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c.1rácter urbano de lo 
social. la consolidación 
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escenario de vida, 
todo esto concurre 
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La CODII 

y de formaciin 
D urante los últimos lustros, Bogotá ha experirJenta· 

do un desarrollo urbanístico que la ha llevado de ser 
una ciudad con grandes insuficiencias en espacios de 

socializ-ación a una ciudad que ha rescatado algunos, creado 
otros y desarrollado conciencia ciudadana sobte éstos. 

la construcción de crandes bibliotecas como las de El Tin-
tal, Tunal y Virgilio Barco y de eficientes n egacolegios, son 
equipamientos para cumplir el cometido de ciudad educadc> 
ra, que y transforman el espacio urbano, adenás de 
perraitirel desarrollo de estr.ñegias de enseñanza como el prc>-
grama Escuela-Ciudad-Escuela. 

Diseñado como e lene.nto fundamental del Plan sectoriaJ 
de Oe.sarrotlo •Bogotá: una Gran Escuela". pretende corwenir 
a la ciudad en un espacio en el que niños, niñas y jóvenes dis-
pongan y disinrten de otras n aneras de aprender, y donde los 
docentes puedan encontrar nue,•as formas de realizar su labor 
pedagógica. Se trata de ronper las fronteras curriculares, su-
perar los límites y flexibilizar los curriculos qoe identif.can a la 
escuela como un lugar que no entusia.sru, que no convoca a 
la búsqueda de la novedad y de &o desconocido. 

Por otra parte, programas COf'IO Escuela-Ciudad-Escuela han 
contribuido a la aproximación e integración de actividades e 
inicialiVils en tomo a un" política pública sostenida, 
da a desarrollar de forma intensiva y 
sisten:itica &a ped,..gogia de la ciudad 
y la educación en tomo de la cuftu. 
ra urbana. 

Al recorrer la ciodOO y aprender 
de eUa, la niñez y la juventud 
ceo de manera viva y práctica el 
recho que tienen aJ disfrute y uso de 
la ciudad cultural 
y público. Es la ocasión para 
der a quererla, valorarla y cuidarla, 
a vivir en paz y en armonía con el 
espacio que habjtamos. 

El \'ab pedagógico de estas actividades se evKfencia en 
expediciones cono las que componen como la 
serpiente de a_oua, desarrollado poc la En presa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogoti, que fue catalogado por e l pedago-
go Francesco Tooucci CORO una "'experiencia de gran conte· 
nido didáctico". Durante el recorrido efectuado por alumnos 
del Colegio Rodrigo Triama por e l Hul'ledal Tibabuyes, que re-
gistramos en esta edición, k>sniños, niñas y jóvenes recibieron 
sobre el tecreno, valiosos conocinientos acerca de especies 
nativas y foráneas, la interacción entre ani l"llales y vegetales, y 
la in:pcxtanc:ia de una actitud ecológica de la ciudadanía hacia 
los espacios \•erdes de qoe d ispone la CapjtaL 

Pero no sólo los escenarios naturales son utilizados col'lo 
aula de clase. El Planetario de Bogotá lleva a cabo desde 2005 
un proyecto de enseñanza de las ciencias desde la perspectiva 
astronómica, programa que tuvo su punto de panida en el Año 
nacional de las competencias científicas. 

Esta que invita al maestro a desarrollar 
pedagógicos en el campo de la ciencia, les ofrece la 
posibilidad de capacitarse en disciplinas científicas que no ne-
cesariamente hacen parte de las materias que dictan en el aula 
de clase, y pone al docente y a k>s estudiantes en contacto con 
especialistas en diversas ran:asde las ciencias. El in-
volucró en 2006 a 10 colegios, que presentaron pe-
dagógKos de los que tomaron parte unos 6.000 estudiantes. 
Durante 2007, el PJanecario ha trabajado con 9 colegios y 41 
profesores. 

Por oua parte, en &o que se refiere a la contribución d irecta 
de la niñez y la ju"entud en el diseño del desarrollo urbano, 
se contó con la participaciÓn - por primera vez en la historia 
de la adntinistración distritaJ- de niños y niñas en ta defini-
ción del Plan d istrital de desarrollo y en la definición de los 
veinte planes locales de desarrollo; pa101 que las iniciaJi\'as de 
l"llejorat'lieftto de calidad de vida ideados por niños y niñas 
se convinieran en ptO)'ectos de inversión en la ciudad; y se 
Uevó a cabo un proceso de tetlexión con los niños y niñas a 

propÓsito de la política disttital de 
partid pacióo. 

Estos desarroUos, que brindan a 
la niñez y a la jw.-enrud la oponu-
nidad de vivir la ciudad, de cot'M> 

cerla, habitarla, sentirla, de haceria 
.suya, exigen contraprestación por 
parte de niños, niñas y jóvenes, en 
la foma de un compromiso con la 

' dudad, de la ctNción de un senti-
do de penenencia, de querer y asu-
mir cono propia a la ciudad desde 
la temprana infancia. e 
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B orges sabe que las escasas "'pi ginas 
\•ilic&M .. escritas no &o salvan ni del 
olvido ni de los ocros: 

mi s en los recuerdos de un instante vivido 
con al:gu;en que en los garabateos textua-
les ele una vida. Al ntisno tienpo, re-descu-
briÓ que en estos terrenos llueve sobre n i> 
jado: estarnos corno condenados a escribir 
sobre &o escrito. Estas 1íne.u son incapaces 
de ap.ll'tllrse de tales destinos, o de las ideas 
de dos Cristina Correa e Ignacio 
Lev.*owicz; su libro, Ped<Jgogía del aburri-
do, es sugerente respecto a l.1 lectura y su 
ocganización en los raudos 
rren. Sobre escose garrapatea aquí. 

Se conpane la tesis de estos autores, se-
gún la cual, hoy, desde &os .-.U niños hasta 
algunos de los mis viejos intent.lllos armar. 
constituir y organizar una subjetividad me· 
diante el intento de fren.1r e l incesante t1ujo 
que desvanece y quitil consistencia a todo. 
P01ra algo de lo oscuro a esta fom u-
lación se intenta dar un el ienO-
meno Harry Potter. admite poc lo me-
nos dos lecturas: una de estilo novelístico y 
acta, de carácter infantil; la últina es una lec-
tur,;¡ hecha en lérminos de '"poderes, de dis-
rintas realidade-s, de config-uraciones'". 

Pero, ojo, que no seaN que con Harry 
los niños volvieron a leer. No. Am hay algo 
distinto, eUos aparecen rt ás COf'll o '"usuarios'". 
no son lectores de una los n;.. 
ños tratan de agarrar algo en Harty Pouer ju-
gando a las cartas. disfrazándose, comprando 
productos, entrando a páginas y juegos en In-
ternet, o viendo que repiten una y 
ocr.1 \'ez. lo interesante es pensar qué y CÓI'Io 
con cada una de esw acciones se arn.1 una 
especie de hipet'texto, y, en ese sentido, no 
es nais inp<Ktante l.1 lectura del libro que los 
juegos, o e l disfrazarse, o la corJpra de li11;.. 
n.u o gaseosas, sinoquetod.u ellas son OTAA 

cos.. .... Sí; .ui, en n ayúscula. 

1 NOgiSkr 
en lllilnlln 'f Of'IUIMie Gel 

• Ált:aro Daniel Reyes GÓmez1 

Los niños tratan de 
agarrar algo en Hany 
Potter jugando a las 
cartas, disfrazándose, 
comprando productos, 
entrando a páginas y 
juegos en Intemet. 

l o corriente sue&e ser que e l eclocador 
maestro, los adultos y kn padres insistaBos 
en privilegiar la lectura que forjaba sujetos 
y subjetividad en los albores de ocros siglos 
sin ver ni oir ni oler; hoy, eso no se puede 
hacer, pocque nada &o puede sostener. Y, en-
tonces, los niños y kM adultos requerinos 
inventar otros d ispositivos. 

Algo de todo esto quiús lo avizool Bor4 

ces y otros antes y después de é l. Es colosal 
la l'l;tgnitod de lo producido frente a fenó-
menos meclii ticos como Harry Poner. dis-
cos compactos, pel:ículas, albúmenes, 1¡. 
pices, maletas, ropa, objetos, mis objetos, 
m ú eccéter.u y todo k> que SN capaz de St> 
ponar imagen. Toda esca parafernalia en si 
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mtsma no puede hacer texto ni sólo escri-
tura, pues para que algo sea texto requiere 
conseguir unidad y coherencia: .ser conjun-
to. Mientras que si se escuch.1 con cierta caJ. 
m a y se evita l.1 tentaciÓn de intentar trazar 
un círouk> inaginario sobre todos esos he· 
teróditos productos para h.1eertos aparecer 
COBO un conjunto; es posible, .1caso cono 
Ulises contemporáneos, abrir l.1s orejas y ce· 
rrarnos al encanto visual p.1ra percibir 
los fenón enos cornunicacionales fMdicos 
ahora parecieran ser de tal cualidad que nos 
inundan, aceleran y sobrep.uan, dejándonos 
COf'IO a Arquhudes y su tortuga: sin posibi-
lidad de akanr.uios. Requerimos ser tortu-
gas: lentos de tien:po para subjetivM, para 
apropiamos de ..Jgo consistente. Es decir, 
para tener ley. 

Óigasea 1osdos argentinos a quienes este 
texto intenta seguir: -En tiempos esaatales, 
en pos escolares, en tien pos de solidez. 
la lectura es una oper.1ción que deja rurcas. 
E.n tiempos de la lectura es una ope-
ración de producción de 

Aseguran eUos que h.uta hace poco, la 
lectura facilitaba la instauraciÓn cfd ciudad.1· 
no. Hoy, eJ .uumocanbió. Al tratar de leer a 
la rtanerade niños se intenta 

bajarle 
e inll!'ntar habitar el tiempo. 

Este escrito va también "'a tocf.1 '", e intenta 
en V<lno decir raucho en poco. Enfrent;ldo a 
ser bteVe, este texto convida a los ni-
ños infomtacionales, .1 in"lo'eS'Iigar, no por lo 
qoe ven e interpretan, sioo por lo que hacen 
en y con los fenómenos ejenplificados aquí 
por B ectio de Hany Potter. En otros lémti-
nos, pensar, pensar: det:ener.se antes de juz· 
gar con el adulto ojo. 

Unas letras rtás. Se convida a ind.1gar 
qué mis hacen hoy los niños en y con los 
hipertextos. No &o sabemos, es un aconteci- 3 
miento. Quizás ton\'e'nga el recato para de- _ __ ,.., 
liberar escos fenónenos en\'olventes tanto 
para adultos corno para niños. 

A quien esto escribe &e resuenan Jas palil-
braó lanzadas por una mujer de once años, 
cuando, dera.1Si.ado presuroso, creyó enten· 
der qué hacía ella con uno de estos iienóme· 
nos y se atrevió .1 interpretarla: ella, acaso 
het'edera de las sañas criegas, atinó al de· 
cirle: '"Abusivo, cómo se atreve a hablat de 
algo que no sabe". Asi es e l del 
nacimiento: sue&e ap.uecer \'estido de ines-
perados rop,;¡jes. • 
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una experiencia significativa en 
eduoaolón y la pedagogía y en el 

desarrollo del conocimiento social 
tiene que ver oon el posicionamiento 

de la oludad y la problemática de lo 
urbano como objetos y problemas 

fundamentales para la comprensión 
adecuada de muchos de los 

prooesos soolohislórlcos, políticos y 
oulturales del presente. 

D I'Sde la 61\IICütd.v:f, la dudoad sldo consliante 
en eiiMr'IQr'l lento de la vk:la y en lot 
zac:lón de ll6 diJtintti klrruc,ionu MK.ioeconómicou 

y cuhwales. Pero, es en la fpoca nodtrna donde lo u1bM10 
adqulete pttO tiptclflco en la c:onfotniiClión de l¡ vid• K»C¡¡_J. 
Hoy - lo que equivale • hablar dtl•iclo y coocrewtente. 
en los últi111os ftlm¡ •*. la ciudld • ha .. ·ertido en epi-
centro de la vida contenpcrinea. LA raayoN. de los 
nas f'lareri.alts. ec:OI'IÓnicoJ. iOCJOPOiiticm y cult&nles 
ll!aft en lu d udadH; HD f'l un ruco p.nicu&.r. 
dot.Nodemld..t. 

Consecwn• con posicic:lnw.ttnto annl en t. deler-
nin.Acián ,,.,.,., La ciuciad enCI:Intti en CJb. 
¡....ct....,.¡io. ,_..,..do losa"...,.. 

dt4 ,a.,, En La n.«<ida tn ftiD • 
wn &ti b ttori.s qu. utiliz;anos 
pan y upiCM lo de nt.III!!SIA cufnn. 
d.I'We$b'IS y"'rutntileiclnn. t.RD• niVel 
duaJ ym&eclivo, no tiÓIO cono •m scx::Wn. sino ano 
danos, cono d. una dtÑniu l.¡ que con-
tJuyen lil'l y Lu cJob,¡Jizaes. 

Se hahlot .si ele p.u.J rtW1w el hecho 
de que tlda \'U ts ttU conún •1 p•i.s.Ve pero .se h.-

tilnbién dt t. d odad · hibit.U". insistir en el 
ditr.rend idor. propio dt urbe. c0111o esan•rio de l. vidot 
sociaJ y cuhu111l de una cM RKiÓn. con 
: lo a su ttlldldón hiAÓrlu y a di ni m ius. que • lo 

det tiempo intetvienen en su modelamiento y sin:ulari-
dad. W ciudades comenporineas son en si misma:s mundos 
distintos, y en ello reside la fue12a de la diversidad y hetem-
geneid¡d cukural hablar de las identidades sociales que 
habitan en n.uestras ciudades. 

Así las cosas, resuftaconprensible entender cóno en nues-
tro país, en el rtisno periodo señalado, M ...en ido oeclendo 
el interés cientÍfiCO, académico e i:nvesti::ativo en tomo il las 
ciudades y • sus respecti\QS problenitK-.u, pcw 
lo que existJen il'l pcwt¡ntes ::rupos y ledes de trab<ajo con reo> 
nocit1iento • ni\-'E'I n•ciona.l e 

Aden:ís de su y anirquico aecit1ieftto dl.lRftte 
los .rios 60 • 60, Bogoti sufrió una: l'lt9.nu:wfosis 
y adquirió inaagen de urbe u:ltrartodenw.. aunqi.Jif llena de 

Cteció en en obru 
en descencralización pol'itia y adn;iniAndvil. en Niltones de 
h.abitan'tes y en niles y es:ti creciendo 
11t en iniciaivu tanto de políticas públicas y soci.illes cotao de 
.,_<Mies y priwdos...,.,.... ,..., .. .t ct..pllopo 
requerido de inforn.aón y conodr.iemD 
que c:oncribuyan .. h.acem. no sóto ... ís :rande en lo «XXII m ¡,. 
coy maiJI!ri;aJ. sino ,.¡, hunaaM, y en 
lo pot'ltico y .soa.J.. en construcción de una •lllinria cuftu.-
,... denocritia • partir de b .,.plia. participación ciudacbna. 
de la deliber.cián públia y el fortaleciniento de !.:s conunio-
d.desloales. 

y •iios: cilld.d.tniu flllffpnriiH 
Entre el cún ulo de .:tividades que actuall"le.nte circulan en 

diversos esp;acios de formación, recreación y 
de lo urbano en Bocoú, la Citedrade Peda.,.-ocia '"Bopi: una 
GC'M' &c;ue&.·. ha contribuido a. aproxim•r e inte::rar l"'uchas 
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de esas JCIIvldodts e inici.Uivas en tomo a 
ul\l polítlct públk'a $0$&enicM, 
,a Ól formt intensi\'a y sistemática 
la ped.a¡oci• dt &.. J. edu-
c.ac:ión de la ciud.:lint. p.ara l011 coníorn r 
olón O. UM cukur• urb.na y denocritia. 
En ese CNC» de IN.Iizciones, tos. niho:s y 
los jéMntJ 1t han CXJrM!ftido en pf'Oitltonis-
w ada nú •rapi«<mde su p¡pel, en 
tanto crue su;... con iMJHues y de--
n..-.da propia$ O. su ed.d. y direcwaente 
li¡.ta 1b: concrKión d. lo que pueden .ser 
lA dud..:l y el país W b. •ños por 

Es .hi donde de ciudacl.nRs 
erurpMM, .n el sentido de que desde !.. 
experitnd• forruliv• de ta úte-
dta v dt sus múltipl., PJVt'ectos y prog101rus 
de VOCKión urb;an;a .s. irnplenentan esua-
l:t'¡its educ .. lvi!J, propuestas y 
didictlc.os, y p:sckloes de orden lúdico y re· 
creativo, de tal forru que se propicie la ilpet· 
tura de t. tKUt11 hKia 
cl•'-s. tAnto en kt kK:•I como en lo discrital. 

Ai\o UlS do, p.x:i.ti esfuerzo iornla-
tivo y fttdi.ador de la Ci.tedr• y de kts do-. 
e»n11H, O'ICt la c.p.ad.d y uí n isno se in-
aetstftQn &u conpeWnciu 
n[bs. y jÓ\-wnH • p.utir del contiC-
to dirKU» CXIn .. urb.,. lo que supone tanto 
b de b 1mtieución COOIO el 

dnd. i:stl y • trMs de ésta con 
a. cccid•kbd en esto consiste lo 

Gradas al esfuer:w 
formativo y mediador 
de la Cátedra y de 
los docentes. crece 
la capacidad y asl 
mismo se incrementan 
las competencias 
ciudadanas de niñas, 
niños y jóvenes a partir 
de) contacto directo con 
la l.Ube, 

il'lniCJI.-.ior y lo v..ltOJO O. ddKJ 
Wito La diraensión educ;Miv;a dr t. ciucWd, 
el ari""' ..W.O do lo -'-1, lo comotxlo-
ción po(l'lic;a drttlocririu de b o ucJ..I con o 
escerwrio de vida. 10do 6CO concurre h.o. 
la confrontxíón critic.t y 

de &os eutTic:ub y deni.s hrctc> 
res pectinentet en l;a escol.,¡rid.-1, p.v;a h.:er 
posible l;a e.xperiend¡ Ji¡nific.lliv.a de vivir, 
h01bitar, usar v l.a ciud.ul de mane-
ra integraL 

5abenos que ciuóadomí.a 
CORO Uf\ escovJode COSolS ti'l t i irradlan, 
de una p.ane, loscor'IIJX)Mntt:s )Q(i.tles y cul-
turales, l.a dilunsi6o hlsebriu y l.a tradiciÓn 

o fuen• de velorti dHdt Ji que se nu.. 
t:re un c:an::lanefldo social: t.Jnbién conlle. 
v.t, para, la nectilria in11erioriZi1dón 
de dichos ccntenidos, v.lcncie>-
nes por ,..ne de te. indMduos y de los :m--
pos exi'Stl!nli!!S d..<enir y .mw ano 
plenm suj«Ds 'l.lltSCo esCD en tér· 
n inas de di:so.Jno i deo y polfba». diñmos 
que el tejido soct.J dt b w 
tre princ:i,.ll'lf'n• de la uiJtltnci.¡ de suje-
tos soci.a.Jes aetlvos., su jtcos qvt conOOM sus 
dent'Chos y tinbl¡f.n sm dtb«ti cono seres 
porrticos, HtO H , COtiO Clucbd.tnos .tuWnti-
cos, conscientes, cridcos. propositivos. 

Este tipo de clud;Xianiti, bi:se de &. lep. 
tirución de sociod y 
participativa, iÓio puede H:r pensodo COBO 
el resultado de u11 cornplt;o prottiO de for· 
rnac:ión. eduadón y pedaca¡iz.¡,ciOn .Jre-
dedot de los tOpicOJ, los y lu 
posibilidades dt hac.J dt nuesCJ• cJud.ad 
el lacar por exctlencioJ par• 1• vtdo1 de sus 

de l01 qut hoy pcw loJ 
edid pero en IMifac:óén c:on 
llm. niftos# n[l\oJJ que en sus 
.. .,..., .. los l""""""'-y ... p>bemon-
be!S, tanto lo ca- ser. p.atea!f' y preo-
set'VM. peta w.blin lo qut no ÓHHrÑn re--
petir ni initv. 

""" ... ,.,, 

Con el i.nino de Nratr I'I:Ú dar• nutstn 
quoii-

Rnos insistit en dos 1II!':Sis o idNJ CMfrrwll's: 
• No entendea.os ni lo eduadvo ni lo pe--

rebción la clud.ld. cono 
el sinple procedinientocle en 
objeto de estudio esa)lat que priori:• ti 
runejo ab:scracto de ,..:J.u y 
preceptos. e incluso de s;slldas y t.ltC\Irsio-
nes urbano.s en I<U que o.ún PtN""-ti in il• 
cinario de que la ciudold uti •atutra· y 
es algo distinto del ,.. undo reill. de la 

soci•l de ada uno de b seres 
que pueblan tanto el t1 undo de la tseue· 
la cono el i mbito de vid.l urbana. Por el 
contrario. le • pastan 01 ¡ una 6-
létia capu: de dt la re.ant:111 
nis dininici. y COI'Iplet .. n1ñ-' 
clo el. ¡. .... •1 horizonlo do 
lo eocpeñencia fOCiol, poliúa y cullu..J 
que recorre sien pre y pot i¡u&l•to-
dos loJ sujeloo fOCWo<. lA d uclod y• OAi. 
c:fes,de sietlpte, en .J ftunclo espirib.l;oJI y 
cvlbnl de los niños, nlfta y 
COOIO de Jos r1aesii'OJ, y la princip.aJ ... 
runda. es p!.n!eirseta. con-
frontarta:. de mantf'a. qu• pot ahi pOIJen lo1 
escuN . t.s ciencias y la pec:lo.¡Q&iol ano 
ejercicios de vicio. y exp.,ltnelis sfsnific'.¡,. 
tivas acecca. de to urbano hum:.no. 

• t.. secunda. cuestión tiene que ver con la 
conciencia e. incluso, con lo seMibilkl.ld 

del actuar ciudadano. En esto po-
driamos parahsear a freire, en e l Mntido 
de que tenemos que reconOCWi' en el otro 
• un ciudadano icua.l a nosocros: ydt rn· 

no abstrac:t..ll, pasiva ni dtnii&ÓCic.t: 
por el conuario, ese reconod111itnto se 

en b. a:wwittión priaa dt que 
el raundo -'-1. elraundo do lo ...... lo 
cotidÑtlicbd pot los SU¡efm 
so:RJes. son li. Mw n Wn pon'- cons.-
ttuc:ción y e:'(pl"'!Sión del tjlf'Ckio ci• 
dano. ,.,.._a.. Ktladón. tn QAIIO qw » 
jetos porltims denocritlcos. en cu.¡lq uier 
inbito de la I'N.!id<ld socr.tl: 
111 ilia, escueta. barrio, d uciJICI. NolCión. Asi 

entendenos que el eje rcicio dt 
una ciudadanío. octiva. y p.uticipol· 
tiva es tanto un.a realidad pr¡ctiCol pot asu· 
,.. ir y rujorar cono un 
proyecto educativo y ped.:a,P¡Ico del que 
somos conesponsables en proporción a 
nuestro erado de civilidad, sodalidad y 

cultun l demCJC:'riltka. e 

Vea más de nuestro tema cennl 
en la página 12 

_., 5 
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Educación ciudad 

para la 
y la 

e oiga I.SaZa. secretaria de ln teg.radón sodal 

La política pública de 
infancia y adolescencia en 
Bogotá se traduce en W1a 

política que reconoce como 
compromiso fundamental el 
avanoe en la consolidación 
de lo que llamamos Estado 

social de derecho. 

E 1 p.ús esci en tránsito de un Estado de derecho a un Es-
tado social de derecho; y este tri.nsito no se reduce a 
la consagración de &os derechos sociales en la Cons-

titución Nacional: significa una serie de l'lodificaciooes en 1., 
forna COf'.IO entendemos el Estado, como entendenos las per-
sonas y como entendemos la ilia y la sociedad. 

Henos pasado de hacer parte efe un qoe privilegia-
ba la institucionaJizaciÓn a un Estado que pretende y qoe bus--
ca fortalecer los contextos .sociales. Nuestra sociedad creía que 
todos los fe-nómenos sociak!s se .solucionaban por medio de la 

La poUiica pública 
para la infancia y 
la adolescencia en 
Bogotá tiene tres 
ejes: protecclón de la 
vida. generación de 
espacios propicios 
para el desarroUc y 
condiciones necesarias 
para el desarroDo de la 
ciudadanla de los niños 
y niñas. 

crNción de instituciones: que los locos se curan sólo en el n a· 
nicornio, y qoe la educaciÓn sólo debe resoh.-erse en el interior 
de las aulas. Este Estado ha entendido que el salón de clases 
es nuy impo!Unt:e, pero que hay otros valiosos escenarios de 
aprendizaje y que en la n edida en que generen os 
relaciones absoJutatJ:ente propicias, reconocedoras. afectuosas 
y centradas en el reconocimiento y e l respeto, va a ser posible 
la construoción del sujeto y de una SCICiedad consistente. 

Pasanos de un Estado absolutamente centralista y genéri-
co, donde, por ejen1 plo, un currículo educativo es igual para 
todos los estudiantes -porque todos son os iguales-, a enten· 
der que una función del Estado es tene.r e.n cuenta las pattic:u--
laridades; si se es niño o niña, si se tienen cinco o seis años; es 
decir, e l reconocimiento de la historia partic:ular de cada una 
de las personas, y que e l estatal con la. poblaciÓn 
no se lil'liti a las obras tancibles. sino también la. generaciÓn 
de condiciones \' oportunidades para que SNniOS todo aquello 
que colectiva e individualmente hayantos e legjdo ser. 

Pero estas nul'\oas perspectivas también significan un cam· 
bio en la. n anera de percibir el papel de la. farailia. y de la SI> 

ciedad, que era pasiva acod.aclo en la barrera-, a 
una .sociedad y una fantilia que han entendido eJ va.Jor de la 
participación, de fornar pane de la. acción, y con prometidas 
con la participación, con incidir, y, obviamente, con cuidar 
del otro y con establecer normas de convi\·encia. 

Tocio ello nos conduce al rec:onocim iento de lo en-
tal de la infancia, el periodo tundante del desarrollo det se.r 
huraa.no. Tenemos aquí un criterio de oportunidad suprenta· 
n ente una de las improntas fundamentales en la 
política por la calidad de vida de los niños, las niñas y los a&> 
lesc:entes en Bogotá, refle;OK!o en el slogan Quiéreme bien, 
quiéreme hoy, porque la niñez se vive sólo una vez. 
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Olto portante -más allí del 
recooociniento del papel cenual de la infan-
cia- es el lup que tienen k>s niños y niñas 
en el desarrollo de las politicas .sociaJes y en 
la gene.ración de crecimiento con equidad. 

todo indica que la 
pobreza, la exclusiÓn y la inequidad se con-
centran en los niños y niñas. El porcenta¡e 
mis alto de pobres en Bogotá son niños y 
niñas, pero, adicionalmente, 1a rtayor parte 
de los niños y niñas de la ciudad son pobres, 
dos indicadores d iferentM que n uestran la 
in\olución o la insuficiente e\•olución del de-
sarroUo col0t1biano. Saben os y entendenos 
que si queremos crecer con equidad y man-
tener un desarrollo social sosteniMe, la única 
manera de hacerlo es pensando en los niños 
y niñas y actuando para mejorar su calidad 
de vida. generando oportunidades para que 
eiJos puedan desarrollar su pra,·ecto vitaL 

Existe un tercer elemento, y se trata del 
lugar que ocupa la politicade infancia y 
lescencia: es cuestión de prioridad, de vi-
sión. de sentido. los niños y las niñas son lo 
mis in;portante en la acwal 
de l01 C..pital; en consecuencia, SS% del pre-
supuesto d istrital en los últimos cuatro años 
.se ha dedicado a 1os niños y niñas. Es una 
in\-ersión sin precedentes que el ta· 
maño de la apuesta que hemos hecho. 

Un último eJeBento decisivo es focma 
COC"JJO .se ejecuu. la política. Consider.mos 
que la manera tradicionill de ejecución ha 
sido insuficiente para modificar las 
nes de vida de los niños y las niñas. 

Siguiendo una frase del profesor Tonucd, 
que afirma que ·el cerebro se desarrolla ar-
ticulándose y especiali:únclose, no 
dose"', quiero estabkocer un para 
decir que esa es apuesta de gestión que 
deben seguir las entidades públas, con '"' 
participaciÓn de l.u organizaciones corn un;. 
tari.u y no cuhemarnentaJes. No podrertos 
crecer en gestión si simplemente añadiRos 
nuestras funciones. N o se trau. de sumar 11 o-
chos elementos, se trata de articular todos 
los eleoentos que conftuyen en el 
llo de los niños y niñas, y de este 
plegar una acciÓn conjunta y articulada - no 
sur-.adr , entender y así atender los in-
tereses de los niños y niñas de Bogotá. 

T.-.s ejies fnd.amenu.Je-s 
Desde los anteriores pilares conceptua-

les y politicos, se definió que la poJitica pú-
blica para la infancia y la adolescencia en 
Bogotá tendria tres grandes ejes: protección 
de la vida, generación de espacios propicios 
p01ra el desarrollo y condiciones necesarias 
p01ra el desarrollo de la ciudadanía de &os ni-
ños y niñas. 

Estos ejes pi'O)'KIWos son completaAen-
teconsistentes con io que heoos venido afir· 

lladio yWeb 
para ser feioes 

Dos ejemplOS de 1a ae espacios 
pata q,ue lil VOl la niñez sea eSOJCI\a!D, so.'l el 
¡:rograma r.achl Rata y 1a pigina Web 

niñas y nft:ls. 
6 progr.rra r.J6aj o.wnpfO en di3s pasados 

351 enisiooes,351 díascontinuosoeun programa 
p-tleiUCilo y pa' lOS riños y las El 

se tra'ISI!Íte IOeiOS lOS oias., ent1e laS 4 
ysp.m. 

En la VItO se prequmO a kG niños y 
riñas acerca ese SU$ para ser Mees.. 
La de Juan PaoiO Rojas,. t..n niño ele 10 años, es 
U'IO ele lOs 8.007 mensa;s tecitiel05. Esm son 
las respuestas ere .Ae'l Patl» a las 
b'ml.llaaas. 

• ¿cómo sabes y sienles b i!fti»d? »pnao. 
• ¿Qué sat1et y nacer las petSCN$.nl-

us para ve lOS niños y bs niñas ref,. 
as? Estar Oll'l oesol"'S. 

• ¿cárop..aede$conllibut a tu tekii::laoy a b ele 
bs nftos y nlias? <X:f) elbs. 

mando: nos interesot que los niños y niñas 
tengan la vida protegida, y que tengan todas 
las condictones para esta protección; pero, 
adicionalmente, que todos los lugares que 
son ocupados por k>s niños y niñas, cono 
la casa, los parques, l.u vías, representen 
oporo.s:niclades para su desarroiJo. Deben ser 
ambientes urbanos enriquecidos, que 
mue\ran el a.iecto y el cuidado, adenás de 
despemr el intetés. 

de la ciud.dania 
C>a'o punto de gran imponancia es en-

contrar la rt.nera de generar las condiciones 
que permitan a los niños ya las niñas la lucha 
inicial que mencionaba algunas lineas arriba: 
la ludia por el reconocimiento de su ciucla-
dan1a. de su vigencia como seres hunanos, 
eorto inlleriocutores válidos de cada uno de 
los integrantes de la sociedad. 

Sobre este eje en particular se han cons-
tru;do tres graocfes áreas de desarroUo: la pri-
mera, la generaciÓn de panicipacióo directa 
y de las condiciones necesarias para que d i-
cha panicipación incida I'Nim ente en la toma 
de decisiones. la segunda,. tiene que ver con 
una serie de iniciativas para sodalizat expec-
tativas que se conviertan en pretextos de con-
versaciÓn entre niños y aduttos y vfceversa_ 

Y, finafrunte, la generación de espacios para 
que la voz y las expresiones de k>sni&os y las 
niñas tengan un lugar en la ciudad, para que 
la niñez sea cada vez rlis escuchada.. 

En lo que se refiere a la participación d i-
recta y a las condiciones para que esa parti-

cipac:iÓn sea. efectiva, se contó con la parti-
cipación -por primera vez en la historia de 
la distrital- de niños y niñ.u 
en la definición del Plan distrital de 
Uo y en la definición de los \•einte planes lt> 
cales de desarrollo; y se buscó l01 manera de 
que las iniciativas de de ca-
lidad de vida ideados por niños y niñas se 
convinieran en proyectos de inversión en la 
ciudad; y se hizo una reltexiÓn con k>s niños 
y niñas a propósito de la politica disuital de 
participación. y de cOn o veían ellos la 1» 
sibilidad rN1 de participar e incid ir en una 
ciudad como Bogoti. 

quiero consignar aquí el 
conentario hecho por una niña de nueve 
años. 1\abitante de Suba. que así la 
forma corno es tenida en cuenta en sus diíe-
rentes escenarios de vida: .. En la casa n e es-
cuchan má.s, en el colegio escuchan me-
nos. y en la ciudad no tu escuchan ... Creo 
que esta declaraciÓn ilustra la C'Ot'ISTtucciÓo 
concéntrica en que funciona la atenciÓn ha-
cia los niños y las niñas. y resalta la incapa-
cidad que tiene una ciudad vasta y 
COBO Bogotá para escuchar a su.s habitantes 
mencxes de edad. • 

/////4'//////////&////&z;r __ _ 

Trabaja iltalltil ea Bogatá 
La pooreza y el <1e5pmanierm sen da· 

ramente asoc::il®sc.on b patilipoo'in laDOtal ere lOs 
niños, Mas y aaolestel\':eS. A menue1o, laS tamtias 
ele bs seCIO!ES m.is pll' esta silulcién te· 
CUI!fft al ele m nños,. ni\as y acrolescemes 
p;ra <llll'IE'JI1¡jr sus ingresos. sin ell1:la'gl), tJ pcue-
za y 1a exCIU5ión social r.o son bs úricas <:aJsas de 
la \1tlw00ón b pottaOOn intanil y aeiOiescEn\e 
a1 lratlljl. 

creencils e imagina,,S cunutales sotJ:e el tralla· 
jo y sotlte bs propios niños, rWs y ae101esc:emes.. 
ptepician su p;J'Iicipacién laDct<i. 6 valor que se 
asi;na al lr<itlajo en el poceso de !'Otr'naci,l, y 
lisciplie, la fansmisióft ordos o el 
temer <il oOO en tos SOJl ejelql(OS de 
las jus'Bcacii:Jnes 001\tales dooas al 11at1ajo de lOs 
niños, niñas y 

O:!<ls variables 'SCW'I b (((:le!O.ra y la caie1aa ele 
la la ialti ele el 
lierq::o ltte y la ele y ft'OO'afl) al 
iii!Eri:lf las bmiias. 

Las usas ae creserciOn at la eSCI.Ie'll pri'naria y 
seoune1ari.l en la ciue1ae1 son atlas y se relacicnan oo 
SÓlo con faacfes de lipo econáni;o., sioo ron la es-
cuela misma. u ca&bd Ésla, su y b 
r.o pertinencU de bs cutticú"os sue"el'l eJPUSat a ri· 
ñas, ñños y acrolescemes, em!l'4án001es temptana· 
ma11e al mune1o aellratlajo. 

Hacia: el AJ!llt'O, ellratJajo i!'lfantil se constill1je en 
la petpetwción e1e1 potreza e impioe el me-
joranS:oo y Clesa'fdlo e1e1 capii.1111U'!ano e1e1 pals. 

_,.,1 
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Educación y ciudad 

La ciudad, 
y la 

• Pablo CUarlas Restrepo. 
Astrónomo, director del Planetario de Bogotá 

Durante la Cuarta Sesión de la 
Cátedra de Pedagogía del presente 

año, el director del Planetario de 
Bogotá , Pablo Cuartas Restrepo, 

uno de los más importantes 
científicos de Latinoamérica. 

disertó acerca de la ñlosofia del 
Planetario de Bogotá sobre el 

programa Escuela-Ciudad-Escuela, 
la propuesta pedagógica y el 

trabajo del Planetario para esta 
actividad educativa. 

E 1 Planet.uio es el único lugar de carácter público de la 
ciudad dedicado a la divulgación y la apropiación 
social de la ciencia. Utilizar CORO aula el Te.ltro de 

E:suellas del Planetario para aprender ciencias, es una ventaja 
que tienen los habitantes de la ciudad. ¿Por qué e l Planetario 
de Bog01:i está interesado en corapartir este espacio con &os es--
tudiantes de la Capital? 

El año 2005 fue declarado por el Ministerio de Educación 
Nacional Año de las Competencias Científicas, CU)'O fortale-

el Estado considera necesidad fundamental El Pla· 
netario de Bogotí hizo p01ne del Conité, aportando desde e l 
sentido de que la educación no formal -Ja educaciÓn que se 
puede brindar en un lugar como el tenía 
ner su cranito de arena en el esfueao dd MEN por l'le;orar 
las competencias científicas de nuestros estudiantes, y la en· 
sei\anza de la astronomía y de la ascron.lutica fortalece &os ce> 

b.lsicos e.n ciencias que tienen los estudiantes de 
la Capital. 

Y, por cera parte, porque por medio de la astronomía pode-
mos enseñar otras ciencias. Porque &a astronomía es la 11adre 
de las ciencias, y enseñar astronomia da la oponunidad a ni· 
ños y jóvenes de aprender otro tipo de d isciplinas científicas, 
de acceder a otro tipo de conocimientos, pues la astrononía 
moderna es una ciencia fundamental y teóri· 
ca-, que contiene a las dertás ciencias. pues se basa en prin· 
cipios. en lenguaje matemático y en procesos de exploraciÓn, 
de experin entaciÓn y de observación. 

leer sobre astronomía por vez, encontrat por pfi. 
n era vez las estrellas y obseMV un planeta p« medio de un 
t:e&escopio. son experiencias que cambian la vida. Y si tene. 

'-' oportunidOld de cou-.biar la vida de un ser hunano de 
sets. ocho o doce años, tenemos esa obligación. 

Para &a vida es fundatu ·ntal el conocimiento del 
n odelo universo. Creo que la mente del ser hur.ano es 
proporcional al tamaño del univeNO: si cabe todo e l univer· 
so en una cabeza huruna, pues la especie tiene una n ente 
n uy anplia. Enseña.t astronomia a &os niños no sólo es raos. 
trarles k>s planetas y las estrellas y enseñarles un poco acerca 
de eón o escamos aquí y por qué estallos aquí: es ;tmpliaries 
la mente. ampliarles su universo personal. 

Y cono la cono ciencia involucra &a quimica, 
la física, la biología y las matemáticas, es una boen.1 herra--
raienta para que por n edio de su enseñ.:tnza un profesor de 
biología pueda enseñar la evolución. o un profesor de historia 
pueda enseiiilr la Edad t-..iedia o el Renacimiento. 

ProyKtos de 
¿Cuál es el objetivo general? Oesattollar un proyecto que 

además de divulgar el conocimiento y apropiar socia.Jn ente el 
de la astronomia, inculque en &os estudiantes de 

Bogoci y en &os m01estros de los colegios de Bogot.l el afán por 
la investigación. Pilra ello aniculamos el trabajo del Planetario 
de Bogot.l con los docentes y estudiantes del progratu Escue· 
Ja..Ciudad.t:scuela. 

¿Cómo des..rroUar Escuela-Ciudad-Escuela e.n el Planeta· 
rio? Primero, enseñando los conceptos básicos de la aKt'OrM> 

n ía. del unio.-erso y del nundo; esco fortalece y estin;ula el dis-
frute de las ciencias. 

Pero. no se trata sólo de llevar a los chicos al Planetario, 
era necesario que &os ru estros propusieran pfO)'t"CtOS vincu--
lados con la enseñanza de la astroncnía y que desarrollaran 
esos proyectos pedagógicos en los colegios, con sus 
tes. Desde 2005, gracias a esta propuesta se im· 
pulsaron varios pto)"KttS, bajo e l concepto de que no só&o el 
raaestro de física o de matemáticas enseiie ilstronomía, sino 
que también lo hiciera el B aestro de biologia, el de filosoña o 
eJ de religión: la es una maravillosa herramienta 
para enseiiilf ceologia. 

Mochos maestros se acogieron alllanado del Planetario de 
Bogoci y presentaron sus proyectos pedagógicos, que se tra· 
bajaron en unión del Planetario y la Universidad Pedagógica. 
cuya 01yuda, desde el punto de vista de &a pedagogía, hizo de 
la enseñanza de las ciencias todo un éxito. 

La propuesta del Planetario de se estructuró en· 
tonces alrededor de ejes temáticos. Estos ternas están fundii· 
rae.ntados en una comisión de publicaciones. la Con.isión del 
Planetario de Bogotá. Son libros sobre dh•ersos te!'las cientJ. 
ficos, pero. fu:ndaraentalmente, sobre astronáuti-
ca y otras ciencias afines. Se cr.ua en estas publicaciones de ta 
historia de la exploración espacial. desde k>s prin.eros Sillélites 
hasta la Uegada del hombre a la luna. El texto in\•olucra una 
introducción a l01 astronomia, y cuenta con una sección decli-
cada a la historia de la ciencia, que abarca desde los griegos 
corno ArisiÓCefes y Tolonteo hilsta la interpretación neV\10nia--
na del universo. 

Tenemos tanlbién un par de publicaciones nuevas, COBO 
El tesoro de los planetas, que involucra un poco de m itoJogíar 
pues los niños tienen intet'és en saber quién era Mane o Júpi-
ter, o S.uumo. Otra publicación beHisiru se imprimió para 
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conmemorar &os cien años de la Relatividad 
especial_ de Albert Einstein. Es lo1 historia de 
Einstein como hombre, con o científico y 
CORO ciudadano; narra quién era, qué fue 
lo que hizo, y pCif qué es importante con-

los cien años de la Relatividad con 
una celebración especiaL Alrededor de esos 
ternas se desarrollan los proyectos pedagógi-
ros de k>s maestros y ta11bién las visitas de 
los estudiantes al Pl.anetario de Bogotá. 

F.»6 delproy«to 
Cua.fffic.teión de-l M<l!t'Stro. Muchas \'e-

ces, el maestro de biología no conoce la cos-
mología, o 1M de física no tiene mucha idea 
de la química.. A los quíraicos les sorprende 
cuando al obseMVel cielo por una ventana, 
les conento que todos los e lenentos de la 
tabla periódica se fabrican en las estrellas. o 
sea que estudiar la evolución estelar es una 
buena disculpa para aprender acerca de los 
elementos químicos. Esta es la cualificación: 
que los maestros vayan al Planetario, traba· 
jen con nosotros en jomadas de r-.edio día 

estudiar acerca de temas que norrul-
mente no trabajan en sus aulas de clase. 

de proy«tos 
Aquí se eBpieza a utilizar el Planetario 
herran ient.l. pedagógica. EJ ruestro lleva a 

sus estudiantes aJ Planetario v trabaja con 
ellos Sos ternas en que están interesados en 
cada una de las materias; pero. además, se 
realiza una actividad lúdica v se asiste a la 

en el Teatro de las Estrell.as. 
El PIOJ.Htuio v• a los colegios. No sólo se 

trata de que los colegios vengan al Planeta-
rio, sino que nuestros telescopios 
v nuestros astrónonos a los colegios para 
hacer observación astronón:ica. que no sólo 
involucra a los estudiantes v a los n.aestros 
sino que tartbién involucra a los pap,ás y a 
las fan ilias. Esto pem ite un ao?tcarniento 
de los n iños v de toda la al 
nacimiento de Esta fase es de 
tal importancia. que potenció &a crNCión de 
los clubes de astrononia en los co&epos. El 
Planetario de Bogotá cuenta con 193 clubes 
de .ascronoraía en colegios distritales, don· 
de n .is de 5.100 niños esün haciendo as-
tronomia. panicipando de proyectos de la 
NASA V de la Agencia Espacial Europea, 
participaciones que les han me.-ecido pre· 
mios internacionales. 

Reunió11 cot1 expertos. En esta iase, el 
Planl$lrio organizó grawitallente encuen-
tros académicos para estudiantes y profe. 
sores, que iban al Planetario a reunirse con 
científicos expenos en tema elegido por 
ellos. A las charlas se hicieron presentes cer4 

ca de 400 personas, casi todos estudiantes. 

Result.ldos wtisfactorio& 
El prograna en 

el Planetario inició en 2005 con cinco con· 
veníos, pero, lamentablemente, los cole-
gios entendieron que el pto')'"KtD para 
apro"echatlo corno '"salida de fin de año'". 

Para 2006, estructurar un pn> 
yeao con diez colegios, mientras qoe 48 
profesores se capacitaron con nosotros. Los 
d iez colegios pattkipantes presentaron seis 
proyectos ped.a...oóg:icos. en &os que participa-
ron l"tás de 6.000 estudiantes. También se 
realizaron jornadas de exploración con la 
presencia de 6.-400 asistentei. 

En 2007 hay nueve colegios inscritos en 
el proyecto y l"tás de 41 profesores trW,a¡an-
do en uniÓn con el Planecario. Abrirlos el 
programa Astronomía para preescolar, que se 

La astronomía 
es la madre de las 
ciencias, y enseñar 
astronorrúa da 
la oportunidad a 
niños y jóvenes de 
aprender otro tipo de 
disciplinas científicas, 
de acceder a otro tipo 
de conocimientos. 

creó por peticiÓn de 1os rnaesuosde preesO> 
lar; y \'il conLlllos con cinco proyecaos peda· 
gógkos de autoóa de maestras de preescolar 
en unión de sus pequeños, que están creando 
clubes de astrononía para preescolar. e 

Progra1113s eduoativas 
El PlanetarOO desarrofil progr.ures pedagéqiCO$ 

dirigioos a niños, ;Mne:i y actJtos para pn> 
rro,¡er &l COI'IStll..lcci de pensaciar.o aílko, y ere 
acd:ud cie.mifa nacil a \iaa_ bi ciencias del espr 
cio y la oe las oe uMetso. es-
fi)S SOll algUnoi de IOi programas: 

El Planetario tllMñ¡ 
Es1e ¡:rogana tlnalece 10s procesos óe fOm'ecin 

en cienl::ia6 Dásicai ele IOi e51!Joines ée 
eauc-.atvasoe nireles .,asi::o, nw<lio ysuperiaf, c:o:n tm 
Cfelta 1101.'€'00sa y esce.'l1icacla 
en un Up"ími::o,COIOOes el e:suaas. 
El Planabno tRSeñ-.. irlcluye 
• a$: . .oonécicas, y GOIII'Eten· 

tas. \iajes r.nar.wilosos a1ravés ae1 uM'ePSO en 
et Teaii'O de Es'1eftas. 

• OJISCS ae ast1ooc:l'llía oásica para niñas y riim, 
jóvenes y a:lur»s. 

• a.t1 mr.ft y ;mri!. Espacies especiales para 
aS!IOro'llia ae um manera 0:-.'Wt"oa. 

• vac-.acionts asl:mlmCas. El mej)t ae 10s pro-
gamas en et reaso 

• Aslrooomía para niñas y riiios en edail prees--
COlar. El primer E!l'IO.IeMro la ciencia p.raiOs 
más peqo.;eños. 

• 6Uat con el Pt.ll'le'.ario. A.o:ttonornia para d ae· 
sartet» de las ca..-.encias ci!!xircas que na-
CEft parte oe1 prcgr:na Escueta<i.Jnd.Esc:ueB. 

• Planeta Viaa, Planerario de Jattfin Bota· 
rico, t.eimeSis. Lh \iaje por el mlagro de la \iaa y 
w cepenaencia CleJ sOl. 

• Pract':cas Espacbs oo li::I:IMes 
la aplicaciOn de la peaagogia. 

• Desa!f01o de ma1e!ial aGlctico y de dW gaciÓ!l. 
La -caeccién Plane".ario ae ouenb con 
si!te tíbJos y ar.cnes SOI:Ite tos planetas. 

9 
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Niños, con11icto escolar y medios de comunicación 

Los proyeotos relaáoo.ados 
con medios de CX>mUilioaaión 

son al¡unas de las alternatiVas 
que ante la invasión de 

las últimas teonolog:ías de 
informactón y oomumoaoión son 

probadas oada día por oíentos 
ele profesores en millares de 

estudiantes; el resultado: nuevas 
y l!l'atifloantes propuestas 

que se oonvterten en salidas 
interesantes al laberinto esoolar. 

A l rnenot, ..so suc.clt en el contexto de 1., 
públlct, donde rec:tc>m, es.tucJi•ntes y has-
ti! p.acltM de t.lmíll1 busun Hlid.u tem• que con 

el tie,.po se N convenido en probkorn;\tic.a que incide en l01 
enseñanu y e-1 aprendtujt. El conflicto, el ,¡pellido: 
escolar. 

¡Es esu una situación exctuJI\'• dt los c:olecKn públicos? 
No Sin tn Nrco. h•y que decir que es un 

•1 que M prtiQ &tenc!ión, y en el cml se invier· 
ten NO.ttJOS. con mui..SOS 1,¡ educ.Kián 
públia en la CapiW. 

t. en loJ rtbdontldos ClOn IOldio. vi-
deo y pntnsa .. los colrtcios p.ropcwciON 

aJ conf!JQO que tienen nonbres 
ptapiaJ y tibios propios.. LA rado es b que rais debi-
do• stH poJe'bilid.tts, a S. futlu y • a. fKilicWd en su 
ll!ftisión. y por 

Le sicu- ... vlct.o, qut litnlt W tabnf entre los 
tiPS.. CutnQ con ... ÍNp«u y t. inrud'*Z de lo visi.MI y QI'iet--
dod de posobiliclodti . ..,..lo .-np t. 
tad pan que b:s I'KOiam. que nec:ewri¡nerQ> 
no san pwdM esp«:ios; .,.,.. .r 

lA lnrucfiG .,_ C. públ.ic. pero 
ésa no tiene t:sp.KkK m su Pf"CCSS'.vladén p.ua expen,.;entos 
.scola.res. 

Fin.fruna. enconttilnOf le» nidios inprti05, que 
que runtientn un tspKio de eXJJresión C!ln.ado,. 
lo IArao de la hbwri.a, sucunben herid¡ hist0ric011 que 
supone bdlsl'll inuclón paul.xin.a y de los lectores de 
inforrudón 1m p lti4. 

Al cener en cuenta todos estos aspectos. se podría pensar 
que quierues asumen proyectos reb:ionados con kts l'ledios de 
comunicación que no tienen pnHenSiones -cara o 
son los medios de con:unicación escol;u- son docentM a\'e• 
zados: y que, atrapados en la conpleja tra;.a de la educación 
públicoa, o esún muy &ocos o son rtuv optimi.s101s. 

la respuest.1 no .se encuentra en ningun.a de las anteriores 
propuest.u. 5eocillamente, son proiesot'M que creen en las 41-
b!'mat:i\•as que en la actualidad exisb!'n para ensenar. v enseñan 
a estudiantes que creen v asuR en estas expresiones medii.ticas 
que sugiecen ouas formas de aprender. 

los p«< •o los \ ft 

Noll!bres cono J.neth VlUmor, Gino Hen.ao. Nhor. M;a· 
reos, Isabel Pérez y Mario Ranírez, corresponden a 
docentes que u.abajua en loa ctNCión y l'loltneninlient:o de 
en es:taciones o redes de radio escol.,. bautizadas con 
f'IOAibres COI'IO La voz Santanderista, Zooa &colv. Terl'it«lo 
Sw, Ondl Che\'E!I'Ísima, o indu:siw ltakamandaka o Chjftb. 
narama.. No son ni ricos ni f.anosos, W"'poc:o h.icen pane de 
la Ari.ndula Ncional; sencillarlence experir.entill'l 

con el .¡poc1e' de \«es sonidos l'ltÍsiu e infom .. 
ción p.JA por r.edio de la radio, que no d.j.l vet, 
pero que no dep de ser. ¡Qué re ... neóJO! 

¿Y dónde quecA el coni!km? El cantliao. ql..ll! no es dR 
COS!I que uno de los M1Uften10S JMR dar c.bicb en el in bño 
escolar a estas proptJI!'St;IS de an uniación, se pierde cUiindo 
(.¡ el video o bpten.S!I cunplen con su objetivo. Pero, el 
cont1iao nisno pem.neceri lal2ntl! donde existan las serM 
hun;¡nos; se&UWJen;e habri que el apellido ·es-
col.;u· o n:antener el reto de bUSGU la respuesa - pot nedio 
de pro)'ECtOS escobres en con unicac:ión- a las con plej idades 

que con Glda: ser entran al colegio. 

Li SEO y los nwc:f".os df. CObUJiinció'ft .sc:ol.ttfl 

Desde 2004, el progr.llla ECO -fducaciOn pal'lllll Can u--
nic.ación-. in pulsado poc lii Secretaria de Educación 
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.... Los aumos Los Pi'rls no sél:> se ........... - y.-.. """" 1irltién "m!WWI'IIiin1' en la o:m:&l oe SOI'IDl e» 1.01 
c:c:roo dencrrinan:n su emiscra. 

...... 

En la mayoría de tos ootegios la emi-
sora escolar sólo es utilizada para emi-
tir música en los recreos. Sin embargo, 
con un poco de creatividad, usted puede 
aproYechar el espacio para transmitir y 
reforzar contenidos en el aula de forma 

La te<lria 
Para poder infciarse en la elaboración 

de programas de radio es necesario ce> 
nocer herramientas educativas como la 

del medio y aspectos básicos de 
periodismo como historia de los medos 
masivos, redacción básica, lenguaje se> 
nora y estructura de programas. 

Es inportante que par medio de este 
proceso los alumnos descubran 
petencias comunicativas. Algmos estu-
diantes segtnmente serán más hábi-
les en actividades de locución; otros, en 
búsqueda de información y algunos más 
demostrarán aptitudes para la nilsica y 
la parte tecnolÓgica Lo importante es 
encontrar un grupo variado, creativo y 
comprometido con la efrisora escolar. 

Luego de comprendida la teoóa, el 
proyecto continúa con la decisión acerca 
de los tipos de programas que se qt.iere 
diseñar y ia frecuencia de emisión. 

Tipos de programa 
Existen <iversos fonnatos en radio 

que vale la pena tener en cuenta; 
sentamos algunos: 
• Espacios infomlativos: noticias, de-

bates, entre'lisms y reportajes. 

goú y Especialización en Pecla.gogía de 
Conunicación y Medios Interactivos de la 
Universidad Oi.sttital_ hom generado eJ pro-
ducto '"Zona Escolar: imaginación comuni-
cativa de la escuela en la radio"", espacio 
transmitido los sábados entre la 1:30 y las 
4:00 p. 1'1., por &os 90.4 FM de Laúd Stereo, 
emisora de la Universidad OistritaL El espa-
cio prom ueve la reflexión e interacciÓn en-
tre diferentes corn unidades educativas. 

los objetivos de este pro-
yeao buscan la implen entaciÓn y conso-
lidación de radios escolares, con las cuales 
fonentar la fomación de COBunKfades cri-
ticas, &a apropiación de n edOs de CORuni-
aciÓn y el f<I\OI'ecirniento de debates y di.l-
logos sobre temas concernientes al sector 
educativo. 

la 

Espacios asmáticos: radioleatro, 
cuentos y leyendas. 

• Espacios lll.JSicales 
• Espacios cultt.rales: de medio ambien-

te, temas sociales, temas ec1Jcativos.. 
• Espacios de entretenimiento: concur-

sos, juegos. 
Los especiales temáticos resultan 

muy interesantes. Por ejemplo, podria 
diseñar programas especializados en 
distintos géneros musicales. SUs 
nos pueden buscar infonnación sobre la 
hisklria de la sa1sa y programar nilsica, 
altemándola con datos representativos 
pertinentes al tema. 

De igual forma, es posible refOfZ8f 
los temas vistos en clase: especiales 
periodísticos sobre salud sexual y la 

Con el proyecto se cap-acitan en lenguaje 
radiofOnico 3S instituciones. 700 estudian-
tes y 12S ruestros, en aspectos como la 
d ucción integral de programas, la investig.l+ 
ción, loa creación de libretos, producción de 

y producción pregrabada. 
l oa S€0 efectuó una cuantiosa im•ersión en 

adquisición de equipos, de tecr» 
logia. y aaualización de software. En 
res proporciones, se han hecho invwsiones 
en &os de cada colegio que trabaje 
en proyectos de comunicación esoolar, en loa 
fomaciáo de profesores, instalación de eni-
soras, adquisición de equipos de video, for4 

m ación de estudiantes en radio, prensa y vi-
deo. y en el aconpañarniento por parte de 
profesionales de la conunicación que ayu· 
dena hacer rNiidad estas propuestas relacil> 
nadas con Cos medios de comunicación.• 

productiva, drogadicción, tri>us urba-
nas o temáticas que i'lteresantes para 
los jóvenes, o concursos para resolver 
problemas matemáticos, dudas gram&-
ticales y oonslitas en el diccionario. En 
este aspecto iB creatividad es el anna 
más valma. 

cam programa puede estar orienta-
do por docentes expertos en <islintos 
mas, ellos revisan los libretos dentro de 
Lll ambiente de respeto por las ideas de 
los estudiantes. 

Mateñal de seguimiento n 
Hoja de emisión: Informa sobre los _ _ .. ., 

programas que hemos de elaborar y 
sus características técnicas: tiempos, 
hora de emisión, responsables y tipo de 
programa. 

Hoja de trabajo: Pesmite dar a 
noce< a cada grupo los programas el&-
borados y su tipologia. Es una forma de 
controlar que todos los grupos tengan 
eqtivalencia en el trabajo y que 
ren de todo tipo de programas. 

Hoja de evaluación de programas: 
Es útil para recoger el resultado del an&. 
lisis realizado por todos los estudiantes 
acerca de los diferentes programas. 

No olvide establecer una prog.r8ll'& 
clón con programas bandera que deben 
ser transmitidos a la misma hora y 
nejando los mismos formatos. Esto da 
sentido de identidad a la emisora y 
plia la empatia con los oyentes. e 
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Franoesoo Tonuooi 
es un pedagogo italiano 

oon \Ula creativa e 
interesante visión sobre 
la función de la esouela 

y de Jos adultos en 
relación oon los niños 

ylosjóvenes.SUs 
viñetas, fínnadas oon el 
seudónimo Frato. hace 

35 años que reoorren 
el mundo explioando la 

peculiar visión educativa 
y pedagógica de este 
abogado de la niñez. 

Francesco Tonucct en Bogotá 

era 
• 'J'\\'Xtos y folograj{as: Hen.ry sánchez. editor Magazín AUJa Ul'bana 

histeo en ltal1a v.uiou klcaJkf.adn CO'fl el 
Fano: lsofa di f.tno Adriaao 

-en 1«» Afm1zzos-, y el fano donde floteió 
Clem.f'nte VIII, "" la c:ost01 sobr. el Adrim-
co. iCvál di!- istos M su patria chica? 

Naá en el fano que está sobre eJ rnr 
Adriático, una ciudad tuñstica con 60 rlif 
h.Witantes. Su nombre, fano, deriva de IOl 
p.tlabra latina para tenpSo; es una población 
de origen r001ano -ii!T<Wesada por la vía Fl.1· 
minia, una v ía consolar romana-. que 
rre halia desde Roma hasta el Adriático. 

Su niiez tranxarrió durante dura 
epoca de la se-cunda posc:nfr;¡¡, y us-
ted en 1111 país marcado por la vioJe11da 
lítica, dicarnos, un poco entre )' 
OOCI Camilo. ¡COmo eril ese lhlllor;ama vi5-
to por 1M ojtK de 11n aiio! 

Nací un mes antes de que t!alia entrara en 
la Segunda Guerra. Mis primeros recuerdos 
son los del bor.batdeo de nuestra ciudad. Es 
extraño, pero eS10S recuerdos no son de horror 
o de sufrirtiento. Con sinceridad -aunque no 
sé si estará bien para n í el recuer4 

do de esa noche de bombardeo es el de una 
noche cono de fuegos de artificio: las benga-
las ilunin.ando el pueno, las bombas que ex4 

placaban ... la noche piiSada en el refugio, en 
compOOia de los adultos; estar despieno mu-
cho después de la horade ira la cana fue una 
fiesta y un.1 aventura. Además, &as casas des-
truidOlS por l.1s exp\osiones fueron mis adel.ln-
te escenarios preciosos para nuestros juegos. 

Tengo que .1darar que el 
de los años cinc·uenta entre el 
y l.1 denocracia cñstiana, enrurcado en la 
Guerra Fria, nunca fue una experiencia de 
violencia dirigida .1los niños. Viví una situ.l· 
ciÓn d ura, pero taBbié-n bastante feliz: no te-
níamos lo que los niños hoy, no 
h.1bíajuguetes, no había vestidos para niños 
ni tiendas especializad.lS en niños, pero éra-
mos niños felices. 

El niiio fiO había sido ;a la 
e .iefl il ccmnmirta.. .. 

ente: el niño era m .U un eleoen-
to de l.1 familia que de la sociedad, y los ju-
guetes teniatlos qoe construirlos nosocros 
mismos. Cteo que esto para mí fue una suer4 

te. l os juguetes Uec;aban con los Reyes, el6 
de enero, era donde podía lle-
gar "' jug11ete cada año, no cada día 

De-sde e1e puato de vistA, y:ómo era la 
\'idil del pe4¡udo Fnncesc:o a la l'<f.td de 

ocho o diu ;aios, comparad.l con la de vn 
11iño l!fl t. actualidad? 

Este es un mru intefeSante, porque fue 
el que me moti\Ó para penS.lr en algunos te· 
mas de la infancia. Hay fuertes diferencias; 
nosocros nos ncwíamos solos: yo s.a.lia de 
casa para ir a la escuela. aunque nuestros 
padres nos acot11pañaban el pñmerdia, des--

con los amigos. El recorrido h.,._ 
cia am era un momento de encuentro, y 
tí.mos de casa lo Bis pronto posible. 

Vivía en el casco antiguo de la ciudad: 
nuestro hogar quedaba sobre la \•Ía Flaniniar 
calle peligrosa por el tráfico automotot, quer 
aunque era escaso en la é-poca, iguaJ mata· 
ba, corno n atan los 0111tos de hoy. Después 
de coner y de hacer las t.arNs a 
la calle, pues allí estaban nuestros araigos y 
nuestros intereses. Wlbién allí es-
taban kls libros, las películas ... todo estaba 
fuera de casa. 

Observo que es lo contraño, los 
niños viven toda su experiencia en la cas.l, 

gracias a como la tete ... isión -una 
niñei'Ol fornidaMe-, y el Internet 
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Tan:bién recuet'do que frecuentemente 
los adultos estaban ausentes de casa, dedica-
dos a sus quehaceres. Si los adultos no están, 
los niños tienen que poner en movi.-.iento 
todas sus capacidades y eje.rcer cierta 
nomía. Cuando hablo de autonomía en los 
niños oo estoy proponiendo una conduc:t.l 
an¡ rquica: .1utonomia no significa que los ni-
ños hagan lo qoe quier.m. cuando quieran y 
conto qujeran. 

Nosotros. en nuestro1 niñez, teníamos la 
posibilidad de salir de casa, pero dentro de 
un rurco resuingido. H.lbía reglas de tiem· 
po: debes vol\-er a tal hora: reglas de espa-
cio: no debes ir mis alli de determinado lu-
gar; reglas sociales: no tienes que itecueotu 
decem inOOas personas; y reglas de actitud y 
de Si se rompian las reglas 
venía el castigo, generalrunte físico. Es da· 
ro que nuestro interé.s como niños era Uegar 
al limite de las reglas, y íot· 
zarlas un poco. Esto es kl que se llama ere· 
cer. Y las reglas crecían con el niño. 

Hoy, taha toda esta d imensión de 
norn ía; y es frecuente escuchar en boca de 
padres y ptol'eso!'es: -Los niños de hoy no 
tienen reglas ni lírn ites, no tienen una capad-

Me gustaba mucho 
visitar los estudios 
de los pintores de 
mi pueblo, pues 
me encantaban los 
olores del óleo y de 
la trementina, de la 
linaza, de todos estos 
elementos que se 
utilizan en la pintura. 

dad de cootroi•. Por supuesto, ¡si viven guia· 
dos por la runo si111bóliC.a del adulto! Bien 
sea por el padre, el profesor, eJ el 
instructot o el bibltoeec.uio, los nihos pasan 
de un lugar a ocro siempre bajo el control de 
los adultos. Si hay un adufto que ejerce el 
control. las reg1as las runeja éste. 

•¿Por qué tengo -piensa un que 
ocuparme por el tiel'l po si estoy con to 
que voy a h.1cer, es alargar el tiempo lo ntis 
posible. Si est.l..l'llos retrasados, ordenari 
que nos demos prisa"'. 

Este control \'a en contra de la ctHCión 
de un sentido de &a responsabilidad en los 
niños. Al niño no le conpele la responsa· 
bilidad, pues COBO no tiene el control, no 
la necesita, y tampoco debe elaborar reglas 
y controles. Cuando ,.¡ hijo mayor salía de 
casa, le decía: ·A lotS ocho en c.asa,. para ce-
nar .. ; y él sabia que si no Uegaba a casa a las 
ocho, el dia después no tenia permiso para 
salir. De que elaboró u.n sisten a ele 
control de tiempo, a pesar de que no tenia re-
lo;; y hoy, puedo coofiar en que es un hom 4 

bre puntual. 
¡Dih•a. desde 
La experienciil r1Ú que recuer4 

do es la de d ibujar y cortar figuras en papeL 
era enfermero, y juntaba &as cajas vacías 

de y las llevaba a casa para 
que las usár.mos corto juguetes; nuestra in-
fanda pasó transformando esas cajas en ca-
sas, parquiNd'eros, coches, fincas, castiUos ... 
después, con tijeras, cortábanlos papel para 
crear personajes. que llenaban aquella c.asa 
humilde que habitában:os. 

Recuen:fo que una ocasión, en la escuela 
infantil. poc la Navid-ad, d ibujé un pesebre 
con tiza. en la pizarra, y vinieron maestros de 
ocros cunos para ver mi obra. Esta irugen la 
tengo fijada en l.1 n eraoria. 

Me gustaba n ucho visitar los estudios de 
los pintores de B i pueblo, pues me encan-
taban b olores deJ ó leo y de la uenentina, 
de la linaza, de codos estos elementos que se 
utilizan en la pintura. Ellos me regal.aban los 
tubos de pinn.a sel"livacíos, y yo iba a casa. 
abría estos tubos de plomo y aprovechaba los 
trago encos de color; con plomo hacia figu-
ritas, aún conservo un crucifijo que hice por 
esos años. 

i Oe- 11 .. modo .mpezO .a. incorporar el 
cómic en la difusión dot- su.s conceptos 

Cuando comencé a consideré 
que mis dibujos eran algo privado. que nuo· 
ca pensé exponer al público. 

De niño, pens..ba que iba a ser pintor, 
pero mi historia tomó otro camino, a pesar 
de que no pens.lba en absoluto dedicarme a 
la docencia. Tuve un arni:o pintor que rne 

propuso viajar a Nue\•a York, a su cOSlO, para 
ayuclame a estudiar pintura; pero no tuve el 
va.lorde1omar una decisión tan radical, y 
ten estudi.ar para B<aestro. 

Posteriomenle, en eJ 66, mi vida cam· 
bió en todos los sentidos, ya que me casé y 
mi y yo abandonarnos nuestras 
nes de origen -ni Bujer la Toscana, y yo, 
el fuin os a Roma, donde entré 
a trabajar en el Consejo Nacional de lmtiti-
gación, una famili.1 y eBpeza.t'llos 
a laborar. 

Dos años después, exp baron los aconte-
del68 -explotaron no es una me· 

tiiora, es un término aconteci rn ien-
tos que viví desde la óptica del profesional, 
no desde l.a esruchantil, pues los esruchantes 
fueron los n ás activos. Vivimos experien-
cias impCKtantes, cono la fundoxión de una 
escuela popular para niños. 

l a idea de incorporar el córaic se presen· 
1Ó a raíz del concepto sesentayochesco que 
invitab01 a proiesionaJes, científicos y aca· 
déraicos a conectarnos con la gente del a> 
m Un, a participar en la búsqueda de lengua· 
jes para la COBpren.sión general, lenguajes 
que no fueran asequibles sólo para los es-
pedalistas. Nacían las épocas de la d Nul:;:a· 
ción y la w lgarización científica. 

En principio, creí que la experiencia con 
las viñetas seria corta y reducida. No fue así, 
ya que fue apreciada, y se publicó un extenso 
artículo a todo color en el diario L'Espresso, 
y después, una revista de pedagogía infan-
til editou:fa en Milán se interesó por este tr.l· 
bajo. Cuando tuve bastantes dibujos, decidi-
mos - junto con la editorial-. editar un libro, 
y posteriormente se editaron otros Bis. 

En el año 76 entré en España por invita· 
ción a un congreso de cooperación educati-
va. Era un momento raá:Ko, ese Bon&ento 
en que España estaba en una búsqueda, en l3 
un proceso de apettura, de denlocratización. ___ ,.., 
Esa actitud refrescante reconoció lo útil y lo ... 
próximo en mi mbajo, y desde esa época he 
sido permanente visitante de E-spaña. Algunos 
años visito eJ pais cuatro o cinco veces, 
para dar conferencias y participar en debates: 
todas mis obras se h.1n publicado allí. 

¡No temió el! ese momento 1¡tte tof 
mic, con $1f de mellsajtoro de l.t 
uhuna y poput.v, afectara la serie· 
dad dtol cont•nido 
de su 

EBpecé a fimar las viñetas COiliO Frato, 
que es la coojunción de las sila-
bas de mi nombre y apellido, por vergüenza 
de que un investigador en pedagogia COC'lO 

publicara caric<duras. Al final. este trabii· 
jo ha tenido un reconocil'liento importante. 
A finales de &os años 80, mi cuarto libro de 
d ibujos, la soledad del niño, se publicó en 



Tema central 

Francia, porque René Zazzo'. que conside-
ro un poco el padre de la p-sicología fran-
cesa, cata.Jogó mis caricatur.as corno textos 
científicos en pedagogía y psicología. Unas 
tíneas que versan sobre mi trabajo fue el últi-
mo texto que esaibiÓ Zazzo antes de morir, 
cono me contó su esposa. 

Pues bien, pensaba. - y por eUo "disfra· 
zaba" mi autoría, ahora siento vergüenza 
de haberlo que dibujar caricaturas 
no era setio por parte de un investigador. Al 
contrario, hoy, con bastantes años vividos, 
defiendo con entusiasrto esta forma .mtia.-
cadérnQ de proponer las cosas, y doy ra· 
zón aRené, que consideraba algunas de es-
tas viñetas cono textos científicos de cultura 
peda:Qgica. Debe existir alguna razón para 
que el Magisterio español util ice mis libros 
de viñetas corno textos de formación p.ara el 
profesorado. 

¿Se co1tsidera ours-ickr e l muodo 
la in\-.stfgaciÓI'l ea .dacacióltf 

Si, bastante, porque e&egi cosas distin· 
w de las que obligaba la tradición, tanto en 
la investigaciÓn corno en la acadern¡¡.. Por 
ejemplo, sólo escribo So que pienso y 
escucho. Nunca ru ha gust;;ldo surut lectu-
ras sobre lecturas para provocar nuevas lec-
turas ... sin afi rn:ar que una cosa mejor 
que la otra. 

•.. n;o se siente ant«< UMberto Eco. 
No. no, en absoluto. lo contrario, me 

siento bastante ignor.¡nte. Es verdad que es-
tudié la fi losofía. y de ésta. a los autores rtás 
importantes, como Kant, Spinoza. Oesc.anes 
y Arism&es, d irectatleote sobre sus textos 
y en todas sus obras. tal COBO exigía la Uni-
versidad úaólica de Milin. Esto me obligó a 
un esfuerzo de estudio tan fuerte. que temi-
né exhausto. Por en rt is inves-tigaciones 
acera¡ de la educación privilegio una rela-
ción direct.l con los hechos. De r1odo que 

..,.., ___ poedo discurircon los m .-.estros acerca de las 
caracteristic.u de los eleoentos educativos, 
COBO el pupitre o el pizarrOn. He enseña· 
do cursos acerca del uso de la pizarra; y ... 
bueno, un maes-tro puede pensar que alguien 
que viene de &a. universidad. que es extranje· 
ro ... , seguramente no tiene experiencia 
bre la vi ... e ncia tNI en el aula. 

OUo elemento que rne hace outsider 
e n el r1 undo de la investigación es que no 
aprendí inglés -que en estas esferas es con-
siderado viático indispensable-, a pesov de 
que viví un año en Guik:lford, cerca de Lon-
dres, tratando de aprender el kliom a. All'l viví 
COBO un burro, porque en la clase de ing1és 

t y l)e(IOQOIIO lt4t!Cts. FIOr:tei'O 1:11 ¡:¡SIOOiogb 
la C>SICOICQia 

Wdo6ae«Sinrt. SU hb$, la 
lt!IW!tl, $C' di 101: l)tOI:IIet".....U ele Cle-

l:illtod ¡pñ, t911>U:Dl-

Empecé a firmar 
las viñetas como 
Frato. que es la 
conjunción de las 
primeras sílabas de 
mi n ombre y apellido, 
por vergüenza de que 
un inv estigador en 
peclagogia como yo, 
publicara cañcaturas. 

era el n á.s viejo, el peor de la clase y hacia 
trarnp.u para solucionar lo que no entendía. 
Me sentia 1an soJo, que entendí clar<111ente 
lo que siente un niño que tiene problemas 
escolares. Posteriom.ente descubñ el espa-
ñol_ y decidí dejar de lado el inglés; esto fue 
para ní uDa decisión rnuy in portante. 

El63 va es historia y vi\'imos los de 
la gSollafjudón. ¿Lol ;a (,¡ unif0f4 

midold conknid.J et1 la ot.lde:a glol.al hará 
que los mode-los educiltiws se 
sin responder .a l.u fleceskiildes culturaJes 
espKific.u deuda 

NOlO que hasta ah«a, el concepto de 
la globalización es muy eficiente ... p-ara lo 
peor, y no consigue efectos tNJes sobre las 
cosas irtportantes, corno son k>s conpron.i-
sos PDf la paz, la solidaridad. la salvaciÓn 
del n uncio desarrollo sostenible. Al con-
trario, estarlos globalizaodo todo lo peor. 
Por la y sirnultane-Mfad 
de la infomaciÓn televisiva hace próxinos 
e inrudiatos peligros existentes en regjones 

de nuestros hogares. 
Me B ocho, que, en un pueblo 

pequeño de Italia, donde estaba presentan· 
do la idea del libre desplazamiento de los ni-
ños, uDa señora me dijese: '"Sí, k» entiendo. 
pero tenernos n iedo de los violadores de ni-
ños" ... ¿Habéis tenido casos recientes!, pre-
gunté. la señora nte rairó como si estuviese 

loco y me contestó: .. ¿AquH ¡NuncaY 
tonces -seguí preguntando-, ¿a qué teme?"' 
La señora 1espondió: '"Siento temOf porque 
he visto casos de violaciones a niños en la 
televisión". la aldea global es real_ pero es 
real en este sentido. 

la gente ñe cuando hago nocar que la 
globa.Jización diñnfe los aspectos peores de 
la civilización contenporá.nea. Aquí se repi-
te el caso de las absurdas tareas teiterativ.u 
a que son SOfletidos k>s niños en la 
la infantil, ceno aquella que consiste en 
gar en un papel muchos granos de arroz a> 
ICMNdos, o pinchar papeles. Estas 
que son tan aburridas y ná.s adecuadas a una 
cadena perpetua carcelaria que a la escuela. 
esto si que se reproduce nundialrnente, pues 
las e ncuentro en IOdos los paises que visito. 

¿El entretHimiento potSivo, como \IIH' l.¡ 
fele, y poeq• eñas detid.u como los 
mes h.tn enru1uKido o el u•i· 
\'ttso i:n fourtil! 

l as dos eleraentos son distintos y arnbos 
tienen d istintas responsabilidades. l a televi-
sión es potencialrtente de gran interés edu-
cati\'O, y hoy en día es posibJe decir que los 
niños aprenden n ás de la TV que de la es--
cuela. La TV tiene- un poder, uoo. capacidad 
rnuy fuerte para interactuar con los niños. 
Esta es la potencialidad positiva, pero la te-
levisión tiene tmbién muchas potendali-
dades negativas, corno asumir el papel im4 

propio de niñera de bajo precio y con gran 
capacidad de entretención. la panta:lla es ca-
paz de inmovilizar niños por n ucho tiempo, 
V un n iño inmóvil es un niño sin niñez. 

Si la TV tiene a los niños 
impide que ellos hagan otras cos.lS, n uchas 
COs.lS Bis irtportantes para e llos, corno vivir 
e xperiencias de juego, de aventura y de des--
cubrimiento, aspectos del crecimiento que 
los niños de hoy pricticarnente descot'M> 
cen, sin descontar el perjuicio para la salud: 
el niño ante la 1V corne bocadiUos y consu-
me bebidas gaseosas de n anera incontrola-
da. y esta .. contemplatiwt es en 
gran medida responsable de las altas tasas de 
obesidad infantil. 

Adenás, la TV corrontpe a &os niños por4 

que los transforma en con.pradores. 
En cuanto al videojuego, lo considero un 

elemento de OOjo nr.'E'L De éste n e preocu-
pa, no tanto la violencia que u.sa el n.ecanis--
mo del juego como tal_ sino la que el niño 
ejerce contra sí pues el video¡uego 
siempre propone un objeti\•O rtás alto V se 
basa en un principio de competición, que \'a 
en contra de los objetivos de cooperación 
y de co&aboración que proponen os. Pienso 
que es un instrun ento que nace como posi-
ble entretenimiento niños solitarios, y 
creo que &os niños no deben estar solos .• 



@ 2) Al oído del profe octurn2007 

A propósito del Tercer foro juventud, conflicto y ciudad 

la 
e Mesa de redacción Magazín .AUla Ulbana 

El Colectivo Pedagógico 
Pasapalahra es un grupo 

de investigación que 
desarrolla actividades en 

el área de preescolar y 
en trabajo comunitario. 

Se fundamenta en los 
presupuestos pedagógioos 

de la pedagogía critica, 
que usa herramientas 

de análisis para la 
inte¡pretaoión de los 

prooesos pedagógioos 
por medio de una mirada 
alternativa al orden social. 

El Colectivo organizó a 
principios de noviembre 
el Tercer foro juventud, 
conflicto y ciudad. John 

William Castro Niño, 
licenciado en ciencias 
sociales y docente del 

Colegio La Estanoia, hace 
parte de este Colectivo y 
comparte sus opiniones 

acerca de algunos 
aspectos de la violencia 

juvenil urbana y la escuela. 

Recientemente, algunas bibus wbanas 
en Bogotá han protagonizado luchas que han 
fooninado en homicidio. ¿Pueden contribuir 
la escuela y encuentros oomo el Tercer Foro 
en la búsqueda de soluciones para atenuar la 
violencla juvenil urbana? 

una de las - de la escuela debe ser la 
pomx:ián del entendimienlo, de la acepta06n de 
la diferencia, y del cxmdrrreniD de ll< aspeclos 
diocursivos que exis1an al inlerior de eslos 
g\li)OS. El principal prolilema con !Jilpos oomo 
los sJoil heads, parle del desconocimieniD de lo 
"" re<1mer1e sigifican es1as cultl.ras urbanas. 
lastimosamente, la dudadania tiene una Kfea 
desvirtuada arerca de ll< slcin heads, pues aee 
que todos ellos siguen la ideología nazi, lo cual no 
es cieno. Estas irrpedsilnes tienen <JJe Yer con 
las rela<i<lnes oonfldivas entre los hal>ilaltes 
de ""' dudad donde no hemos aprencldo a 

convivir y a respelar la cllerencia. Pienso CJre 
la labor de estos loros es la de ¡romocionar 
eslas clíGCUSiorles, y que los jóvenes tengan la 
ql(lrtllnidad de .....,tk sus q>'niones alrededor 
de estas poblemálicas. 

No se trata de rótulos o ideologías, o de 
la validez de i!stas. El problema es la violen-
da que se incuba en el seno de estas tribus 
urbanas. 

En oEI1o que en alguroo de estos hay 
muero reserúlionlo, """"'igncrancia; pe10, es 
larrlién oEI1o CJre los meclos de oomllicación el-
funden seílo los aspeclos conflictivos y negafvoo. 
Creo CJre eslas CIAtlras juveriles son expresiones 
de resóslerx:ia m un orden polilioo oon el CIJO 
sus inleg-ames no eslán amnres. No rie¡p CIJO 
exisla oonlliclo que se iransforma en violerx:ia fi. 
sica, pero afnno CIJO en ll< espaáos que prorro. 
vemos existe la pos:tilidad de la manera 
oomo es1os 11aten apa1es análisis social 
y ala conslrucciá> de alternativas para la orgilli-
zacicin soáal. 

¿Hay cabida en estos grupos para el int.er. 
cambio ele ide4s y 1• conslrua:ión de la tole-
rancia'? 

Cko que sí; seílo hay que nirar sus páginas de 
Internet o asistir CXltiCiettos,. e adras accione:& 
sociales CIJO no tienen la <fl\.<ión "" 
tiene una balzlla campal en las cales de la dudad. 
En el día a día, eslos !JnlXlS pron1le\En -
oomolavalaraáóndelos-delaspersonas, 
e1 respe1o por 1a <Xlflllridad 91'1. la negacm del 
racistro; valcres y acriones que desandlcrl 
lanfD ¡u'l<s como sl<in heads. Eslas atcia1es, por 

¿A qué atribuye el alto gr.ldo 
dad presente en la escuela? 

La violencia esoolar esta cont!!idualllada en 
las Yiloenáas de loo..-. en la dura Ofua. 
ción eoonómica, en los oootextos cUb.rates don-
de la violencia es oolicliana, y lodo es1o se ropo. 
C.:. en la escuela. B conlliclo CJre se vive en las 
escuelas es rel'.ejo de la siluación CJre 
se vfve en el pai&; mientras que los OJnflictos 
dales, económicos, oJII.rales y politiooo oolom-
tlianos no se resuetvm, no se el prd)le-
ma de la >iolerx:iairlraesoolar. 

Pero, esta .-oalal!10én tiene nut1o"'" 
ver con las prácticas pedagógicas que se desa· 
nollan en ta escueta, en rru::hos casos, se 
sust.enlan en el auloritarismo. No se pennHe CIJO 
los estuclames se expresen y CIJO exisla eq¡Mad 
en el manejo del poder. EniDnc:es,los riiio& y los 
jÓVenes acuden a aodooes viJienlas, oomo ex-
¡>esar sus ideas en las paredes o enll< Ji'4)itres. 
Tal lreZ, esta .-oa esta reladunada oon el he-
cho de que la esaJela no provee a ll< es1udian-
tes de mecarismos adeoedos de expreso;, Y de l5 

¿Y cuáles serian esos mecanismos apro-
pi.ldos de expresiim? 

Se debe empezar por lo elemmt la--
mación pedagó9ca de ll<ecilca<bes. Silos 1"0-
re.rn. segtirros pensancb"" $OIIlO$ ll< amos 
absolulos en y que ......m> poder está por 
encima de lodo y que ll< estuc1an1es del>en ser 
sirn¡:temel(e baregos que nos sigan, esto no cam-
biará Segilldo, deben abríse espaólls de clscu-
sién y de diálo¡p <1 inle!ílr de la clase,""' no pue. 
de seglir Giendo un lugar cblde el prolesor habla y 
los demás callan. Es nec:esaio J)r'Omover acfN:fe& 
al>iEIIasal diaogo,ala laclvetsidad 
y ala di!x:usiin. 

Espacios como el Tercer bo intentan atacar 
esa carencia. lo& esh.diante& son los princi-
pales prolagcn'stas, y elao buscaran sotudones 
a la dificil situación que se vive en &as escuelas y 
en las calles de la C.t>l". • 
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Acompañarnos a 
Pranoesoo Tonuooi durante 
un reconido del programa 

Esouela·Ciudad·Esouela. 
El reoonido se dividió en 
dos partes: una canU.n.ata 

por un sector del Humedal 
Tibabuyes, ubioado en el 

banio El Rinoón, donde 
alumnos de los grados 5o 

y 7" del Colegio Rodrigo 
Triana aprendieron a 

reconocer especies nativas 
y esouoharon narraciones 

aoeroa de las tradiciones de 
l os asentamientos mui.soas 
que poblaban esta zona de 

Bogotá. Posteriormente, 
el profesor Tonuooi visitó 

la planta tratamiento de 
agua de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá ubioada en 

Engativá 

Fotogló1fias 1 y 2. El punto de reuniÓn 
para el inicio del recorrido estaba fijado en 
la carrera 91 con calle 127, Barrio El Rincón 
de Suba. los al u m nos del Colegio Rodrigo 
Triana recibieron con entusiasrao al ilustre 
visitante. 

Una el .. :periencia del progran 

fotogtafia5 l y 4. Antes de iniciar la ca--
minata, &os alumnos reciben una inducción 
reladonilda con los temas de conservaciÓn 
ambiental y de las especies animales y vege-
tales qoe habitan el Humedal. 

1 



Estrategias pedagógicas 

r1a Escuela-Ciudad-Escuela 

Fotograiias S y 6. La 
guia notar a &os es-
tudiantes que participa-
ron en el teCOO'ido las 
ca,.-aerístic.u de dis-
tintas especies veg&les 
nativas y forineas, cono 
el aliso, el acac:io austra· 
llano y et acacio japc> 
nés. Otras especias iden-
tificadas fueron la n ano 
de oso y el popular ya-
tuB o, que crece en pn> 
ducti\'a simbiosis con las 
hormigas. 

QV6 ... HAY liiJ 
iML Tl\<J FIJERT6 

Y !>6 

Fo:o:railitS 7 a 10 Cono de 4 expefien. 
cia de gran contenido didáctico .. caHficó el 
profesor Tonucci el recorrido por la planta 
de tratamiento de a...ouas ubicada en Engillivi; 
planta que .se surte de La Regadera, el prir-.er 
embalse diseñado especialmente para 
nistro de agua potable que ruvo la Capital. 
Esta planta bonlbea el líquido a sectores de 
la ciudad ubicados a 3.200 metros sobre el 
nivel del mar. El recorrido enseña a estu-
d ianiM la e\'Oiución de la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad, las 
variables físicas y químicas del agua potable, 
la tl'Oria de los procesos de tra'lamiento, el 

de los tanques y el buen uso 
qoe deberlos dar a este recurso. 

u.néRt-S 
HA-S 

· 1f.;U;r. Pf. 
ce> WJ ?<l!ll<f.5 1 1.-::>5 

C A;t;A·l.ll' ) i;.'J eJ.. O'fiW f./·J'C .... ..._ 

Les c.omenla!Ds auiOgraics Gel ptciE5ol ffal'lttSCO ll:1m.ICti (CJR in'rla sus douj:ls CO'I e1 apÍltqle Ffal31 o:mspondEn a dos aspeaos oef IKO!riao 
pot el a ¡:tO'íeSOr ®SENÓ que KlS g.aias ro ptqlOIÓXIaroll int:rmación a KlS esturiaras sotl!e las GUSas oell\lerte mar dtil y <lel Noenae 
estado de óesasro del canal, que o:masta c.on e1 aseo y lillieza del Efl't:We que aparece en 13 ti!Og!íWa <le 1a LDs gJias IIPeton 

yq.ue seliltooapuñelazos,enuna peaoelaque 
bsperros. 
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El proyecto 
transvea:sal de 

oom.urúcao:ión en radio 
y prensa del Cole¡po 

NUevo Chile es un 
meclío alternativo de 

oomunioación que 
pretende formar, 

transformar e infoln"\M 
aceroa de los diferentes 

aspeotos de la 
ooticlíanldad edueativa 

en la Institución. 

L a escolares un efectivo ins-
trumento educativo. fomacivo y re-
ceptivo parali. con.urucs.d. que .bre 

un esp¡cio de expltiián p.ar¡¡ 1m 
y Jotaenta.l. p.atticlpac:ión en el uso de l.a pr 
14blil difu:t.ión de los valores que hacen 
posiMe la convivencia en conunkt3d. 

ll diseño dt procran:<U para la 
clase- de que- se en nae-
d;o ru:nétia» de 
emtsora. lt aplicación d. liS ácnicas 
b.\sicas de &ocuci6n. redacción y creación de 
culones radia1ts. reportetÍa y Proctll'lación. 
De esta runer.a se pnenn infor-
rsáu. nUS4c;.aiH. de oonc:uno. cuhur*s, 
c:Onicos. de dtbae u opinión. La aa.ivklad 
puede involocrar 4 todos los 1'11 de t. 
conunidad. col'llo profesores., f'JtuclianteS, 
p.ldres de i ha. el seaor Old rw i niJ.tmivo y 
de SC!f\lic:ios tos eswdaances 
citados en 105 QJ\eres de t. enisota se con-
vierten en p.w difundir y re-
producir el esquttu. 

' Dc:a!l*- Ole )l:t .. 

k11eficios p.uot el.,rudj,nte 
tJn¡ enisora eKOillt es .1\'tntura y reto 

qut pone en juego hablfidades, ira,¡pnaclón. 
responAbili<bdes r eran di> 

sUOt servioo de uno de los. nbM-
tilUO' y pronetedcxes w. pos de &. .aivkbd 

como es la comunicaciÓn. E'llr.Jb.a-
jo radial contribU't't .1 que los integ.m.-s de 

seconozan y se conp.-.ncbn. 
IX!ftp.artan e i:nquietuciH y ex-
presen sus necpsid.a<lts y opinicnH. 'or ser 
un rudio de expruión CX»kkquial, se pienR 
qut los contenidos dt la r.xlio se tn l.a 
reptnt:iz:oxión: esto nO es cieno. l os n .,-.s.jes 
rCJ.Ie:s son ptoduc1o de !.. investi::.x:ión y la 

El I'Oldi.al enriqueoe el \"'UU>ulario 
de b panicipotntfl y lltlplia el conoclmlen· 
to de la leng:u01; ct.wroll01 b CORptctnd.a 
IXIft uniativa, es dtdr, IOl ex-

y nnsnitir runSOl.jes • ......,., leer. 
explic;.w. telacionoir. runoriz:.ar 

e improvisar. EsW h-abilidades se foJUiecen 
con el trabajo oral, con el cootrotpunttO en 
I.J •xposición de k» puntos de vist.l., l01 pre-
M'ti\OICIIÓn de inforn.s y los nensaje$ 
raltidos. con el Wlisis. b ctHCiÓn, b ift.-
'ínaclOn y M. 

La radio constituyt un rtedio excelente 
IOl exploración, conocimiento y disfrute 

do l• ""' y de "" ,_.-daaidades ......, y 
enoc:llonales. E& nodalirbd de anul'liQ. 
ción past1ilita el GOf'IOdl'l iento de b condi-
ción de JUS fortalezas y debilidades, 
de su capocid.:d .a expresar ide.u y em ocio. 
na . U radio como r'ltdio de 
.bre t.o. i2!onws carapcudes m wno» funda-
....... ano el ,.r.om. sociol. aolonl y 
t!COIÓ"'ic:o; estini.A UI'WI educ.acibn aitia y 

al diilogo, que pernite .1sin illr men-
w¡.s por parte de IC» los convier· 
t1t en auténticos ciucbd4nos undo. 

Et estudNnw que asiste "' tos ad-
quíent control MJbfe La y su uso a> 
m!CIO erad as 011 erab.ajo con l01 modultción 
de 111 voz, b d icdOn y hMCa l.1 cordur¡ a la 
hor.. de expreurw. Ayuda 01 Oldquirir el de> 
n in lo de la con unk.Jción eiectiv.¡: wber es-

anpreodtif' lo que sedb. set' CXItl-
pr.odido. bllbl.r en el I"'ORerrto indicilldo, 
OICIU4r de oponuna y recursr.•a. 

'resenta opciones patii la solución efe si-
tu.clones ptoblen atlcas en t. JOCifCLtd y la. 

y .t Q:lnOCÍ:raientD y t. an-
de otru indi\fi-

u n a experiencia en radio escolai 

duo a crupos de tt.b.ajo, puesco que M: 
de ..,. oaMclod coloclm ..,.oo. • ,.p.. 
raentm. ttwiene el aisl.nliento, la Ol&ftiM. 
d.xf y la pues ts UM auténtin vlvt!n-
ci.l mancomunada, en la que prevo.lec:en 
c.maraderia, .1mbtold y la solidaric:bd. 

o-.. el ..,._ ""' el P"""' do vlt-
tl dt OCRS penoou. por SU sensibilidad y 
sus y brindi. e .. mentos par-01 estil'lu-
lar la s.ana d iscrep.ancla y 111 controversia: 
nacionalidad, la pm.nenci11 un01 etnia o 
rua y l-1 penenencM &eftl!rKional 

en b. Rdio un vehéukt innejon.ba. de 
expm'lón. 



r: 

Estrategias pedagógicas 

La radio estimula 
una educación 
abierta, critica y 
dialogante , que 
pennite asimilat 
mensajes por parte 
de los jÓVenes 
y los convierte 
en auténticos 
ciudadanos del 
mundo. 

Ocms Aportes son el dHarrollo en el i«> 
ven de iktituc:IH positivas h;:.cl• kJs medios 
de cot1 unic:ación. y en p.Micular h«.ia la ra-
dio. <>ñw:e crill!ños y Jécnic.ti que pem iten 

... de los 
l'ledios de conunic«ión. su eonplel'llenta-
ción y p...r.ccioNmiento. 

qu;.., distnnde"' """'· distnn dol-
anuniaóvo y *'OIIOCe lo eariquec.clor 
qut resl..itl p.&R lA CDncSc::iÓn ht.n«t.l.. EJat.. 
chi.r radio con critwlo$ ,.Jiidos aytda • Mf« · 
cionov la emisora y los progr.n as preferidos y 
1 que kts mni!Hiidos ridiales deben s.r 

.ap.rec::;. w iropon.ancla. 
PfO''KtO a.J.SCWti 

Pero todo no H color ros. en el u-... 
lo con 1ales esc:o!ateS.. 
evahwcione$ resaltan aspectOS positivos y 

como: 
PMlK:ipadó. l.u E'SClOiatti dan 

.uso • un núru ro m:tm,pc1o 
otJ. que""' oñc!ntldos por pocos pn:lit:tOrK. 
S...t.n ..,los-....., de úhíno los 
qutolCCeden al mici'ÓfOno. Sin 41cu· 
nos locr.1n pro-

y gestión dt la en IDJ qut 
lntl!Menm esn.di.Mas de ttdos los ruNOS. 

Procro---ió. Los conos esp«'ioJ drt 
lr'ltJión. de media di• 
rla, w cotSi 1ft w totalidad en Procro· 
mox:ión BusicaJ del cu.scode &os 
I'IIU'f peas experiencias d.n cab;da a ouu 
fomu l'llusic:.;;des corwo el foldor. UN fof. 
ru de pro:.wuciOn que puede ser "-n'llt 
dt <nNÓVidod es de b ,...,... 
Ajes que se envían los .lul"'nos con con• 
nidos de amis!M, •mor. i nil"'o y apoyo tn 
situaciones d ifíciles, 

Las miJOI"ti. en su l"'ayc> 
ria,. no estin vinatJ.adas d-.nenre con 'u 

a y • socf.a.. 
lts. L.u experiendi:J v.vi.¡n entrl' hiileer dt 
la M isora_ una experienci01 voluntaria o una 
fonu obligatoria de particip.aciÓn ac.adél"'¡.. 
a. con prelación de la primera. 

" la e.,«-d«ióa. Las ........ 
tOt- escotues suHtn pot ., 
N;o ni\-el de ca.p.aciQCíón de los profe.soru 
qut f¡,s orientan, con lo1 consiguiente dificuf. 
t3d par¡¡ plantear tlodf!los diferentes a los 
trldk:ionales que erw i• l• radio conerclal, 
P'ot los eswdiineu no reo:'ben t. • 
dón odeaAdoa q<» los pem;,., P""- .... 
,.u de procru-ación qw 1.-s f¡.. 
,.. itolciones propiils de la en i.sora escolu ·• 

///#///////////////////////////////////# 

....... . .. cea tcu • • ...,.• ___ ,.,._..,. -- ......... 

l.te P3f1Ct wt experiencia muy rioM llilte 
q;e 1110 lt3q'Jtra ltabk1aoes Cl! Haiun y or.ñs. 
q.e en t!Í t.AIO 11» ay.d.Jor dt IN U Olla 
bl.'!a; JOl'rÑI. ClllCICitriaa .. tt m¡nep 

.. 'O"'* .. _.,.,... __ acrz. 

WIIXimin:l, y llrnti.én me a)UJ.J i w me qub:_ 
ta peta. ¡¡ Sliotr con lOS <lt:mb sin serrir 
de pomo Wf9ienu par cosas tp P*» Ofci m. Y 
Ul!tii!n me p;M» ser idl para e1 Ltuo. _...._ __ ... 

et:Jt ... ll!isrn - 1ft 
ii .... lil .. pil'3 el ld!llá, 

en 1a1 ernllor.a px1em::1s ap"e!Dt '"-CNs <OSaS ,...., .. .._,. __ , __ 
1te !J.ISII tor» b mn o tmsota y 

la p:l'ql.lt es p.w ele &N 
o.wa pn ..... J Pl"'t Cle ,¡ A.UO. 
,. .... ......_gridi)I01. 

a.ll! p3I'Ct w u;:erie'l:ia tlUf en 1a 

coo I.JS PtfSCWQt. ....................... 
ta:io p;n .... 1\ar I"'Ejjes Cl!5a qA .. fl!oliN'> ......... _ 
aioál __ .,. 

llgerl!lllia y rew !ldP es 
P.-. e mo .. ...,.,..., • ....................... 
• la 
• barisor.l illpto'JKI:Dt!2Ucir 

• UEj:lr.l-11 101 enisora pata tmii!Ga'. n-
ESpiiÓ:5. 

E'ftliiW 1ft ... 
• Fo"al!a!r8 P""'I7JIÍ:ft0! p:ejil''fJSdt llilliD 'SCitl'e __ 
• 

I!'IClll!lfroS oedstito ipo. r. CJ.1t b'l.a!:e y 
legiml socbll'lfl'tt S\1 

• ocar 101 enilcn p¡op1o, tno fisico 
... 

fin r.s escoliles 

• Get'l:t3'\l'l PoyiQD dt piCfilsc:res prar.J 
que 8"ll'e'flfn 11/tb trol".leMr y gtikNr una 
erriisota t SCCIIJt, con un senl'o:l más ri ot U aeDXi 
oe U!l al!ll' PJQ tn cas R:r.IS .. -. 

• Est.r'ISrleU. po,«<) ot. ftscra ............ , .... .. 
• B p:te!'ICi:llllt la t1m0ra I!Sl:Xfar .se Or&J tr'l Qllf150t. 

llar el pv,eao Cllllde su gesión o:ft'l) ll'l 
CQ'J lris.llf.liiiiOnenÍa y p-esupuesb; )'OQm) 
cxm.ri:a!No Ph ra;kar P"C9'am5 a:ln WN5 de irn--
pOI'tlneii p.n 1¡ Clt tnn'l'l Cll'iJN y tJSM. 
arliRIDCXIII U9-l5b. 

• 
¡:9131Slr a:rin.wlld J lit .-a::u. 

• eiiM!Sigaciones IQfQclel p¡pg 
oe ll5 mecíoso• c:ornwicac.i:n en b HQ;tQ, 



d_e_la_e_s_c_ue_la ___________ 

i.Es esro es un 
diario? No sabría 

deoirlo, sólo sé que 
esras líneas 
algunos recuerdos y 

de 1 o años 
en mi experiencia 

oorn.o maestra. Lo 
titulé "Diario de una 
maestra atribulada". 
luego se transfonnó 

en "Diario de una 
maestra en ernbroUos". 

y ahora descubro que 
esras notas han sido 

bautizadas oon el apodo 
que distinguía a mi 

curso en el Lara Bonilla. 

S O'f Obli.& ti Mio-

.. de ,.....,.,.., dol Coltak> -
CD L.an BoniJb, tn ClucW BoW-: y 

.. ¡ pt'CIIIIHiÓfL 

El1ño 1 992 t1 &tCÓ un CJift Cln blo en t1 i 
Llbot con o doceme; fue el al\o de l• convo-

p;n lA in de cr.do ctra en .. 
Oi.suito Capital. Oetde tntoncti l*Cibi que 
la educación mdlcion•l que recibí Ól ni y 
posteriomente CORO de prqr• 
do de pfMSCOiar se tOnpÍ& ti mpu-
je de las nuevu PtOPutstu construaivfJQJ 
de este ¡rupo de col'llpdef'OJ doctnws. Ello 

B 
atOen,.¡ dilern yenpecé •.ber· 
fYI' ,.¡ ... entre la tndic:ional y 
La qu. rn esa 01.11!'\'011 propuesta. 

eu.ndo tr.baiiba con &. educ-..ación n--
dicicJNI•n HnCM sepn que los 
JNdre de M ili.l y los niños reci-
boonclo ' lo ..... llos quoñ.n'; ...... cu;oodo 

con t. propiJI!Stl 
vÑ cono los niños. los ,.::tres y yo 
nos que •rwesóc;ar ;upeaos Rut'\'0$ que no 

incluic:lof en b edUQCivos 
disponibles en el ccnercio. 

rerv h.bi• un problecn: L. 
Lara Bonill• pequeñ• 

los Clfn.u que ib.l surgiendo de 
nuutra prinum1 •ventur• ped<l&Ór;ica,. que 
denonin•nos El espado. 

(n -.1 m es de junio de ese recibí un011 
c:on isión de m 01estros envi..dos por el MEN. 
que .vo11uó el proceso que seguú mos. h 
Conisión c:feteciÓ la du.afid..d de que ha-
blab¡¡ arriiN: tróldición o conwuctivismo. Al 

• 

contarles el enbrolto en que estab• I'II!Ódi;.., 

t11e • toi'IM canc:iencia.de W; cr--
des dt.dis que let"'ÍOl con resp«10 Ol.l t11ib. 
dotndicioaa.J. Desde eti!IOI'Kli!:S, dediqué l'l is 
esiueaos 011 profuncf.a.;;w en at'lbio pe&. 
:ó:ico. pues eatendí que coheren.te y 
oon.stWe con Gll'lhio inruida. podña fa.. 
cilitar ese nisno Gltl.bio en t1is niiiai. Dt 
i_:u¡1 runea . est;a experiencii. 
,.¡ vid. sc:lCMI, tl:ldo; 
tendí que presentatru -.w t1i:s nil\as 
tmÍOl que e • .api"CWi.sionMned. a> 
nocirt ientos y propuestas nlJI!'aS que les 

que en ellos ptDC• 
sos vita.Jes significaóvos. 

T rusfotma.ltdo •• •• t. 
Recuetdo que en ew é-poca 1• 

estaba ubic..da ceru de nuescra aulil de clilse 
V en \'Olrias oponunidades invitan os a Jbtl l-
ro, el .seilor bibliotecario, para que 
101 So que sucedía en el · saJón de los locos·. 
cono nos aba e l resto del Cole(io. 

"''"'stta aula se habla 
transformado, ahora 
se encontraba nena 
de naves y de carros 
espaciales y de planetas 
que construíamos de 
acuerdo con nuestras 
investigaciones, y 
con la fantasla que 
le poníamos -como 
buenos niños-, 
creábamos sin 
cohibirnos. 



Vida de la escuela 

Y es que nuestra aula se había transfor· 
macla, se encontraba llena ele naves y 
de carros espaciakos y de planecas que cons-
truíamos de acuerdo con nuestras investiga· 
dones, y con !.1 fantasía que le poní.m:os 
-corno buenos nióos-, creábamos sin cohi-
bimos, sin detenemos a pensar que nuesaros 
resultados no tenJan la forma que los adultos 
d.m a las cos.u ni si re:s.pondíanos al irugi-
nario in puesto de Escuela que la gran socie-
dad •espera .. de las docentes bien formadas. 

Con este sisteru nos acetcar11os a la l"'il· 
temática, a la iec:tura, a la escritura y, en iin, 
a todos los demis oooocimientos; nos in-
ternibamos en éstos sin perder de vista as-
pectos claves ef grupo social al que 
pertenecemos, el respe(O a noesttos corapa-
ñeritos, a los padres, a los de!'lis maestros ... 
y, qué no?, t.mbién a la sociedad. 

Hoy, pasados casi 16 años, record.mos 
con los niños y niñas de ese tierapo cÓB o 

esos pasos de forrución, 
tanto la de ellos la rtía: los escucho y 
evocamos tantos B Of-.entos tiel ices que 
naos y que anhelantos revivir. 

La ave-ntura pedagógica con el ten.a y la 
metodología del espacio fue muy controver-
tida en el Colegio: e l asunto hizo n ucho rui-
do, y casi me dejo llevar por algunos conen-
tatios poco favorecedores. 

Por fortuna, continuamos con nuewos 
pro\<ectoS de aula:. después del viaje espa-
cial vino el mar, posteriorrlente Bontat'los 
un sobre el agua y luego sobre ocros 
tem.lS. Todo eHo producía en nosotros in-
quietudes sinnúmero, que nos obligaron a 
investi:at diariamente, todo esto desde el 
.sencillo y básico preescolar. 

Fue grande mi sorpresa cuando en 2003 
fui invitada a forrn.r parte de un grupo de 

y compañeros de la localidad 
que comenzó a trabajar el tema del univer· 
so, con ptofes y niñas y niños de preescola.r 
y bisica y el acoopañ<ll"'iento del Planeta-
rio Oi.strital, la SEO y ocros grupos docentes, 
con el firme propósito de dedicar n.uc:ha in-
vestigoxión y autofomación al asunto. 

Esta experiencia ha sido muy importan-
te p.ara mi desarrollo persona! y profesional; 
aqui he podido I'Nfirraar to::lo el cÚBulo de 
expectativas y conoci m construidos con 
mi.sraaestra.s y maestros, y con Sosaaores111ás 
in ponantes, mi.s niñas y niños, que a diario 
me in. pactan con ttdo lo que son capaces de 
dar. Es \'el' 00010 la edt.lCólción ttadicif> 
nal puede anular Ja creabvidad, las ganas de 
investigar, la necesidad de crear y de expresar 
nuestras inquietudes, deseos, sueños, 
y alegríos. 

A la fecha, d urante este últiAo año, ese 
grupo conforna la Red de Astronoc'lia para 

... Odia Ga!ieano ele peeso:rar !Jel 
ooegi> ,.,.,;go 1n eonla 

el Territorio Sur, y ha ingeni.ldo una sintesis 
conceprual de los aprendizajes episaemológi-
cos recorridos en ese trasegar de laautofoma-
ciÓn colectiva: la experiencia escolar conao 
forjadora de conocirt ieR(O pedagógico. 

Este recorrido B e ha enseñado que el 
acercamiento al saber científico es posible e 
indispensable desde el preescolar y la educa-
ciÓn básica: que es necesario usar de la Júdica 
-para la enseñanza a cualquier edad-, cono 
puerta de entrada a la que el asombro 
y la constancia son las claves del aprendFzaje 
ciencif.:o; que los estudiantes y sus pregoo-
tas lleo.•an a ia investigación docente; que los 
equipos y las redes docemes son importantes 
espacios de autofom ación científica; que son 
necesarios el dtseño de talleres, &a creativi-
d.ld y la pertinencia deJ conocimiento; que la 
escritura es una herr.araienta en desarrollo; y 
que kls cORienzosde la construc-
ciÓn de un pertinente y de un viaje 
epi.slel'lológ:ico que hasta ahora conienza. 

Y 01prendí a saber, a estas ahuras del parti-
do peda...oó_gico, que éstas y otras daboracit> 
nes docentes empiezan a. tenerse en cuenta 
para la planeación de las politicas eclucati-
V.lS a11bientales del Distrito Capital_ que me 
llevan a reconocer que la alegria, la f;mtasia 
y la iodagación sistemática no son opuestas, 
imposibles ni "'cosas de locos".• 

la I!IISI!ÍÍ3IIla de la 
oienaia ea preesoolar 

la oe la ciencia en el jatdÍn <1e niños 
GOI'l'lpi'Efd? 1a t-xpkr.feiOn Clel tnlll't30 circunaanle, el 
desciJtWirient. <le a rNid3:l y su lfflencia plera El 
acettamiel'llo a 1a ciencia no es 1.n iliXlpS' ni 

óoa eruaición; sino que es un oi;ri, despetaoet nñ, 
a 10s l3maOos y lf'óebciones del munao en q.:e \!Ye. 

fl'l ptaosc.ctat, la E':'lsefumza oe la ciencia 
q.im COl'ICltE'f al nio y patÚ' Ge su ftlalil o.l!iosi-
Gaó para oñenialb en &l bÚS(f.leda oe 
1.000 aqUEllo que b ilqúeta en su M'XI'tiO. Es irn-
pcrtlrte c:onSi:lerar el níio IOI'l'a conciMcia Gel 
ITUfldO físm y oiJféqioo quE> ro I'OCiea a parW <le b 
ob5En'adón y oe la expielr.1ci0n del meaio anmier.-
r.e inmedil». 

A lOS tres aOOs, apareoen bs pot qo¡é; al no pet· 
segLir ra causa fi\K;inica de ros fa'itnenos, el <&ro 
ro • iruresa, y sus p:r qué son ill:liftfWIOOGos; és-
r.os ro fenen como propáSo) deSCIJlrir la causa final 
de lOs I'IECios, pc:.rque a1 t10 GOntp'tnder las causas 
l.isicas ae m él se lOS eJplic:a rná:;icamen-
1.1!'. N aeer que lOS oqecos de 1a nall.r.l)eza SOfl se-
tes animaaos, les a1!itluye vj$a, oniencia, \'Cfuriiaó 
e il't.e!Xionali»d. 

tJego ra ter.eencia a OXI5iaera: re-
tirnenos 6sit.os como oe b creaciln nu-
mana; el niño cree que y teOOmeoos cpe 
lo recrean I\IEf'OO ltedlos por sms nurmoos OXI 
¡ropósl:os especiioos; arr"'"esa pot la E13pa Cid ar-
$cialísiT'O, dorde el ser numano es capaz de Mea 
ll'met &l N.t'ES; se manir.esta c:onl\lsirl del rru.n:1o 
&u.aicr y e! vtero1, p!OVOCal1a por w egcanrrisrno. 

aóe'a'l1e a teCII.COÜI grilCIS cre1 egocen-
rislm 10 lleva a 1a social2.aciú! oet pen-
sartienr.o.. B riño descutre que ns 01ros ro pieJlm 
co100 él; se adaptl a l'll.lle'BS y remplaZa 
la tójca egocémlica ptYtaiOgCa Ye111adeta, ollli;lacto 
a esto pot su W:ca en socieoal1 

a cuesicmmE-.mo oe la reafaao cirwncaae 
4a ne«si»d <le die COf'IOCE1Ii, de IOmat 
GOf't.iiCI.O con e1a- , COO$Ó'!U)<e el más só61o Amda-
me-.mo para ra e.Jis!encia ele un conj11MO actñ;aa-
des aorirá e1 niño e1 canm óe1 CleSCUbri-
lfier-» y la experill'IEfr.ación Oertica. 
1uego C05ef\'ilt y más uroe asegura'! 
a niño un I!'B'JOt conocirniel'IIO de a cuya 
crgattizatión y W!lPresiOn se dará en U.'l moi!a:e 
Cl'Cien die COftll:tjioad. 

1tres.ila deJ JlirJ JesÚs MdMotlaOO sa.war 

•••••••••••••••••••••••• 



e,, Maestros navegantes 

En esta 
oportunidad 

presenfalnos 
algunas páginas 

que difunden, 
desarrollan y 

ofrecen variedad 
de infom1aoión 

aoeroa de tetnas 
relacionados oon 

infancia y juventud. 

R! D 

Red Camaleón presenta su tercer espe· 
ciaJ, enfocado al escrutinio de &os 
misos que se cu!'lplieron y no .se 
en maria de pol:íticas públ icas d urante las 

que tem inan. Los reportes 
ya estin siendo publicados y fueron envia· 
dos por jó,•enes de diferentes ciudades del 
país, corao M.mizales, Santa Mana, B.man-

y Pereira. 
la página también presenta un 

te articulo con un polémico enfoque del uso 
de sustancias psicoaaivas, que ofrece pun-
tos de vista sobre la \•aloración 1as 

IMt motivaciones prirurias del consumo y su in-
•1:.. la salud pública. 

yWeb 

Esta fundación trabaja poc la creaciÓn de 
ambientes adecuados para e l sano 
llo de los niños y las niñas.. Construye proce-
sos de fomaciÓo de talento hu11:ano en 
dos los niveles: investigación, generación de 
modeb innovadores de atenciÓn, disemina· 
ción de trabajo en redes e in-
cidencia en políticas educativas. 

Sus objeth<OS buscan imp.xtar a 
res sociales involucrados en el proceso de de-
sarrollo de los niños: el niño t1isrno, la mujer, 
la familia, los grupos comunitarios organiza· 
dos alrededor de programas, las instituciones 
educativas, los conaelltOS regionales. 
nacionales e imemacionales, en términos de 
desarroUo, rnedian11e escrategias partidpati-
vas, .sos.teoibles y de integral orienta· 
das a la autogestión. 

- ------ -·· .. 
......... _ ..... ._ .... ............... _., __ ... ,.. ... _, -·-

Es1e Instituto, con sede en Rorna, ttalia, C,. _ 
sarrolla actividoacfes de invesrigac:ión, va1oroa- ==---------::-=-::-1 
ción, tr.msierenc:ioa tecnológica y de form;xián 
de b diferentes secn:ns científicos relaciona-
dos con teniticas cono procesos cognitñ.•os, 
cornm iciilfu'OS y lingüíscicos, tt'ClriÍa, anilisis y 
tecnología del habla v de la variabilidad lfn· 
güíseic.;a. desarrollo cogniti\o, aprendizaje y 
socialización en kls niños. 1 

' u 1, 
• o 

La pigina oirece a niños v niñas 
mos de consulta para hacer obserwc:iones; 
es un lugar pensado sólo para ellos, donde 
pueden encontrar l'lateriales que otros niños 
de otras ciudades han in,oentado, realizado 
o y conocer qué piensan los 
niños de otras ciudades y comp.ll'ar las d istin-
tas experiencias. 

ji. 
' 1 

e io do..,e passo? 

' ' 1 
! t .. ,;¡ .! 

.. Oñlo _ .. ··-............... 
--

•• ";·!-':", ...... 

.. ..._.......,,.. 

·- -· 



Para nuestros lectores 

e 
Ambientes de .-eollilaie y evalUaCión interb:UtiVa 

.. , ...... ;. ..... 

mEP 
Re1.·i.sta Educ.:u:ión y Ciudad, No 11. 
h,eriref'ciil y 

octurn2007 

Esta edición desarrolla el debate sobre &o q oe significa la experiencia 
educ.niva y Los artículos no .sólo aportan cooceptualrunte 
altemadedichaexperiencia. sino que, en conjunto, ofrK:en un panora· 
111a de actualif:kad y no\'edad de la prictica y el saber 
Re\ ista Educación y Ciudad, No 1 Q. 

educ.aciÓfl y 
Este número proporciona a los lectones nociones se> 

bre la n1emoria y sus territorios, y particularmente, a mo1estros y maes-
tral, puntos de viua sobre &a importancia de preservar los textos de la 
me11oria de la voracidad del tie.-.po; y por ocro, el debate 
académico en tomo a diversas p.robleni ticas que hoy comprometen 
toclof los pos del saber. 
Revi.sta Educ.:u:ión y Ciudad No 9. 
Politicas .duntivou 

los aniculos publicados en este núnero ofrecE-n la vis;ón de algu· 
nos que ven en la educación un derecho y una concf¡. 
ción de vida que garantiza el soporte individual y co5ecti\O. La idea 
es tr.uoender y acceder al sistema, los proc:esos educati· 
\'OS y su relación con las políticas educativas, las que, en últimas, de-
ben ser de la sur.a de la inwstigación y la participación de 
l.a sociedad civil.. 

En 2003, IOEP financió y apo-
yó pro')•ectos de investig.x:ión 
educati\•a \' pedagogía sobre 

temas de aprendizaje y evaluación in-
terlocuti\'a. Como resultado de esta 
convocatoria se publicóes.te libro, que 
1"11 uestra el trabajo de siete colegios de 
Bogotá, los cuales acuden a diversos 
procesos investigarivos que van des-
de la aplicación coostructivisra hasta 
referentes de las ciencias cognitiv.u y 
la n etacognición, d iseños tcdos es.tos 
colSi experi ... entaJes.• 

Es una invitación a la aventura y 
al desa1io de atreverse a pensar 
y a poner en altematj. 

vas de tmnsforrnaóóo y de experimenta· 
ción en las maneras de en-
señar, en este caso, a partir de la ciudad 

o espi.lcio pedagógico. El lector en-
contrará que k» destinos, rutas y sende-
ros de construcción pedagógica que se 
presentan en esta obra son posibilidades 
de refomlular y de recrear los mecanis-
mos tradicioooles para üpnmder a escrj. 
bir y aleer. e 00 --eLJJ 

B en adquWir laa 
deiiDEP puede hacer au compra pecaonalmen· 
te o mediante conaignacióo, atendiendo a laa ai· 
guieot&a indicaciones: 

Comp101 peraooal: 
1. Una wz fa certeza de hay e:OY.en· 

cia delli:to 4e su interés en el Archñ.o T éCI'Iioo, 
,_..acercarse ala Tesoteria y la 
.,e establezca Ja resolución. 

2 Tesoreña expide..., recibo de caja en Otigir'l<ll y 
dos copias y con "'a de estas se acerca al Al-
divo Técnico y redama el o los ejemplares ad· 
qwiridO!o. 

3. 8 ardliYo T écnioo resetva para sí u""' copia 
para el corr'.rol de irwentarios. 
Consignar en la a.enta 6e ahortOS Banco de 

Bogotá N• 102-50662-3 a nomt:re deiiDEP. 

Cóllll lllqui'ir 
En Bogcü: 
u""' vu tenga la cetleza de q¡¡e hay 

en el Atchivo T etnico del &ro de sw interés (para 
saberkt. ccnsu!:e ef sif10 Web dei iOEP, donde en· 
contrará un archivo petmal\etttemente acb.aafizado, 
o escriba al correo electróÑOOicfep@idep.edllco}; 
consigrw la suma establecida el' la reso'-tción. Se 
acerca a la Tesorería con L1 copia efe ta transac-
ciótl realizacla dcNe le será er'tltegado el reci>o 
con el JM.tede soiciW el o las Jl'lbicaciones 
qw adquiriO. 

Se acerca al A.rch'f\'0 Tecrñoo <fei iDEP con el 
recibo emitido por la Tesorería y aUi redoirá las P"· 
blicaciones. 

En el rea:to del paía v fuera del p-aís.; 
U\a \'el tenga la certeza de que hay existencia 

en el Pfdljyo T ecmoo del fibro de irlterés, cormg. 

11e la sl.f'l'la establecida en ta resolllción, induyen· 
ckl los cobros inancieros y pOI'Ws por e1 envío 6el 
correo. Pata conocer el monto ele la consignación, 
consul!e el sitio Wel> del IOEP. o escriW a1 correo 

B uswrio inbma mediante correo 
a la aaeMa: ahemra@idep.edw.co, de sw cortSigr\Cl· 
ción, ef ma'.erial 6e sw interés. los elatos oompfetos 
• envío: cireoción, código postal, país, cil.ldad y ,w. 
meros 6e teléforo. 

La Tesorería i'lforma al Af'c:M"' Técnico y erw'.re-
ga copia del recibo de cara para que se tral'rue el 
erwío. Previamente, fa Tesorería ha c:onfirrnado fa 
ccmi91aci6n. 

La Oivisiótl de ConespomfeN:ia trarni.a el envío 
y verifica el recibido .• 
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