativa del IDEP en convenio con la Funda
ción Antonio Restrepo Barco, 1999-2000. 

1 Estas inst ituciones pertenecen a 8 local idades 

Distritales (localidad 1 de Usaquén con 6; localidad 2 

de Chapinero con 2; localidad 4 de San Cristóbal con 

1; localidad 7 de Bosa con 1; localidad 1 O de Suba 

con 4; localidad 11 de Engativá, 12 de Barrios Unidos 

y 13 de Teusaquillo con una institución respectiva

mente. De estos CEO, 11 eran de la jornada de la 

mañana (65%) y 6 de la jornada de la tarde (35%). 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP

Corporacion Magisterio Carrera 30 No. 40 A- 52. PBX 6090266 Tel. 2692221 2692126 Bogotá, D.C. 

Las claves del altillo: materiales 
audiovisuales para desarrollar en los 
niños competencias en lenguaje y 
m~temáticas 

El lenguaje y las matemáticas son áreas funda
mentales de la educación básica; las competen
cias que los niños y las niñas desarrollan a partir 
de dichas disciplinas son la clave para que pue
dan desempeñarse adecuadamente en el mundo 
social y laboral. (5VHS) cada uno a $ 14.000. 

No. 2: Una pasión hecha proyecto, la innovación 
en la escuela (1999). 
No. 3: El amor eres tú, la sexualidad en la escuela (1999). 

No. 4: El colegio de la eSquina, escuela comuni
dad (1999). 
No. 5: Fuera del alcance de los niños, la drogas 
en la escuela (1999). 
No. 6: El profe es una nota, rol e imagen del 
docente (1999). 

No. 7: El final del miedo, salud mental en la escue
la (1999) 
No. 8: El recreo de las horas, arte creatividad y 
cultura (1999). 
No. 9: El arco iris de las aulas, la discriminación en 
la escuela (1999). 
No. 10: Volver a la pedagogfa (2000). 
El valor de cada ejemplar: $ 1.800.00 

Inventario de audiovisuales de uso 
educativo en Santa Fe de Bogotá 

(Disquete de 3/4) ( IDEP - Programa Red 
Universidad Nacional) 
Inventario de los audiovisuales de carácter educa
tivo en los distinto centros de documentación de 
la ciudad. El disquete contiene una base de datos 
(Access) con más de ocho mil referencias de títu
los de audiovisuales especificando temática, área 
del conocimiento y centro de documentación en 
donde se encuentra disponible. 
El costo del disquete es de$ 5.000 

Aula viva para una mejor práct1ca 
pedagógica. rutas pedagógicas 
enr"m p~'da oor In url VISUal 

A partir de la pregunta sobre cuáles son las accio
nes que lleva a cabo una maestra de quinto grado 
cuyos alumnos han alcanzado logros importantes 
en las pruebas de competencias en matemáticas y 
lenguaje aplicadas al distrito capital de Bogotá en 
1 998, se hace el registro de las actividades cotidia- ' 
nas en el proceso de aprendizaje en las áreas de ' 
matemáticas y lenguaje. Se identifican aqur los mo- · 
mentos más significativos desde el punto de vista 
metodológico y didáctico que permiten reconstruir 
posteriormente la ruta pedagógica desarrollada por 
la maestra. Los videos tienen una duración de una 
hora cada uno aproximadamente. 
El valor de esta serie es de $52.000 

EIIDEP estará presente en la 14a Feria Internacio
nal del Ubro, Pabellón 3 Nivel1 Stand 114- Coo
perativa Editorial Magisterio. 
Fecha: Abril 25 a Mayo 7 de 2001 - Corferias. 
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En torno al aprestamiento 

iPor qué Susanita no quiere 
volver a la escuela? 

Susanita es una niña llena de expectativas frente al aprendizaje. 

lAcaso su proceso de aprestamiento en la escuela es capaz de satisfacer todas sus curiosidades? 

Por: Guillermo Berna! Arroyave1 

• Por qué la luna no se cae? Lqué comen 

' 

los aviones? Ldónde duermen los ríos? 
Lpara dónde va la sombra, cuando su 

dueño no está?, pregunta Susanita, poniendo 
en ca lzas prietas a los adultos que la rodean; 
porque ella, con mirada vigilante, espera una 
respuesta satisfactoria y seria. 

Esa situación es muy frecuente debido a que 
Susanita habla hasta por los "codos"; en las con
versaciones con su familia, con don Juan, el de 
la tienda, o con doña Emilia, la de. la lavandería, 
siempre sorprende con estas extrañas pregun
tas. Ella tiene afán por descubrir todos los secre
tos domésticos y, entonces, sus preguntas se 
tornan más incómodas que un "buscapiés": 
Lusted por qué no se ha casado doña Emilia? 
Ldon Juan, cuántos años tiene? Lpor qué a los 
viejitos les salen arrugas? 

Doña Rosa, la madre de Susanita, tiene 
la buena costumbre de dejar notas a la 

(((( 

niña antes de salir para el trabajo. Como la 
pequeña todavía no sabe leer, busca estrate
gias para encontrarles significados por sí mis
ma. Con base en su interpretación, contesta 
las notas con sus dibujos y garabatos y deja 
la respuesta en el mismo sitio que emplea la 
mamá, bien sea pegada a la nevera o en la mesa 
del comedor o en la puerta del apartamento. 
Cuando doña Rosa regresa, pregunta qué le que
rría decir su hija en estos mensajes tan bonitos e 
invita a la niña a hablar sobre ellos. 

Lo que significa leer y escribir 

A Susanita le leen cuentos, casi todas las no
ches, antes de dormir. Ve a sus padres leer li
bros, periódicos y revistas. También los ve escribir 
cartas, hacer la lista del mercado, llenar consig
naciones de banco, hacer anotaciones diversas. 
Gracias a estas experiencias la niña se ha forma
do ideas muy claras sobre lo que significa leer y 
escribir. Cuando ella intenta hacerlo, pone en 
juego todo lo que sabe. Es capaz por ejemplo, 
de leer un libro guiándose por las imágenes y 

en las notas que escribe, sus garabatos siguen 
la dir~cción de izquierda a derecha. 

Una de las cosas que más desea en la vida es 
aprender a leer y a escribir, no sólo para que su 
mamá le entienda sus escritos, sin necesidad de 
explicarle, sino también para escribirle muchas 
cartas a la abuelita Asunción, que vive en 
Manizales, a fin de preguntarle por el abuelo y 
por sus gatos. Por teléfono le prometió que tan 
pronto aprendiera a escribir, le iba a enseñar cómo 
vacunar los ositos de peluche para que no se en
fermen de varicela. Así mismo, desea contarle la 
historia de un canguro volador que rescata a un 
niño secuestrado por un grupo de hombres de 
negro; la historia fue inventada por ella y se la ha 

narrado varias veces a doña Emilia y a don Juan; 
a la abuelita no se la ha contado todavía por
que es tan larga que no se la puede contar por 
teléfono. 

Son tan grandes las ganas de Susanita de apren
der a leer y a escribir, que tres meses antes de 
ingresar al preescolar (grado O), le rogó a su 
mamá que le comprara maleta, lápices, cuader
nos y lonchera. Desde entonces, jugar a la es-

cuela es su principal diversión. En la Navidad le 
escribió una carta al niños Dios pidiéndole mu
chos libros de cuentos. Lya se la enviaste mamá?, 
le preguntaba a doña Rosa, día tras día. 

Habilidades y destrezas 

Corrieron los meses y, por fin, llegó para Susanita 
el tan anhelado ingreso a la escuela. Durante el 
primer mes se mostró muy entusiasmada pican
do, rellenando, coloreando, recortando, haciendo 
platos, árboles y vacas con plastilina. Después de 
la sexta semana, la niña comenzó a manifestar al
gunas inquietudes. Por ejemplo, no entendía por 
qué la profesora decía que no había necesidad de 
hablar mientras estuvieran trabajando. Se sentía 
molesta porque la profesora no le respondía a sus 
preguntas, debido a que "ese tema se va a ver 
más adelante". Pero lo que más la desalentaba era 
que todavía no le enseñaban a leer ni a escribir. 

La situación se estaba tornando tan angus
tiosa que doña Rosa solicitó permiso en su 
trabajo y fue hablar con la profesora. Ella le 
dijo que en el preescolar no se les enseña-
ban a leer ni a escribir a los niños y le expli
có en qué consistía el aprestamiento. Las 
habilidades y destrezas que estaba forman
do en los chicos, en este primer período, 

tenían por objeto que los niños pudieran 
manejar el renglón, tener letra legible, así 
como prevenir que fueran a confundir las 
letras en el futuro . La explicación de la profe

sora, graduada, dicho sea de paso, en Educa
ción Preescolar, le pareció a doña Rosa muy 
convincente. Por el camino de vuelta estuvo 
pensando en la forma de darle la misma expli
cación a la niña, de modo que resultara igual
mente convincente, pero el fracaso fue rotundo: 
"lo que es a esa escuela yo no quiero volver", 
dijo muy enfurruñada Susanita. 

lAprender desaprendiendo? 

La profesora de Susanita supone que los niños sólo 
aprenden cuando se les enseña. En el caso parti
cular de la lengua escrita, cree que el acceso a ella 
comienza el día y hora en que los adultos deciden. 
Pero Susanita, como todos los niños, había comen-



zado a alfabetizarse desde que nació; desde muy 
temprana edad habla aprendido a interactuar con 
los demás; igualmente, empezado a recibir 
infl;>rmación y a teneJ E sobre lenguaje 
escrito, pues éste e su vida diaria y 
de su universo antes de llegar a la 
escuela había i de construcción 

pió para dedicarse a de-

¿Por qué Susanita se muestra tan desanimada? 
Porque el adiestramiento que propone la profe
sora no tiene mayor relación con sus experien
cias lúdicas inmediatas, ni con la cotidianidad y 
sus vivencias; porque no está ligado con los gran
des interrogantes que ella se plantea en su afán 
por conocer el mundo. Una situación de apren
dizaje será significativa para Susanita, si le plan
tea algo nuevo, si constituye un nuevo reto que 
requiera una reorganización de los esquemas ya 
construidos. Pero como lo planteado por la pro
fesora no va en esa dirección, es decir, no es 
significativo, entonces tendrá que recurrir a es
trategias, a técnicas artificiales - motivación
para generar el interés desde afuera. 

Para la docente del curso de Susanita los niños 
que llegan a grado O, no están aún maduros. En
tiende que la tarea que debe hacer es estimular la 
aparición de las capacidades o aptitudes necesa
rias para aprender a leer y a escribir mediante ejer
cicios perceptivos y motrices. No obstante, en 70 
años de predominio de este enfoque, la investiga
ción no ha mostrado evidencias concretas de que 
el desarrollo de este tipo de habilidades incida de 
manera determinante en el aprendizaje de la lecto
escritura. O si no, ¿cómo explicar que las personas 
con discapacidad pueden aprender? ¿por qué a 
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algunos niños excelentes para el deporte, les va 
tan mal en lenguaje? Vigotsky lo había dicho, tam
bién, hace 70 años: una cosa es la mano y otra el 
cerebro; el desarrollo de Ja simbolización no se 
deriva del desarrollo motriz. 

lfs habilidades perceptivo-motrices no son 
pre requisito para la lectura y la escritura. Un 
pre requisito es un conjunto de habilidades cuyo 
entrenamiento y cuya mejora lleva consigo un 
aumento en el nivel lector y escritor; para ello, 
tal conjunto de habilidades o competencias 
debe estar directamente relacionado con estos 
aprendizajes. Es como si alguien se matricula
ra en un curso de inglés y en las primeras cla
ses debe empezar a hacer flexiones de pecho. 

Aprendizaje significativo 

Con el aprestamiento ocurre algo paradójico: a 
mayor duración, peores son los resultados. En 
Brasil, patria de Lourenco Filho -autor de test ABC 
sobre madurez lectora- se realizó una investiga
ción que buscaba detectar las causas de los altos 
índices de repetición en el primer año de prima
ria . Una de las cosas que mostró la investigación 
es que mientras más largo es el aprestamiento, 
más bajo es el rendimiento. Y es que cuando los 
niños no ven avances en el aprendizaje que los 
ha llevado a la escuela, desarrollan descreimien
to en su propio valor, desmotivación y ansiedad. 

Cuando Susanita hace garabatos o dibujos, o 
cuando intenta interpretar un texto, aunque no 
sepan hacerlo como los adultos, tiene una in-
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te que se 
a que sus al 

piquen, i-
nación, de discriminación, de manejo del es
pacio habría que preguntarle: ¿cómo aprenden 
los niños? ¿qué es el aprendizaje? Al menos 
estas prácticas parecen obedecer al concepto 
de que la adquisición del conocimiento es el 
resultado de la repetición y del adiestramiento. 

Susanita, como todos los niños, trata activa
mente de comprender el mundo; para lograrlo 
observa, pregunta, plantea hipótesis y las co
rrige. Respecto a la lengua escrita, crea formas 
originales para hacerse entender, interpreta 
imágenes, deduce el nombre de los anuncios 
por el tipo de empaque. Todas estas activida
des del sujeto cognoscente quedan en suspen
so con el ingreso al preescolar. Es lo que la niña 
no entiende y la llena de desaliento. 

No es que no se deban trabajar las habilidades 
perceptivo motrices; lo que hemos querido sus
tentar aquí es que dichas habilidades no sirven 
de apresta miento para la lectura y la escritura. 
Con este tipo de apresta miento es más lo que 
el niño se ve obligado a desaprender con res
pecto a la lengua escrita, que lo que aprende. 

1 CED Llano Grande, Localidad aa. 



PORTADA 

Una ciudad para tocar, oler y sentir 

El imaginario de los jóvenes 

A cercar la ciudad educadora a la es
cuela era la primera posibilidad. El 
trabajo con los profesores, median

te talleres y charlas, sería la manera de mul
tiplicar la acción y difundirla entre los 
estudiantes. Esta alternativa apareció como 
la más viable por su fácil realización, ya que 
aseguraría una transferencia directa entre los 
educadores y los educandos; sin embargo, 
encerraba el peligro de "institucionalizarse" 
convirtiéndose en algo repetitivo y distante, 
como ha ocurrido con otros temas (educa
ción sexual, ecología, etc.) que al ser incor
porados dentro de los programas académicos 
perdían la libertad dentro de las actividades 
extracurriculares y el atractivo de lo novedo
so y ocasional que facilita el debate. 

La anterior reflexión nos condujo a pensar, pro
bablemente, en llevar la ciudad educadora a 
la escuela mediante el trabajo directo con los 
alumnos. Esta fue la opción que escogimos 
para evaluar el alcance de la investigación y 
tener un punto de referencia que condujera a 
la propuesta final. Para llevar a cabo esto, mon
tamos un dispositivo pedagógico, basado en 
talleres de acción directa con los estudiantes. 
Esta alternativa mostró importantes logros 
académicos y pedagógicos, aunque corría el 
riesgo de resultar atractiva para los estudian
tes solamente por la autonomía extracurricular 
y la connotación lúdica que sugiere al no in
tegrarse metodológicamente a los procesos re
gulares de enseñanza; por otra parte, la 
lentitud del método nos limitó el alcance de 
la muestra. 

La tercera opción consistía en intervenir sobre 
las herramientas académicas y no directamen
te sobre sus actores (profesores, alumnos) y lle
var la ciudad, como elemento educador, al 
colegio mediante el currículo, diseñando la 
creación de una cátedra o un proyecto educa
tivo institucional sobre la ciudad. La idea de 
cátedra la descartamos ante el riesgo de con
vertir el tema en un fragmento de conocimien
to abstracto, en tanto que una propuesta 
pedagógica avanzada sugeriría la integración 
de áreas de conocimiento; de esta manera, el 
tema urbano se desarrollaría transversalmente 
en el interior de los currículos, sin el peligro de 
fragmentación que sugiere un currículo lineal. 
Se enseñan los procesos y no los contenidos. 

El último punto contemplado se refería a los 
medios virtuales, a los que el estudiante puede 
acceder desde la escuela, desde la casa o desde 
cualquier otro lugar. Así, la ciudad y la vida en la 
ciudad aparecerían enmarcadas dentro de dife
rentes posibilidades didácticas: la academia, el 
contexto afectivo familiar y el entorno lúdico, 
todos desde la interacción que permiten las re
des de informática y el sistema multimedia. 

Quizás la solución no estaría mediada por la 
escogencia de una sola de las cuatro alternativas 
planteadas, sino por la combinación de las dife
rentes propuestas. Así, más allá de los talleres rea-

lizados, que permitieron el material de trabajo 
para la investigación en curso, se debería com
plementar con la formación de profesores en el 
tema urbano y la presencia del mismo en los con
tenidos curriculares. Los medios virtuales se con
vierten, así, en una herramienta aplicable en 
cualquiera de las otras tres instancias. 

El objetivo de la investigación que adelanta
mos se basó en el imaginario de ciudad que 
tienen los jóvenes; para ello propusimos aiiDEP 
trabajar con veinte establecimientos de ense-

Por: Luis Fernando Orduz1 

D.Moreno 2 

J.C.Pérgolis3 

ñanza, en principio, todos ellos pertenecientes 
a la Secretaría de Educación del Distrito Capi
tal. En los meses de noviembre y diciembre de 
1999, se seleccionó la muestra de trabajo a 
partir de conceptos de dispersión geográfica, 
tratando de cubrir la mayor parte del territorio 
capitalino y la mayor variedad posible de situa
ciones socio-económicas y geográficas a fin de 
indagar en imaginarios urbanos diferentes y 
comprobar algunas hipótesis que surgieron de 
los talleres de ajuste metodológico en los esta
blecimientos privados y que serían tema de 
observación en el desarrollo de la investigación. 

Trabajo con relatos 

La base del método de trabajo en taller fue la 
elaboración de relatos, ya que como pudimos 
comprobar en otros procesos de investigación 
anteriores4 la ciudad adquiere sentido en tanto 
es capaz de satisfacer el deseo de sus habitan
tes. Esa presencia de "sentido", gracias al de
seo satisfecho, se manifiesta como un 
acontecimiento y este, a su vez, se expresa a 
través del relato. 

La propuesta de la investigación implicó reco
rrer ese camino en sentido inverso: a partir 
del relato elaborado, detectar el acontecimien
to que constituye el nudo temático de la na
rración e introducirse en los deseos que 
intervienen en la conformación del imagina
rio urbano de los jóvenes. 

Para la elaboración de relatos en los talleres se 
comenzó con el método indicado por Gianni 
Rodari, basado en la generación de historias 
mediante palabras u objetos5 . El autor men
cionado señala la estructura básica del cuento, 
mediada por sus partes: inicio, desarrollo, idea 
central, intervención de uno o varios persona
jes, final que sorprende y secuencialidad en la 
que intervienen espacio y tiempo; las que, por 
medio de formas y técnicas que estimulan la 
imaginación, producen el llamado "encuentro 
con la fantasía"; esto significa: la invención por 
medio de palabras, que como evento creador 
traspasa cualquier límite y utiliza escenarios 
como la lúdica, la imaginación y la memoria. 

Luego, Rodari indica los elementos con los cuales 
se crearán las historias. En nuestro caso, la redac
ción se hizo solamente a partir de palabras 



connotativas, que por asociación libre inducen la 
presencia urbana en el relato. 

Las imágenes de los relatos 

Para configurar la idea de ciudad educadora, 
en el marco de la investigación, fue necesario 
entender la imagen de ciudad que construyen 
los jóvenes. Las categorías básicas que se crea
ron (ciudad-caos y peligro, no ciudad, ciudad
f icción, ciudad-terror, ciudad gris) sintetizan la 
visión del entorno y se fundamentan en la idea 
de opuestos. 

Del mismo modo que el análisis mostró distin
tas imágenes de ciudad, el juego de asociación 
con palabras o de frases permitió establecer 
otras miradas, en las que se determinó la refe
rencia que utilizan los jóvenes para relacionar
se con el entorno. Las respuestas se organizaron 
de acuerdo con las categorías de ciudad desa
rrolladas con anterioridad. Finalmente surgie
ron las siguientes ideas de ciudad: 

• Ciudad como espacio físico o como forma. 

• Como conglomerado poblacional o lugar 
de encuentro. 

• Como espacio de información. 

• Como marco de actividad o de aconteci
miento. 

PORTADA 

• Como organización socia l. 

Algunas conclusiones 

En esta investigación se pueden concluir varias 
cosas. Por ejemplo, que los jóvenes han cons
truido un discurso único sobre la ciudad, basa
do en los estereotipos que transmiten la 

institución familiar y escolar: la identidad ne
gativa del significante ciudad. 

Frente a esta conclusión creemos importan
te proponer una trasgresión de ese único 
significante, mediante prácticas de sensibi
lización y conocimiento de la ciudad; este 
último, dado en una práctica que vaya más 
allá del discurso escolar, constituyéndose en 
una manera de formar nuevos comporta
mientos. 

De otra parte, dada la afinidad con el lenguaje 
audiovisual por parte de las culturas juveniles, 
los medios de comunicación desempeñan un 
papel muy importante y lo que ellos muestran, 
por lo general, es el predominio de lo especta
cular en las ciudades, desde el punto de vista 
positivo (conciertos, maratones) o negativo (tra
gedia social). Esto favorece la construcción de 
imágenes globales y estereotipos en los que se 
diluye la cotidianidad de la ciudad . Aquí la in
vestigación propone formas de sensibilización 
frente a la ciudad que no privilegien lo visual; 
es decir, conocer a la ciudad por el tacto, el 
oído y el olfato y reconocimiento mediante re
corridos que pueden ser retomados en expe
riencias pedagógicas tales como mapas, relatos, 
dibujos y maquetas. 

Otras formas de reconocimiento de la ciudad 
que proponemos aquí, estarían referidas a su
ministrar información sobre la ciudad y fomen
tar la lectura de textos literarios referidos a otras 
ciudades; para de este modo, est imular la cons
trucción de nuevos relatos sobre ciudades ima
ginarias y ciudades posibles que hagan del 
entorno urbano la natural extensión del cuer
po y de la imaginación. 

Investigación realizada por Fundaurbana y 
financiada por eiiDEP med1ante convocato
ria 02 de 1999. 

1 Psicoanalista, magíster en comunicación. Investiga

dor de Fundaurbana. 

2 Magíster en Comunicación . Investigador de 

Fundaurbana. 

3 Arquitecto Urbanista. Investigador de Fundaurbana 

4 Aquí nos referimos al estudio Bogotá fragmentada, 

La ciudad de los milagros y las fiestas, E d. Tercer mun

do, 1998. 

S Ver el ensayo Gramática de la Fantasfa, introducción al 

arte de inventar historias, Ed. Panamericana,1999. 
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RELATO 

La historia del cuaderno 
Todos lo años, días antes de que empiecen las clases, te vas a la escuela en busca de cuadernos y utensilios escolares. 

Pero tú no eres el único en hacerlo; son muchos en la clase y en la escuela; hay tantos, que no resulta fácil contarlos. 

En nuestro país hay miles de ciudades, decenas de miles de aldeas y en todas ellas hay escuelas, 

donde estudian millones de escolares y cada uno necesita libros y cuadernos. 

Si juntásemos todos esos libros y cuadernos, formaríamos con ellos altísimas montañas de papel. 

Por: M. llin, E. Segal.1 

Hace poco se presentaron en una escuela dos 
mujeres. La más joven tenía entre los brazos a 
una niña de un año aproximadamente. La otra, 
de cabellos blancos, llevaba de la mano a un 
niño de tres años. 

La maestra les preguntó riendo: 

-LCómo han traído a la escuela a esos 
pequeñines? La niña tiene que ir a una cuna y 
el chico a un jardín de infantes ... 

-Somos nosotras las que queremos ingresar a la 
escuela -le respondió la mujer de cabellos blan
cos-. Yo en séptimo grado y mi vecina en no
veno. LNo nos podría decir dónde está la escuela 
para los adultos? 

La más joven añadió: 

-No hemos podido terminar los estudios a tiem
po y queremos hacerlo ahora. 

La maestra les explicó el modo de llegar a la 
escuela de adultos y les dijo: 

-iEso me parece muy bien! Nunca es tarde para 
aprender- Lquién les ha aconsejado que es

tudien? 

-Ella se disponía a hacerlo desde hace 
mucho tiempo - le contestó la ma
yor-. Por lo que a mí se refiere mi 
hija no hace más que avergonzar
me: "tu nieto irá pronto a la es
cuela y tú no has alcanzado ni 
siquiera el séptimo grado". 

Te contamos esto porque viene al caso y para 
que veas que en nuestro país todos estudian: unos 
en la escuela, otros en la universidad. Todos ellos, 
y no sólo los escolares como tú, necesitan cua
dernos. Hacer un cuaderno parece sencillo, pero 
no es así. Lo más seguro es que no sepas cómo y 
de qué se hacen los cuadernos. 

La primera que empieza a trabajar 
es la sierra 

La sierra empieza a trabajar para talar un abeto 
en el bosque. El abeto se tala, después con un 
hacha se cortan sus punzantes y verdes ramas 
y la aguda copa. Las púas y las piñas no hacen 
falta ni tampoco la corteza, para ello se utiliza 
la madera. Para hacer cuadernos de la madera 
primero hay que hacer astillas de los troncos. 

Con las astillas se hace una papilla. Para hacer 
la papilla las astillas se depositan en una gran 
caldera. Es una caldera enorme, como una 
casa, que no se puede comparar con la ca
zuela que tienes en tu cocina. Las astillas se 
cuecen y se deshacen en filamentos que lue
go se muelen y se desmenuzan para que sean 

más pequeños. Resulta una verda
dera papilla, pero es una papilla de 
madera, que no se puede comer. 
Sabe muy mal. Con ella se hace 

papel. El que no lo crea, que lo 
vea. Y verlo no es 

difíci l. 



Toma una hoja de papel, rásgala procurando 
que quede en el borde una capa más fina y 
mírala al trasluz, entonces verás que el papel 
no forma una masa continua sino que es un 
conjunto de filamentos finos y amalgamados. 
Es el abeto que, al cocerlo, se disuelven esos 
filamentos. Rompe el papel en pequeños tro
zos y mójalos bien en el agua. Los filamen
tos se desunirán y obtendrás una papilla 
parecida a la que se emplea en la fábrica para 
hacer papel. 

Para hacer el papel hay que mezclar bien la pa
pilla a fin de que todas sus fibras se entremez
clen, se unan bien. Luego hay que enrrollarla 
lo más finamente posible como se hace con la 
pasta de los fideos. Saldrá una hoja de papel 
húmeda y porosa. Pero el papel no debe ser 
húmedo ni poroso, sino seco y unido. Por tan
to habrá que quitarle el agua y secar. Como ves 
es un proceso muy largo: del abeto se hacen 
leños; de los leños, astillas; de las astillas, papi
lla; de la papilla, papel; del papel, cuadernos. 

Cuando se necesita un papel muy fuerte, no se 
hace de madera sino de trapos. Los trapos tam
bién se cuecen al principio en una caldera, pero 
no con ácidos, sino con lejía o cal. Los trapos 
cocidos se hacen papilla y la papilla se convier
te en papel. 

Todo un proceso 

Antiguamente todo este trabajo se hacía con 
las manos, porque no había máquinas. Los tra
pos se restregaban con agua en un gran morte
ro de piedra. Se restregaban durante mucho 
tiempo para que la papilla no tuviese hilachas ni 
bolas. Luego, la papilla se vertía en un molde 
cuadrado, cuyo fondo era una red de alambre. 
El molde se sacudía con gran fuerza y durante 
largo rato para que las fibras se entremezclaran; 
el agua salía a través de la red y en el fondo 
quedaba una hoja de papel húmeda. Después 
de quitar la hoja con mucho cuidado, la expri
mían poniendo encima una tabla con una grue
sa piedra encima y luego la secaban al sol. 

Para que la gente supiera quién había hecho el 
papel, el maestro hacía unas letras de alambre 
y las ponía en el fondo del molde. En el sitio 
donde estaban las letras, el papel al posarse, 
formaba una capa más fina. La gente miraba el 
papel al trasluz y veía unas letras transparen
tes, como escritas con agua; era el nombre o el 
apellido del maestro. En vez de letras solían 
poner una filigrana. Cada maestro tenía la suya; 
uno ponía una torre; otro, un león con alas; 
otro, un guante. 

RELATO 

El papel costaba muy caro. Y no era de extrañar, 
pues era muy difícil hacerlo. Para acelerar el tra
bajo la gente decidió recurrir a la ayuda del río. 
Fue una decisión acertada. Así es, el río podía 
moler el grano en el molino, también podía ha
cer papel de los trapos y agitar los moldes. 

Hace mucho tiempo los escolares no usaban 
cuadernos por el costo del papel. Cuando iban 
a clase llevaban consigo una pizarra hecha de 
una piedra negra y una tiza para escribir sobre 
ella. Ahora existe una sola pizarra grande, una 
para todos. La pizarra personal no era muy có
moda porque cuando no quedaba sitio para 
escribir había que borrar los escrito y empezar 
todo de nuevo. 

El papel es otra cosa. Guarda todo lo que se le 
contra. Y como dice el viejo refrán, la palabra 
vuela y lo escrito queda. 

Cada escolar pudo tener su cuaderno solamente 
cuando el papel fue barato. Y fue barato cuan
do se inventaron las grandes máquinas para la 
fabricación de papel. Hoy en día, tenemos enor
mes fábricas de papel en donde las máquinas 
ayudan en todo a los hombres. Las máquinas 
entran en funciones desde el comienzo, cuan
do el abeto todavía está en el bosque. 

La sierra eléctrica tala los bosques; un tractor 
lleva los troncos al río; los troncos van río aba
jo en armadías o sueltos. Cuando llegan a la 
fábrica, se sacan del río y una máquina muy 
grande, la grúa de cable, los apila en la orilla. 
Cuando los troncos llegan a la fábrica, otras 
máquinas se encargan de ellos; una sierra de 
hojas múltiples los parte en leños. La máquina 
descortezadora les quita la corteza; la cortado
ra los convierte en astillas; las astillas corren 
solas a la caldera. La máquina, después de lim
piada y blanqueada, va a una máquina que tri
tura y desmenuza los filamentos. Por fin la 
papilla de madera pasa a la última máquina. 

Es una máquina tan enorme como jamás has 
visto. Una habitación corriente para ella, sería 
lo mismo que una jaula de un pájaro para un 
elefante. Necesita una sala inmensa. Desde un 
extremo no se ve el otro. Y nada tiene de parti
cular, pues en esa máquina hay otras muchas. 
Y cada una de ellas hace lo que se le ordena. 
Una sacude la red para que los filamentos se 
entremezclen, otra exprime el agua y expide la 
masa a la tercera máquina que también se es
fuerza al máximo, plancha y alisa el papel por 
medio de rodillos calientes para secarlo y esti
rarlo. Y en el extremo de esa inmensa máquina 
el papel se enrolla formando un rollo enorme. 

Cuando el operario está al lado de esa enor
me máquina de hacer papel, recuerda que 
cuando más de prisa corra la banda de papel, 
tanto más papel tendrán los escolares y los 
estudiantes. El maestro aprieta el botón y la 
flecha que indica la velocidad se mueve a la 
derecha. La banda de papel corre a una velo
cidad de 250 metros por minuto. Eso signifi
ca que cada minuto la máquina produce 250 
metros de papel. 

No creas que el rollo de papel es lo mismo que 
un cuaderno. Pesa tanto que no se le puede ni 
mover. Si se desenrollara, podría cubrir todo el 
camino desde tu casa hasta tu escuela. Tampo
co se puede escribir en él. Para poder escribir 
hay que cortar el rollo en hojas, rayarlas, coser
las y ponerles tapa. Para eso también se nece
sitan máquinas. 

Las fábricas de papel suelen estar en zonas 
forestales, junto a los grandes ríos pero los 
cuadernos pueden hacerse en cualquier ciu
dad. Desde la fábrica de papel, los rollos se 
llevan en tren a las fábricas de hacer cuader
nos en vagones cubiertos para que no los moje 
la lluvia. 

La fábrica de cuadernos trabaja desde la mañana 
hasta la noche. En un día, hace tantos cuadernos 
que no se gastan en la escuela ni en medio año. 
El cuaderno flamante que tienes ante ti en la mesa 
no te dice nada, no te cuenta que ha sido abeto 
y que por sus ramas saltaba la ardilla. 

El cuaderno no te puede contar cómo anduvo 
flotando el árbol por el río, cómo se coció en la 
caldera, pasó por muchas máquinas y viajó por 
todo el país. Por muchas pruebas pasó el abe
to antes de convertirse en ese cuaderno y en 
los hermanos de ese cuaderno. Y ahora de ti, 
depende su destino. 

Con letra clara y bonita puedes copiar en él 
bellas poesías y tu mudo cuaderno hablará in
cluso en verso. A todo aquel que lo tome en 
sus manos y lo abra, le dirá lo que tú has pues
to en él. Y a ti, te ayudará a estudiar bien, para 
ser inteligente y culto. 

El papel es otra cosa. Guarda todo lo que 

se k conjia. Y como dice el viejo refrán, 

la palabra vuela y lo escrito queda. 

1 Tomado del libro Las cosas que te rodean. Fondo de 

Cultura Económica, 1957. Página 17. 



ENTREVISTA 

Hay que enamorarlos para que escriban 
En noviembre pasado, Armando Montealegre recibió el Sexto Premio Nacional de Experiencias Educativas Fundación Santillana: 

Lectura, tarea de todos, con el trabajo La cultura de/libro: un proceso. Aula Urbana entrevistó a este maestro, quien en varias 

oportunidades ha colaborado en nuestras páginas, para indagar acerca de su trabajo con la educación y su exitosa experiencia. 

rmando Montealegre estudió filolo
gía e idiomas en la Universidad Na
cional y realizó un posgrado en la 

Universidad del bosque en Docencia Universi
taria. En los últimos 20 años ha recorrido los 
caminos de la docencia y en la actualidad se 
desempeña como profesor del Colegio San 
Fa<;ón, en la jornada de la mañana y como coor
dinador del área de humanidades del Colegio 
Luis Carlos Galán Sarmiento, en la jornada de 
la tarde. A la par con su trabajo docente, ha 
escrito en distintas revistas y periódicos sobre 
temas relacionados con literatura, pedagogía y 
comunicación y frecuentemente organiza even
tos, en los cuales se abren espacios para que 
diversas voces puedan brindar sus aportes en 
relación con temas de interés para la comuni
dad educativa en general. 

En el aula, Armando se ha propuesto la ta
rea, nada fácil, de seducir a sus alumnos con 
la literatura. Enamorarlos para que escriban 
y lean tal como él lo ha hecho a lo largo de 
todos estos años en los cuales, como él mis
mo dice, se ha convertido en un "envenena
do por los libros"; tanto que desde niño 
destinaba el dinero de sus onces para com
prarlos o movia todas sus influencias para 
conseguirlos prestados, ya que en su casa no 
tenía la biblioteca que deseaba. Ahora, le 
cuenta a Aula Urbana su experiencia y el por 
qué se ganó el Premio Nacional de Experien
cias Educativas Fundación Santillana: Lectu
ra, tarea de todos. 

"Los libros no son inalcanzables" 

Un día cualquiera, allá por 1974, tuve la idea 
de coger algunos libros, bajarlos de la biblio
teca, tirarlos en el suelo y ponerlos a disposi
ción de mis alumnos, quizá como una forma 
de decirle a los muchachos que los libros no 
son inalcanzables. Finalmente, tiempo después 
la idea se cristaliza y es, entonces, cuando me 
doy cuenta de que a partir de la cercan fa físi
ca que los estudiantes experimentan con los 
libros, surge en ellos un interés por cogerlos, 
palparlos y abrirlos para descubrir qué habla 
más allá. Aquí es importante anotar que la 
idea central es permitir que el estudiante es-

coja lo que quiera y se motive viendo carátu
las y viendo nombres de autores. 

Empiezo, así, a observar qué hacen los estu
diantes con los libros. Por ejemplo, mirar 
cómo algunos de ellos se llevan a un rincón 
el libro que han seleccionado por su propia 
cuenta. Después de la elección viene una 
charla, porque al estudiante no hay que de
jarlo sólo con la lectura, sino estar a su lado 
cuando pregunta si el libro es bueno o malo 
y darle referencias del autor y de su obra. En 
este proceso a los jóvenes también se les da 
la opción de tomar un libro y si después de 
leer unas páginas no les resulta atractivo, 
cambiarlo por otro. 

Esa experiencia que se repite con frecuencia, 
comienza a tabularse para procesar lo que el 
estudiante hace. Observar en qué página va 
del libro que ha decidido leer y qué tipo de 
comentarios escritos hace acerca del texto. 
Este paso que, en principio comienza a hacer
se de una manera empírica, se ha ido desa
rrollando más a medida que crece la 
experiencia y ha resultado muy importante. 
En educación infortunadamente hay una ten
dencia a hacer muchas cosas que no se 
sistematizan, por eso, aunque sean experien
cias ricas se pierden. 

Después de este proceso, me pongo a ver que 
los estudiantes están encantados con el traba
jo y de esta manera, pregunto qué libros de
sean pedir. Aquí ya podemos hablar del 
comienzo de una mínima cultura hacia el libro. 
Noto además que los jóvenes se sienten atraí
dos por ciertos temas específicos que reflejan 
una problemática que los toca más de cerca; 
por ejemplo, en el colegio oficial tuvo mucha 
acogida el libro No nacimos p'a semilla del es
critor colombiano Alonso Salazar. En el colegio 
privado entre tanto, se sintieron más atraídos 
por libros como Muchas vidas, muchos sabios 
de Brian Weiss o Pau!a, de Isabel Allende. 

Las bibliotecas en casa 

Después de repetir la experiencia y de 
sistematizarla, establecemos algo que tradi-

cionalmente llamamos "plan lector". En al
gún momento a los muchachos también se 
les ha dejado "sueltos" y hemos sentido que 
cuando esto ocurre bajan los índices de lec
tura . Como parte de los experimentos tam
bién comenzamos a hacer el "plan lector" 
pensado desde la perspectiva de maestros. 
Ahí, por ejemplo, sentimos el rechazo de los 
jóvenes que reclaman porque los maestros 
imponen lecturas y no los dejan leer lo que 
ellos desean. Decidimos entonces darle un 
giro a ese "plan lector" desde los jóvenes y 
los padres y madres de familia para explorar 
qué tienen las bibliotecas de sus casas. Se 
hace una encuesta para mirar el número de 
libros que hay en cada casa y de esos libros, 
cuántos han leído los alumnos. Resulta que 
muchos de los alumnos tienen un buen nú
mero de textos a los que nunca se han acer
cado y otros tienen unos pocos libros ya 
leídos. Aquí surge una nueva idea: intercam
biar libros entre los estudiantes y lograr que 
entre ellos mismos se impongan un ritmo de 
lectura. Eso permite, por ejemplo, que en un 
momento dado, en un salón de clase haya 
40 libros diferentes; del mismo modo se es
tablece un compromiso: el que termina debe 
entregar el libro en buen estado y empezar a 
leer un nuevo texto. 

La intervención de los padres y madres de fa
milia se hace explícita cuando empiezan a en
viar cartas sugiriendo títulos para que sus hijos 
lean. Esto por supuesto, fomenta canales de 
comunicación entre maestros, padres de fami
lia y estudiantes. Descubrimos, por ejemplo, que 
los padres y madres tienen en sus casas mu
chos libros que ni siquiera los hijos conocen. 

Espacios para leer y escribir 

En todo este proceso vale la pena aclarar que, 
desde un primer momento, queda abolida la 
lectura como examen y, por el contrario, co
mienza a asociarse a un espacio de grato es
parcimiento, un deleite, un goce, un lugar en 
donde se privilegia el diálogo con los autores. 
Aquí, también, entra a desempeñar un papel 
importante el espacio en el cual se lee. No se 
lee sólo en el aula de clase, sino también en el 



parque, en el patio, en los pasillos del colegio, 
en la biblioteca, en fin, en cualquier lugar y a 
cualquier hora. 

Con respecto al cómo, la escuela se ha encar
gado de establecer unas reglas de cómo se debe 
leer. Me viene a la mente, entonces, el escritor 
ltalo Calvino quien dice que uno puede leer 
"patas arriba y hasta en la letrina". Por supues
to, que si a uno se le da la posibilidad de leer 
como quiera resulta mucho más fácil acceder a 
la lectura. Todo esto indudablemente permite 
aumentar los niveles de lectura, un hecho que 
se hace evidente cuando miramos el proceso y 
nos damos cuenta de que al principio del pro
yecto un muchacho leía en promedio un libro 
en el año y ese mismo chico, un tiempo des
pués lee unos doce libros aproximadamente. 
Yo planteo desde el primer día una regla de 
tres simple a mis alumnos. Si un lector normal 
lee 40 páginas en una hora, Lcuántas horas 
diarias se requiere para leer un libro de 300 
páginas? Nos sale aproximadamente un libro 
semanal, disponiendo tan solo de una hora al 
día; algo realmente fácil de realizar. 

Acompañando todo este proceso lector, vemos 
la necesidad obvia de incentivar el proceso escri
tor. Después de conocer los libros aparecen in
quietudes acerca de la escritura LProfe, será que 
yo puedo escribir como lo hace ese escritor? 

Y entonces empieza la etapa de producción de 
texto. En este punto de la propuesta surge la 
idea de pedir a cada una de los maestros, que 
dentro de sus respectivas asignaturas le abra 
un espacio de diez minutos a la producción de 
textos o a la lectura. Cada estudiante lleva su 
texto, lee diez minutos y en diez minutos pro
duce. Los resultados de este proceso, se 
sistematizan en un cuaderno que se llama cua
derno de narrativa, cuaderno de aventuras, de 
disquisiciones literarias; en fin, los estudiantes 
le ponen el nombre que quieran . Este proceso 
creador que se realiza a lo largo del año culmi
na en Expolibro, espacio que se convierte en el 
punto de encuentro al que llegan textos sobre 
cine, poemas, novelas, cuentos, obras de tea
tro, libros técnicos y científicos. 

El Premio Santillana 

Al colegio San Fa~ón llega la invitación para 
participar narrando una experiencia alrededor 
del tema de la lectura, que tenga una proyec
ción científica; es decir, en la que se detecte un 
problema, se plantee una hipótesis, unas posi
bles soluciones, un marco teórico y una posi-
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bies evidencias. Recojo los archivos que tengo 
y que he podido acumular gracias al equipo 
que me ha venido colaborando, a esos maes
tros que han fortalecido el proyecto y que, ante 
todo, han creído en él. 

Luego, ordenamos la información y en las 20 
cuartillas que exige el concurso damos a co
nocer nuestro trabajo sobre la lectura de una 
manera muy sencilla y casi coloquial. Aquí 
hablamos de los frutos recogidos de nuestra 
experiencia, entre los cuales se cuenta el pre
mio de Fundalectura : con el furor de leer, 
por el que participaron 500 jóvenes y que 
recibieron dos de nuestras alumnas de gra
do once. También les contamos acerca de las 
estrechas relaciones que hemos logrado con 

los padres y madres de familia mediante el 
proyecto, de nuestro trabajo anual de reco
lección e intercambio de libros entre todos 
los miembros de la comunidad educativa para 
conmemorar el Día del Idioma, de los talle
res para maestros con el fin de acercarlos más 
a la lectura, de los encuentros de escritores y 
la producción libros -algunos de los cuales, 
incluso, tienen registrados en la división Na
cional de Derechos de Autor- por parte de 
los estudiantes y, en general, del crecimiento 
de los índices de lectura por parte de los es
tudiantes. Los jurados estudian minuciosa
mente los proyectos y deciden premiar 
nuestro proyecto teniendo en cuenta además, 
que es un trabajo que puede servir de base 
para otras instituciones. 

El profesor Montealegre considera que si al alumno se le da la posibilidad de leer como 

quiera, resulta mucho más fácil que acceda y quiera la lectura. 



INNOVACIÓN 

La comunicación: un factor de convivencia 
En el CEO República Federal de Alemania (J.T.} se lleva a cabo una propuesta de innovación pedagógica orientada hacia la formación 

humana, axiológica, desde una perspectiva comunicacional. la violencia escolar en sus diferentes manifestaciones, un elemento común 

en la educación pública del Distrito fue la problemática que motivó a los docentes. 

Por : José Aladier Salinas H.1 

Violencia es un vocablo que está, cada 
vez más, presente en el lenguaje coti 
diana y que en las instituciones escola

res ha cobrado una particular fuerza. Partiendo 
de esta realidad, el cuerpo docente del CED Re
pública Federal de Alemania se ha propuesto de
sarrollar dentro del plantel un proceso de 
orientación humana, teniendo en cuenta la co
municación como eje central. Este proceso pe
dagógico está pensado de manera transversal y 
está dirigido a niños y niñas, jóvenes, padres y 
madres de familia y profesores. De esta manera, 
la comunidad educativa se integrará en una di
námica de auto-reconocimiento e interacción so
cial, en donde el diálogo se convierte en una 
constante que debe llevar a la reciprocidad en
tre un yo y un tú para construir un nosotros. 

Alternativa juvenil es un medio que renueva los canales 

comunicativos dentro de la comunidad, pues dinamiza el 

discurso frente a los alumnos, padres y madres de familia. 

Pasos y huellas 

Se inicia de este modo un camino de encuen
tro, de reflexión y de diálogo manteniendo como 
marco la cotidianidad escolar; todo esto con el 
ánimo de fortalecer la acción discursiva en to
dos los ámbitos pedagógicos de nuestra institu
ción. Para lograr este empeño, se ha destinado 
tiempo a las direcciones de grupo, sesiones de 
clase, jornadas pedagógicas, reuniones de área 
y con los padres de familia, entre otros. Cada 
una de estos encuentros responde al objetivo 
de profundizar en los temas axiológicos que 
plantea el proyecto, el cual está estructurado en 
cuatro temáticas progresivas y complementarias: 
dimensiones del ser humano y sus aspectos co
municativo, cultural y ético. A su vez, cada ejes 
aporta componentes de trabajo específico para 
alumnos, padres y docentes. 

La integración la comunidad educativa, alre
dedor de un mismo lenguaje, ha sido posi
ble med1ante la realización de los talleres que 
el equipo coordinador del programa, orga
niza y lleva a cabo con el apoyo de los profe
sores. Así, docentes y alumnos han dialogado 
sobre las potencialidades del ser humano, las 
formas de comunicar nuestras ideas y senti
mientos, el análisis crítico frente a la televi
sión y la radio, entre otros. Los profesores 
nos hemos reunido para leer, analizar y dis
cutir textos que cuestionan el quehacer pe
dagógico, en temas relevantes como la 
formación moral del joven, la relación edu
cación comunicación y la violencia; así mis
mo, cada director de grupo ha establecido 
un proceso de diálogo sobre comunicación 
familiar, agresión en el hogar y el compromi
so familia colegio, con la comunidad de pa-



dres que se ha convertido en audiencia cada 
vez más creciente. 

Emisora escolar al servicio de la 
convivencia 

La acción comunicativa como fundamento del 
proyecto, determina la necesidad de 
implementar recursos técnicos en el campo 
audiovisual. Esto ha sido posible gracias a la fi
nanciación de la innovación. En este sentido es 
satisfactorio, en el proceso de ejecución de la 
propuesta, la adquisición y puesta en marcha 
de la emisora escolar Alternativa Juvenil, median
te la cual se han realizado programas sobre 
sexualidad, convivencia y comunicación familiar, 
entre otros. Además, este medio constituye una 
renovación de los canales comunicativos dentro 
de la comunidad, pues dinamiza el discurso fren
te a los alumnos, padres y madres de familia . 

Sin embargo, consideramos que el aporte fun
damental de la emisora al proceso de forma
ción humana está dado en el fortalecimiento 
de lo que hemos denominado ambiente co
municativo. Esto lo podemos afirmar, porque 
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gracias a este recurso técnico los estudiantes 
tienen la posibilidad de intercambiar mensa
jes de amistad, de afecto y compañerismo en 
el momento del descanso. La emisora se pro
yecta, además, como instrumento de cultura 
y creatividad con la planeación y ejecución de 
programas sobre música, salud y entreteni
miento, bajo la responsabilidad directa de los 
jóvenes, algunos de los cuales se reconocen 
como líderes en este campo. 

Educando para la convivencia 

Nuestro proyecto titulado Formación humana 
desde una perspectiva comunicacional, avanza 
hacia la formación de jóvenes con disposición 
para el diálogo, con capacidad de argumentar 
su pensamiento ético y moral, con la posibili
dad de reconocerse y reconocer al otro en la 
diversidad de opiniones como fundamento de 
la convivencia diaria. Los resultados se observan 
en la disminución de violencia con respecto al 
año anterior, en el diálogo y confianza que em
pieza a sustentar la relación profesor alumno, 
en la solución de los conflictos, en la revisión 
del PEI en cuanto a su esencia y al manual de 

convivencia, en la integración de los tres 
estamentos de la comunidad educativa alrede
dor de una misma temática de reflexión. 

Finalmente, es importante destacar que el equi
po docente unifica paso a paso criterios teóricos 
sobre una educación para la convivencia ; la cual 
tiene como finalidad, desde la comunicación, pro
mover toda una cultura del cuidado, concepto 
que integra los valores de la responsabilidad, la 
autonomía, la libertad y, para nosotros según 
nuestra propuesta, la creatividad. Ahora bien, las 
dificultades propias de la cotidianidad pedagógi
ca, en la que intervienen las visiones particulares 
sobre el ejercicio docente, no impiden el com
promiso común de los profesores en la realiza
ción del. proyecto. 

El proyecto Formación humana desde una 
perspectiva comunicacional ha sido finan
ciado por eiiDEP mediante la convocatoria 
4 de 1999 deiiDEP. 

1 Gestor y dinamizador del proyecto Formación huma

na desde una perspectiva comunicacional -CEO Re

pública Federal de Alemania. 
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