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¡EN ESTE NúMERO! 
lnnovac16n 

Aprender con actitud 
; . . cnuca y creallva 

fol provecto Susurro dl' la ( rea-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m idad del colegto Stcll.t Mdtu- : 
• tma nace en el área de Eclucactón • • 

Artística. postcnormcntc se m- : • 
corpora a la de filosofía y en la : 

• 
dCtuahdad aha1ca tod.t-. áreas : 

• del <.'onocimicnm en el pl.mtcl. : 
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u dad 
En la calle soy guerrero 

Universos de scn:')tbilidad. itio 

• • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
• • • • de encuentro. redes de .unigo-. : 

bares, calles, clubes, programas : • 
de tclcvhión. paginas de Internet : 

• 
'j videos constituyen el mapa de : 

• 
culww\ jto•enileJ que Adira : 

• Amaya ) f!.tartha !\tarín han tra- : 
zado en 'u im cstigación sobre 1.1 : . 
pmxis gencrucinnal contemporá- : • 
lli!U de las culturas juventles lo- : 
cales. 
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Debate 

¿Sociedad segregadora. 
escuela egregadom'! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La la segrega- : 
ctón, l.t homogcniz,tdón "On al- : • 
gunos de lo' elementos que evi- : 

o 

dencian el c¡crctcio del poder en : 
o 

unu socicd.sd inju ... tn. en una es- : 
cuela lllJU'ta. 
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Dos NUEVOS ESPACIOS DE TELEVISIÓN DEl IDEP EN EL (ANAl CAPITAL 

l ida l C/m es d l 1ltillo on do ¡ 1o¡ t 
para td ll real' -a da ¡nr l ldep q1 e: r ifi 1 ..... 

1 com enctnnento del In ftlll.to 1 1 
potencwluladPs d /11 t w au llor.LSt l 11 

herT(zmzenta ifi zz para la 1l iianza. La 
cuenta la /u ')/orw s cl t da de maestras m l 

e u) a labor dentro <l l aula e reconoo a ur a 
comunidad edu4;alit a. Con lt e sunda lo a/1 J 

tercero. cuarto ) qwnto de prunan pue l 11 

malemálL a len uuaje. 

• 

Dos formatos y generos diferentes, posito común de presentar espa-
dos audiencias dlstmtas y un pro- esos de lnteres y udhdad para niños 

y maestros han dado como resulta-
do Vida Maestra y Las Qaves del Alti-
llo. Estos dos programas represen-
can un nuevo esfuerzo del ldep 
para consolsdar sus acc1ones dlngt-
das a metorar la cal dad de la edu-
caCIÓn y para hacer un reconoc -
miento a abor de as maestraS 
maestros de Bogotá En cada espa-
CIO se mamftesta el trabajo de pe-
dagogos, mvesttgadores, hbreastas 
actores. directores y en fin de to-
do un equtpo de personas que su-
mando sus conoom entos consol -
dan un producto de comun cacton-
educaa6n Ponemos a dtsposlc on 
del publ co Vida Maestro y Las Qo-
ves del A/tJIIo 
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111a111a 111as ma a 
o tuve la. mama más mala del mun-

do mientras que otros m-
ños comlan dulces y gaseosa para el 
de.sa '\JOO yo -rcnra que comer ce· 
real huevos y tostadas. 

Cuando otros ten•an coca-cola, pa-
pas fntas y perros calientes para el 
almuerzo. yo tenta que corncr ver-
duras, sopa. ensalada. leche, arroz. 
etc Tambten para la cena ella nos ha-
da comer cosas diferentes a los de-
mas mnos. 

Pero yo no er:1 la única que cargaba 
con ese sufrimiento, mi hermana y 
m1 otro hennano teman la misma 
mama maJa. Mi mama inststfa en sa-
ber en donde estabamos todo el 
oempo. ella tenia que saber qutenes 
eran nuestros am1gos y lo que hada-
mos, IOSISOa en que sr 1bamos a estdr 
una hora fuera de la c1sa, deb1a ser 
una hora o menos, no una hot·a y un 
m·nuto. Cada vez que quenamos ha-
cer las cosas a nuestra manera, nos 

• correg¡a. 

¿Pueden imaginarse. pegarle una nal-
gadttd solo porque desobedecen?. 

Ahora pueden darse cuenca de lo 
mala que es mi mamá. Lo peor es es· 
to que les voy a contar: 

Teníamos que estar en la cama por 
carde a las 8:00 p.m. y levantamos 
temprano al día siguiente. No se nos 
perm1da dormtr hasta el medio dla 

• • como a nuestros am1gos. ast que 
mientras ellos dorm1an, mi mama 
tenia el valor de despertamos para 
ir a estudiar: arreglar el cuarto. po-
ner la mesa. aprender a cocinar y to-
da una serie de trabajos crueles. Yo 
creo que ella se quedaba despierta 
por las noches. tramando qué oficio 
o qué curso nos pondría a hacer al 
dla siguiente. 

Siempre nos insisda en que dijéra-
mos la verdad y nada más que la ver-
dad, aunque nos costara casi la vtda. 
Cuando llegamos a la adolescencia, 
ella era entonces más sabia y nues-
tra conducta empezó a ser más vigi-
lada. nada de correr a la primera bo-
cma que sonara, no pod!amos com-
prometemos a salir por nuestra 
cuenta, sino que nuestros amigos y 
amigas deb1an venir hasta la puerca a 

.• .. 

mun o 
buscamos y asi ella podla conocer-
los ... despues de los quince años nos 
dejaba ir a las reuniones del coleg¡o 
y a iglesia Mi madre 
er.t un fracaso total como mamá. Fí-
jese de todo lo que nos privo parti-
cipar, nunca hemos s1do arrestados 
por la justicia. dialogamos y no pe-
leamos con nuestros conyuges. no 
jugamos a las cartas por dinero, no 
fumamos, tampoco usamos drogas. 
¡Hay tantas cosas de éstas que nues-
tros am1gos hicieron y que nosotros 
nunca hJC1mos! Nuestra mamá nos 
forzó a crecer con temor a Dios. a 
amar el estudio. a ser educados, 
obedientes y adultos honestos. 

Yo estoy tratando de levantar a mis 
hijos usando a m1 madre como 
ejemplo. 

En el fondo me s1ento orgullosa 
cuando mis hijos me llaman mala. 
Reflexione usted. Hoy entiendo que 
ser mamá no es fácil, pero le doy 
gracias a Dios por haberme dado la 
mama mas mala del mundo entero. 

Tomado del jardín de Pipe 
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Vida !\1ae tra v Clave 
• 

del Altillo 
Do' progrdtna'> de teJe\ J"'ón ex-
ploran el mundo de la En 
uno. maestros y de la capiutl. 
cuentan apa,ionanLc..-; histona.' del ar-
re de en eñar. El otro, prescnl.'l eje¡ ci-
Clos de Iru1temá1Jca : lenguaje dirigi-
dos a ruño ... y mñn' de básica primaria. 

4 

Mae 'tros y estudiantes 
productores de hipertextos 
El proyecto .t\mbientes Euucalivo 
Hipertexluale modeios de uso t:n 
procec;;os de cnseñanta-aprcndi.zaJc se 

con la part.Jcipac1ón de los 
Dcpanamentos de lnve.,ttgación de la 
Un1versidad Central. la Distrila.l \' el 

• 

ldep. en seis colegios de Bogolá. 

14 
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Secciones fijas 
, pag. 

Al ordo del profe .......... ·M·M ....... 3 

Senderos de la 
memona ..................... 18 

t al dc1d 
Cuando la Ternura es 

pechosa 
Cuarenta y dos colegios d1 tntales 
trabajan en un proyecto denommado 
Forwlec:imieTIIO emocional desde el 
replanteamiento de patrones tradi-
CIOIIale.\ de gencuv. 
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La Biblioteca Luis Ángel Arango in-
vita a conocer la historia de Co-
lombia a través de la exposición 
permanente en la Casa de la Mone-
da, de la colección de numismática 
que incluye monedas de oro. plata, 
cobre nfquel. billetes de bancos pri-
vados y del Banco del la República. 
entre otros. Horario de atención: 
de mnrtes a sábado de 1 0:00 a.m. a 
7:00 p.m. y los domingos y festivos 
de 1 0;00 a.m. a 4:00 p.m. 

Para visitas guiadas favor comuni-
carse al teléfono 3431212. Casa de 

la Moneda, Calle 1 1 No. 4-93. 
Página web: www.banrep.gov.co-
/blaalcoleceto/home.html 

Jornod y Congr s 

Durante los dfas 28,29 y 30 de no-
viembre, el ldep realizará la 11 jor-
nada interacti'lil de Innovaciones 
educativas y el IV Congreso Dístri-
tal de Investigación Educativa. Se 
presentarán 42 mnovaciones y 30 
investigaciones correspondientes a 
la vigencia 1 999-2000.1nformes:Tel. 
337 1289 Ext. 325. Área de Inves-
tigación y Evaluación Educativa. 

!F.r •·:¡.e 4 í :-11 · M e 
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Un hombre puede crf!er 
lo imposible, pero 
jamá.s creerá lo 

impro!Jable 
Anónimo 

Or r S 
e C 1 

Desde mediados de junio el Museo 
del Oro inauguró dicha exposición 
que muestra 180 piezas de oro. 

cerámica, h leo, concha y hueso, 
arte producido por los habitantes 
de la Colomb•a prehispánlca entre 
los años 500 a C y 1500 d.C 
Mayores Informes en el telé-
fono:3-431416, Correo electr6ntco· 
aramirlo@banrep gov.co 

Crear Jugando. la Afcaldia local de San 
Cristóbal. el Fondo de Desarrorto Lo-
cal y la Untdad Ejecuava de Localida-
des UEL-SEO, Invitan a pan:idoar en el 
Ssstema educaavo local. proyecto que 
se r:ealaará entre septfembre y no-
VIembre del presente año. Informes: 
Tel 599 3618 

Primer coloquio nacional de investigación 
en alimentación y nutrición 
....................................... .. ............................................................................................................................. 

1 

• 
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Los cambios vertiginosos del co-
nocimiento en el campo de la ali-
mentación y nutrición humana, se 
dan en parte por los procesos in-
vestigativos que permiten confir-
mar, revaluar. complementar y 
contextualizar los paradigmas 
tradicionales. 

La investigación se desarrolla por 
lo general de forma paralela con 
la vida académica. a través de la 
práctica docente y en otras áreas 
del desempeño profesional. 
creando relaciones que son la ba-
se para la conformación de la co-
munidad académica y científica. 

Es por ello que el 1 Coloquio 
nacional de investigación en ali-
mentación y nutrición busca la 
creación de un espacio de divul-
gación y discusión de los avances 
científicos loglddos por investiga-
ciones nacionales, que amplfen los 

horizontes del conoc1m1ento 
científico en el campo de la ali-
mentación y la nutrición humana. 

Además de presentar experien-
o o • • • c1as mvesagaovas en este m1smo 

campo, desarrolladas en diferen-
tes insdtuciones del pafs; el even-
to promoverá relaciones acadé-
micas con diferentes institucio-
nes y pares académicos que ade-
lantan investigaciones en el cam-
po de la alimentación y la nutri-
ción humana; fortalecerá a los 
grupos de investigación y estimu-
lará la creación de nuevos grupos 
contribuyendo de este modo al 
posicionamiento de la Escuela de 
Nutrición y Dietética en la inves-
tigación en alimentación y nutri-
ción humana y promoviendo la 
creación de un sistema de Infor-
mación y redes en torno a estos 
temas. 

Premio a mejor investigación 
Para participar en el premio Escuela de NutrídÓn y Dletérico UnNef'Sidod de AIJriocpo 
35 años se recibirán trabajos de Investigación en las siguienteS cate¡orias: 

*Proyecto 
* Investigación en ejecución 
* Investigación terminada 

Además habrá una categoria especial para lnvestjgadores, que deseen acceder a un 
pos grado. 

Los investigadores pueden inscribirse para participar en dos mod:alldades: de exposi-
ción. en la que deberá presentar de forma oral, una experiencia de Jmestigación y de 
póster, donde la presentación de la experiencia dellnvesogador sen\ VISual. 

Los trabajos se recibirán hasta el próxfmo 15 de septiembre. Estos deberin presen-
tarse en Microsoft Word, con letra en 12 puntos y acompañarlos con el fonnufario 
de inscripción. debidamente d•hgenclado y la ficha técnica del proyecto.Asirrusmo en 
el formulano de inscripción solo debe aparecer eJ seudónimo de autor y o 

e ( 

- Que el trabajo de investigacf6n reOna los requisitos para su tnscnpaon y que se 
presente completamente d•ligendado el formulario adjunto. 
• Que exista coherencia Interna entre las difet entes pa1 tes del trabaJo. 
- Que sea pertinente en eJ ampo de la aJimenad6n y nutrición o en afines. 
Pan mayor fnformación dlñpse al Cenero de lnvesogaaón en A mena.dón y Nutri-
d6n- Clan. 
Escuela de Nutrictón y Oietéoca. Un!Vef"S1dad de Anuoqula 
Carrera 75 No 65-87 CIUdadela de Robledo. Bloque...._ 06ana 110 
Tel6fonos 425 9230 - -425 9200 o al fax 230 5007 de Medellln 
Correos electrónicos: • domgo@plfaos.uda.edu.co 

p 
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lCuantos profesores y profesoras 
se han convertido en los heroes 
de os mños y n nas gracaas a su 
d .. pos e on para acercarse a ellos 
y entender sus problemas' 

Pensando en esas personas que 
d uas d rea aan una abor ano-
n ma. s enoosa y catnprometuia, 
e dep ha d señado y producado 
Vtdo Maestro e nuevo espaCJo de 
te ev s on que se trasmrte los dras 
ueves a as s ete y treant2 de la 
noche por Canal Cap1tal 

IDEP 

Este programa tiene como objeti-
vo dar a conocer las hastorias de 
maestras y maestros del Drstnto, 
que uabajan en InStituciones con 
poblacion estudrantil de drferen-
tes estratos soc.aoeconomicos y 
cuya labor dentro del aula ha al-
canzado el reconocrmiento de sus 
alumnos, de sus colegas y de la co-
mumdad educatJva en general. 

El programa realza en su Justa 
medida el papel socaal y cultural 
que desempeñan estos persona 

Jes desconocidos para el púbhco 
en general y presenta las viven-
cias e historias de estas personas 
de quienes los dras se pue-
de aprender sensibilizando a la 
sociedad acerca del importante 
papel que de forma efectiva de-
sempeñan los docentes. 

Cómo se hizo la serie 

Para hacer Vida Maestro se con-
formó un equipo investigativo 
encargado de la identificación de 
los personajes, sus historias, sus 
valores y las áreas de trabaJo 
donde se desempeñan los maes-
tros de la capital. A este grupo se 
sumó la labor del equipo creativo 
y de producción de televisión, en-
cargado de escribir los libretos y 
llevar al lenguaje audiovisual los 
resultados de la investigación. 

----------· -----------
11. l ulu opa wnan-
te . u trabajo diario 

ttwrmt·nwntr eh di cado l 
• 

di {Jl111dLO'iO; 111J 

ff'.'j¡mn. abilidad? formar 
dfa a rifa a ocho millmzes 

dt• 
Tt•sttmonio., rlc l'Ída, como 
matcnal ím aluable para 

fHOcesofí de formw i6n 
per11wnenle de ducenle · 

han ulo recu¡nlodo' 
l 11 tudos a la pantalla 
hu a en homeJUl)e a la 

pro.fe 1611 ducent.e 
1110 trarulo algo 11uís que 

los matices de la 
vida col idia na. 

-----------· ------------



El espacio V1do Moe.ttra fue con-
formado por los géneros argu-
mental y documental. El docu-
mental recoge los testimonios 
de los maestros sobre su vida 
personal y profesional y una se-
ne de entrevistas con alumnos, 
colegas. amigos y famtliares que 
dan a conocer la relación entre 
la vida cotidiana del docente y 
los valores que éste promueve. 
El argumental, desarrollado en 
género dramatizado, muestra 
por medio de un actor el valor 
que se quiere destacar del 
maestro o maestra en su vida 
como docente poniendo tam-
bién en escena momentos y 
hechos claves de su entorno. 

Escoger a los personajes no fue 
una labor fácil. Son muchos los 
docentes que realizan trabajos 
dignos de destacarse. Posible-
mente múltiples documentales 
e histo rias podrlan ser llevados 
a la pantalla chica contando si-
tuaciones similares. Sin embar-

---------·---------
A1urhos 'ient 11 dr 

provincia, dP famfl¡ar; 
que en bu r:a de tm 

mejor ponrnlr 

salieron de municipios 

pcquPnO"i, df'l c;unpo o 

de otrc1s riuddr!CS fJRTcJ 

encon11 nuet m 
pcm /a'i 

circwlstancu;J5 que 

ti" 1eron no fueron 

impedimemo para 
prvJ eccarse como 

excelemes prof(.H)ionale.s 

----------· ----------
go, al tratarse de un espacio te-
levisivo sólo algunos de ellos, se 
convierten en protagonistas de 
Vida Maestra y, po r tanto en re-
presentantes de una labor que 
merece el reconocimiento dia-
rio de todos nosotros. 

Ano Ros-:1 Pedrru.a doccnle del ([ D Gene.ltll Santander de &; una dr 
porvapontcs en Vtdo 

Perfiles y más Perfiles 

Son muchas las histonas tej•das en el transcurso de la V1da de cada uno 
de los protagonistas de V1da Maestro Una catmdad conStderale de ellos 
viene de provincia. de familias que en busca de un me1or porventr salie-
ron de municipios pequeños o del campo. huyendo de satuaciones de 
conflicto.Varios también vivieron una lnfancta llena de dificultades econó-
micas y privaciones pero esto no fue Impedimento para que luego se pro-
yectaran como excelentes profestonales. 

La vocación docente de algunos de estos personajes es producto de la 
Influencia de una madre maestra en algunos casos. en otros. de la ces ca-
n la a una normaJ o a un colegto. en donde un dfa por accidente dejaron 
una ventana abierta a traVés de la cual la curaosídad deJ ntño lo hizo san-
patizar con la docencia y luego lo lleY6 a ser maesao. Hay 'VOOaones 
aún más esquivas. manifestacbs accidentalmente después de uasepr por 
otras disciplinas como la soaologfa o la ingentena. que termtnaron en el 
camino de la enseñanza y se convirueron en la razón de ser de sus vidas. 
Incluso algunas de esa vocaciones como el teauo o el arte SII'Vteron pos-
teriormente como punto de apoyo para el tra.ba¡o en el aula y penmae-
ron crear proyectos novedosos, llenos de ma¡ta. 

En sus relaciones personales varios de estos maestros han buscado 
pañeros y compañeras de vida con trabajos simtlares a los de ellos, con 
los que comparten sus amores y pasiones basados en diálogos 
deos, o romances de profunda insparación 

Esos compañeros de V1da. hoy hacen parte de sus famdaas han tenido que 
abrir el espacio para depr enbar onos amores que reqweren más oem-
po y más dedicación y a los que nunca se les puede dectr que no: los 
alumnos y las alumnas. 

Maestras y maestros VIVen una nueva expenenoa con M«stn:L Para 
algunos será detrás de las camaras concando sus experienaas para ouos 
será frente al televasor las narnctones de sus companeros e iden-
ttficandose con cada una de sus palabras. sus propósítos Y suef.os. 

IDEP 



Ruca. Bocón y Lucas tienen una eo-
treteruda reu 6 en la coana. 8 
propos to es preparar crepes con 
mermelada. pe o para poder hacer-
o correctamente es necesano se-

gu r los pasos q e están especifica-
dos en una Bocón no lee 
atentamente y confunde todos los 
ngred entes po forwna Ruc.a está 
presente y salva la s1wao6n La da-
ve d ene e erooo rad ca en que 

IDEP 
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ave 

d a 
Ti 1 

rl - dt la 1 h 
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b"'"' ... ar de uno-
mpPTUH en l) 

'( difi • 

los niños y niñas que están sentados 
frente al televisor sean capaces de 
reconocer el signrficado de lo que 
se d1ce o se escrrbe en relac1ón con 
un tema de rdentificar intencrones 
de qUienes parocrpan en la comunr-
caclon y el papel que desempeña en 
la m1sma y, además, reconocer c.a-
ractenrocas, seme¡anz.as y dlferen-
oas entre drstmtos tipos de textos. 
Ruca y Bocón son amantes del de-

porte y por eso estan practicando 
basquetbol, el único problema es 
que lo están haciendo con la ropa 

que Mafe habla detado clasrficada 
sobre su cama. Mafe es una mña 
muy ordenada y cuando se entere 
de esa cat."\strofc se va a molestar 
muchrstm (Cómo pueden hacer Ru-
ca y Bocón para dc¡ar de nuevo las 
cosas como csc.;ban? ¿Con qué cri-
terios tienen qu6 c.lastficar las pren-

1Cual era el orden que tema 
Mafe con su ropa? Aquí se le plan-
tean a los niños problemas que re-
quieren mferencras lóg1cas y que 
concremen a las competencias ma-
temátrcas. 

Esta es a grandes rasgos la estructu-
ra los e¡ercicios que conforman Las 
Claves del AICJ/Io. Cada uno de ellos 
comienza con el planteamiento de 
una sttuac16n cotidrana en la cual se 
requiere el manejo de una determi-
nada competencia. A partir de ahí 
se formulan preguntas para que los 
niños contesten. Se prevé un tiem-
po para que piensen en la respues-
ta, y a continuación el ejercicio la 
confirma. Al final, se les da una do-
ve, que consiste en una reflexión so-
bre el proceso que se debe seguir 

Me y am:gos 
encorgodos 

Ufi.II,I<Jr 0 la; IV 

a r M!r los c¡eroo 
eJe m rcrrnlbCCJ 



para llegar a la respuesta y que pue-
de ser aplicada a sltuacloes similares. 

---------· ---------!..os ejelcldo de las 
e la 1 ( > .'\ del 4/l.i llo 

pueden 
utilizar.H' ¡wm 

enriq11c(·er las 
dt• !t•ngunje \' 

·rz l'l aula 
de clase. 

¿Pare sirve las 
da ves? 

Los ejercicios planteados en los ao-
ves del Altillo están organizados por 
grados crecientes de dificultad, de tal 
manera que las mamás, papás y Jos 
docentes puedan utilizarlos de 
acuerdo con las necesidades de los 
niños. Para los maestros en particu-
lar resultan una herramienta útil en 
el trabajo con sus alumnos y un buen 
pretextos para pensar en nuevos 
usos. 

¿Cómo se haderon 
las claves? 

Los 30 ejercicios que se presentan 
en las Claves del Altillo ( 15 por área, 
con ocho minutos de duración cada 
uno) fueron diseñados por las do-
centes Marina Ortiz y Rosa Julia 
Guzmán. Tuvieron como punto de 
partida las dificultades que se detec-
taron en la Evaluación de Competen-
cias Básicas en Lenguaje y Matemáti-
ca que realizó la Secretaria de Edu-
cación Distrital. 

Después del proceso de producción 
el material se presentó a grupos de 
niños, niñas, padres, madres y docen-
tes con el fin de recibir sus opinio-
nes sobre el mismo. Con base en es-
tas sugerencias se hicieron los ajus-
tes necesarios a la propuesta audio-
visual. 
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lAs CLAVES DEL LTILLO 
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Matemática después del aula 
(Inventario eterctcios de matemática y lenguaje) 
Agosto de 2000 

COMPETENCIA 

Manejo de C6d1gos Mi\tcmátkos 

Sistemas de numc,.ad6n de 
Valor Posldonal. 

Problemas con Estructuna Adrtiva 
y multiplicativa. 

Problemas que lnfcrcncnas 
lógicas. 

Desarrollo del PensJmieoto Espacial 
y Geométrico. 

-

EJERCICIO 

I.¡Sabes en qué consiste el Sistema binario, 
2. En qué consiste el de numeración maya! 
J. ;Saben cómo pasar cifras a b:lrnu verticales y presenCirlas 

en una sola grMical 

4 e Y qué pasa ruando uno resta prestando' 
5. sagnlfia 1 O fn2Y01'' 
6 ¡Sabes en que consiste el s wm de numeración dedmaf? 

7.lY cómo Jugo pan solodonar un problema de sunu o de 
resta! 

8. e Y si el pi oblema es de muftlpUcadón o cfwlsl6n. cuándo 
puedo soludonario y cuando noJ 

9.;Y cómo hago m:n¡uar los cbtos que me hacen &ft:¡J 

1 O. ¡Sabes cómo agrupar elementos en dtsuntOS grupos de 
acuerdo con sus aracterrsdc::u? 

1 1. ¡Cuil es el mayor y cu:iJ es el menorl- (921'3 qué' 
12.. ¿Y Ct.Qildo en matemáticas me habbn de veces. que hago' 

13. ¡Si solo WYier.l dos dimensiones que forma tendrb 
14. ¡Qué es lo mis Importante de Jos pohgcnos la postdon. 

el tamaño o la forma? 
15. ¡Pero. que es un perfmetro! 

Lenguaje después del aula 
COMPETENCIA 

Reconocer el significado de lo que se d¡ce o se 
escribe en relación con un tema o campo de ideas. 

Identificar intenciones de quienes partacíp:m en la 
comunicac.a6n y el papel que Juegan en la misma. 

EJERCICIO 

l.¿Será que las pabbru sólo tienen un 
2 .¡Cómo asf que es una expresl6n, ah' 
3. Como a.st. quienes son él, elb y ellosl 

-4.iNo entlendo nada, de qué esún habbndo? 
S. ¿Cómo asl que con la comunlad6n ambaén 

podemos davert:Jmos' 
6. ¡Pero para qué nos siNe la comunlcaclón1 

-

Reconocer carac.terfstlc:as, semeJanzas y diferencias 
entre distintos tipos de textos. 

Comprender y explicar las fncenclones comunicatiVaS 
de los textos y b forma en que se organiza su contenido. 

Establecer relaciones entre el contenido de un teXto y el 
de otros textos y entre lo que el texto dace al lector 
y lo que él ya $1\be. 

7. ¿Pero por que le ueneo que poner nstrucaones a 
8. ;Cómo asl que b se puede presenw de 

diferentes fci'TIW! 
"9. (Pero si habbn de lo mismo por qué son aáerencesJ 

IO.¿Escnbtr en sm h:acer esfuerzo' 
11. ;Receta' lY eso con que se come' 
12. ¿los cuentos y las nOtidU no son 1¡\Wes' 

ll,JPero para qué de lo que ya he leldol 
14. Pero si yo ya sé.¡ pana qué 
1 S; ¡Que tenemos que hacer pana Qber qué aprendimos-t 

• 



EL ESP. CIO E LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE' 

scolar. 1 lu::. 
\ la d1 rnbu · 1 d( lo" 

tl 1 J(fl l 1 . ( TllUilliut !JOI lf 

a 1 que uzsmae. 
IYD l drea s d ll abajo en 

d ¡ rtr r tl pnmer rnen GJP dt alto 
p da(]' g ro 1 con u rlt r.se en.fiu!nJe 

t de infonna ion 

8 apor'U.' oue puede dar la arqUitec-
tura escofu para convertirse en la 
p mera fuente de nformact6n for-
rnatiV3 pued encontrar.se en dos 
p nos 

E eco co-soaaJ o comun -
cae 6 con e extenor. cuyo eJem-
p o más claro son las Open Schools 
8 8 de 97 5) En estaS escuelas 

se da una re acaón reoproca en la 
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cual estan abiertas a su medto soc1al 
de t:a.l manera que partic1pan en las 
problemáucas que se generan en 
una comunidad Por su parte. la so-
deGad se mtegra a la escuela me-
d&ante d1stintas actividades que se 
realizan con la comumdad educati-
va.. En este upo de escuelas existe 
una caracterísuca parocular que es 
el enfasts en lo comunitario, énfasts 
que se ve en el currkulo. 

• 

t.o ICkol momento pensar en espaoos escolores 
'<lblc:5. móWe mo/oobles r 

Así, edificio escolar se abre a la co-
munidad y está a su disposición de 
forma permanente de cal manera 
que por lo general, en la planea baja 
se suelen colocar una serie de ser-
vicios que son utilizados por la so-
ciedad indtscriminadamente. Estos 
servicios pueden ser la biblioteca. el 
restaurante, las salas para reuniones 
de las distintas organizaciones cívi-
co-comunitarias, e incluso, un tea-
tro o cine. En este mismo espacio. 
los padres se integran en las careas 
docentes y. de acuerdo con su pro-
fesión o especialidad, aportan sus 
experiencias a los estudiantes. 

2. El cológico-cultural, o co-
muntcac•ón estético-cultural, que 
aporta el edificio escolar. Esta cues-
tJon hoy en dfa está casi olvidada y 
sin embargo posee un valor 
góg1co y antropológico muy Impor-
tante. Scrfa interesante que la esté-
tiCa de las edificactones escolares se 

adaptara a las características arqui-
tectóntcas de cada localidad; en es-
te sentido la escuela podría contri-
buir a conservar la tradición y la 
cultura autóctona e incluso sus ins-
talaciones podrlan convertirse en 
material didáctico de gran impor-
tancia para la formación de los 
alumnos y, sobre todo, para la com-
prensión de su medio cultural. 

En la actualidad, los edificios escola-
res apenas se distinguen de las 
otras construcctones de su entorno 
y han de¡ado de ser fuente de infor-
mación, han dejado de comunicar y 
por ende, no transmiten posibles y 
beneficiosos mensajes. 

Tres tipos de 
construcciones escolares 
Partiendo de las posibilidades co-
municativas que tiene la arquitectu-
ra escolar, los expertos en el tema 
han hecho la siguiente clasificaetón: 



Edificios centrados 
en los docentes 

Son prop1os de la arqu1tectUIG es-
colar tradic1onal y obedecen a un 
discurso pedagógico de las mismas 
caracterfsticas. Entran en esta clasi-
ficación las t1p1cas escuelas que pro-
pician el control de los alumnos y 
que se basan en la privacidad y defi-
nición de los cspi'lcios. Correspon-
dería a este tipo las construcciones 
propias de las dcnommadas mrow-
oones totales, tales como las cárce-
les. los hospitales, los conventos, o 
las propias escuelas: o sea. aquellas 
instituciones que basan su funciona-
lidad en el control de sus usuarios y 
en el sometimiento normativo y 
disciplinario. Normalmente esta ar-
quitectura subdivide los espacios en 
pasillos y aulas (celdas. habítacio-
nes._etc) laterales. y sigue usándose 
en muchos lugares. 

Edificios centrados en 
actividades 

Fundamentalmente subdivide los 
espacios en func1ón de los tipos o 
situaciones de trabajo que se desa-
rrollan en los colegios. No es extra-

---------·---------
Las escuelas fle,.·i 

• peruuten 11Wl vr 
interm.:ciún má. 

aulunom(u J ,,atiifw:-
cic)n p"r ... onal, a.,( como 
twa dismúwcir1n nola-

blf' d (! 1 (/ /'('{1 '\ 

rutinaria"· l..o. alum-
no.,, mue.,trcm una me-
jor(a t:ll lm 
aut6noma '\ en la co-
municari6n con el pro-

fe. orado. 
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ño encontrar en ellos espacios des-
tinados a trabaJOS de grandes gru-
pos, de grupos coloquiales o indivi-
duales; es un modelo escolar que se 
introdujo en la dckada de los años 
setenta, al menos en los paises lati-

nos, y que obedecía a un discurso 
pedagógico muy próximo a la con-
cepción tecnológica de la enseñanza 
que acaso tuvo su máximo expo-
nente en las experiencias de Team 
teoching. 

No son edificios destinados a facili-
tar el control sino la actividad del 
alumno y sobre todo. las labores 
propias del currículo escolar. Dirfa-
mos que este tipo de construcción 
pretende facilitar las obligaciones 
docentes de la comunidad escolar 
que pasan a ocupar el mayor prota-
gonismo de la actividad educativa. 

Edificios centrados en 
opciones múldples 

Obedecen a un discurso pedagógi-
co de carácter más cognitivo que 
tecnológico pues se asientan en el 
respeto por las diferencias rndtvi-
duales, de tal manera que el alumno 
puede utilizar el espacio de acuerdo 
con sus intereses o en función de 
los diversos procesos de aprendiza-
je. Se trata en consecuencia de ha· 
cer primar la flexibilidad, la indefini-

ción de los espacios, asf como la 
amplitud de los mismos. a fin de que 
puedan ser útiles en cada momento 
a drversos sujetos que pretendan 
llevar a cabo actividades o tareas dt-
ferentes. Es una arquitectura adap-
table y adaptada a la concepción ac-
tual del currículo en la que la flexi-
bilidad y la multiuoTIZadón de estra-
tegias está a la orden del día. 

Como vemos, la arquitectUra esco-
lar comunica o precomunica una 
determinada concepción educativa, 
con lo cual se reitera la idea que ex-
presa L He ras ( 1997): la arquitectu-
ra es el arte de escribir en el espa-
cio, no hay duda de que en el espa-
do también se puede escnbir peda-
gogia. La mutación arquitectómca 
implica concepciones c:umculares 
totalmente diferenoadas, al menos 
en teoría. En la realidad coodJan3 
los hechos son muy d1ferentes ya 
que desde el campo de la arqurtectu-
ro no se tienen en ruenta los pnnapfos 
que orientan los modelos pedag6gicos 
que se proponen para los centros (H. 
Salmeron, 1992, 14). 

rbana 

Lo ideal en este momento es pen-
sar en edifiaos escolares fle.xíbles. 
móviles, adaptables. amphables, poü-
facéacos. maleables. y versátiles; el o 
significa que deben tener la misma 
ímportanaa tanto las inmbc ones 
inamovibles de la estrucrura de la 
edificación como los elementos 
móviles capaces de crear y 
zonas y espacios cfrversos. aplicables 
a d1versas uahzadones. 

Por otra parte. se ha visto que para 
las maesuas y maestros las escuelas 
flexibles o de opoones muloples 
postbilitan una mayor lnteraccion. 
más autonomla y satisfacdon per-
sonal, asr como una disminucion no-
table de las careas rutinanas. Por 
parte de los alumnos. las nvesoga-
ctones muescran una me¡ora en fas 
conductaS autónomas y en ta comu-
ntcaoon con e profesorado. ade-
mas se vtslumbran me,ores proce-
sos de apf"'endrza¡e. 

( 1) ApHtes de b ponenc:D de Amomo J. eo.. 
profesor ele g UnlWI'SKbd oe tas 

lsl.u en ei semll\a110 de 
Comunleiclón Educación rwlmrlo en cl mes 
de novJembre de 1m. en b lkuversKbd 
Ccntr.lL 

IDE 
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S surro de o Creotivrdod surge de la 
ne1:es1dad de transformar la actrtud 
pas \12., poco creativa y critica hacta 
el aprenotZa e con amor por el co-
noomtento y et arte Su afianza-
m emo en e co eg¡o Stella Mawuna 
ha generado camb os que .se refle-

en .. acowdes os afectos y las 
d daroc:as ap cadas en una nca dl-
nál ca de co r omaaon 
y per rna ente aeació emr;e est.U-

drames y profeso es 

Pret.tsameme d tro d esas drná-
mtCaS coud ana.s los docenres han 
adq ndo e oomprom so cotidtano 
d soaa IZar los d senos creaovos 
de sus guas 
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Para desarrollar el proyecto Susurro 
de lo CreatJVIdad se han creado cua-
tro calle res· Taller de la Pregunta, de 
la Percepción, de la Divergenc1a y de 
Pensar la 1magen. Cada uno de estos 
talleres está conformado por 25 
gulas, que consmuyen un paquete de 
aen herramientas d1dáet1cas que se 
apltcan en el área de educao6n aros-
tia y en el área de filosofia. 

EJ taller de la Pregunta busca 
abandonar los procesos de aprendr-
za¡e basados en la respuesta, para 
d1nam1zar la pregunta como meca-

/ . 
Clltica 

n•smo didcictico que haga posible el 
aprendtzaje s1gn1ficativo. Las mñas y 
los maestros plantean preguntas 
cognittvas. interpretativas, hipotéti-
cas, analíticas y valorarivas. De este 
modo, se ha logrado que las estu-
dtantes aprendan a cuestionar con 
senttdo, emoción y razón todo su 
entorno . 

Con el taller de la Percepción 
mediante ejercicios didácticos, se 
asume la percepción como un suce-
so cogntttvo y se logra generar la 
concienc1a de identificar a la visión 
como función de la inteligencia. 
Aquí, las niñas aprenden a observar, 
determinar, identificar y caracteri-
zar desde las particularidades del 
SUJeto, del objeto o de la experien-
Cia. No se asumen el árbol o la me-
sa como entes genéricos smo desde 
su mdiv1duación. Es decir. ¿cómo es 
rcaJmente este árbol o esta mesa!, 
¿qué hace diferente a este árbol de 
los demás?, etc. De esta forma, las 
n1nas aprenden a ser respetuosas 

• 

creativa 

de su entorno, de cnda ser humano 
que las r·odea, de cada objeto y de 
toda su realidad. En esta experien-
Cia, no se d1v1do el mundo en bellos 
y feos para valorarlo desde su indi-
viduación. Asr se aprende a asumir· 
a cada ser humano como único e 
Irrepetible. cada uno uene algo qué 
preguntar, algo que reflextonar y 
qué aportar. 

El taller de la Divergencia pre-
tende que las mñas aprendan a res-
ponder una pregunta con variadas 
respuestas pos1bles y a resolver un 
problema desde muchas opciones, y 
lo hacen desde el arte y desde la Fi-
losofia. En la escuela, durante mucho 
tiempo se dado prioridad a los 
procesos de aprendizaJe memodsti-
cos y lógico matemáticos, descui-
dando el pensamiento lateral con 
todas sus posibilidades creativas. 

En Susurro de lo CreatMdod. sin des-
cuidar la inteligencia lógiCo mate-
mátiCa, el pensamiento convergen-
te, lmeal, vertical o natural, se hace 
énfasis en el pensam1ento divergen-
te; es decir se le plantean a las estu-
diantes problemas gráficos, concep-
tuales o situac1onales que impliquen 
su resolución desde multiples alter-
nativas. Un ejemplo de este tipo de 
ejercicios es el que a partir de una 
Hnea curva, deben crear nueve o 
más diseños con diferentes temas, 
técnicas, estilos y texturas. En vez 
de dibujar una casa, en una hoja de 
trabajo, crean nueve casas diferen-
tes en contextos distintos y en di-
versas técnicas, y as( sucesivamente 
en todos sus dibujos. Además. se 
hacen ejercicios ilusorios en los que 
se crea todo tipo de figuras sin di-
bujarlas y producen efectos visuales 
engañosos: también se diseñan grá-
ficos que expresan dos, tres y más 
formas en una sola. De esta mane-
ra. no sólo llevamos al aula de clase 
los presupuestos de la teorra de la 



Gcstalt. sino que además, se tras-
ciende y comprende que no todo lo 
que se ve, es lo que aparenta ser. En 
estos e¡ercicios, se hace explicita la 
unión entre filosofla y arte. 

En el taller de Pensar la imagen 
se cons1dera que codo escrito, grá-
fico. imagen. video, televisión, o con-

• • • v1vcncta, constituye un texto que 
puede ser leido. Aquí, se busca que 
las niñas pierdan el miedo a la ex-
presión. a errar y a enfrentar su en-
torno y su realidad. Concretamente 
en el área de filosofia. desde la lec-
tura de un libro, o desde un video, 
se plantean problemas disciplinares 
o cotidianos que implican una reso-
lución divergente. Se aplican tres 
procesos de razonamiento: El anaH-
tico en el cual se resume, se sinte-
tiza, se interpreta, se confronta. se 
interconecta, se argumenta y se 
concluye. El creativo en el que se 
propone, se idea o se crean nuevas 
situaciones o realidades y el prácti-
co, en el que se aplica y se auto cn-
tica la situación en cuestión. 

Logros tangibles 

Este proyecto ha alcanzado varios 
logros en el colegio Stella Matutina. 
Ha creado tres Tecnopolidictkos' de 
le; Creatividad por parte de las estu-
diantes de los grados SO, 9°, 1 oo y 
llo. 

A esto se suma la creación del jue-
go de las variables que consta de 50 
fichas y cuya función es afinar la 
percepción y aprender a identificar 
y diferenciar técnicas. estilos y tex-
turas. También se crearon cinco mi-
cro Tecnopolidícticos de lo creatividad 

---------· ---------
El pro) celo lw genem-

do cambios en fa, acti-
tude. , afecto J didácti-
ca.fi aplicadas a diario 
en una dinámica rica 
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formados por nueve cubos de ma-
dera que evan en cada uno de sus 
s s lados una enseñanza Es daro el 
desarrollo del proyecto en la ap ca-
ctón efectiV<! de tres procesos de 
razonamtento en el área de filosofia 
y educaaón artística analftico, crea-
tiVo y pr1cttco. ActuaJmente las es-
tudtantes aphcan esta filosofia de 
trabajo en sus preocupadones cou-
dianas. 

Para los docentes consotuye un o-
gro el haber conformado en equ po 
un modelo sencillo para d narmzar 
la CreanVldad en el aula de dase; 
este modelo consta de nueve pasos: 
Mouvactón y Emoaon: Percepoón 
y Preparaoón: lnferenaa: OJVergen-
Cia; llumrnaetón; Interconexión: Va-
loraaón, Aphcaaón y Socialaadon 
y Autorrevlstón crfttca. 

Otra contnbuaón del proyecto es 
el haber logrado hberarse del curo-
culo cerrado en un texto escolar. 
Del mismo modo, las estudiantes 
preparan ponenc1as con sufiaente 
argumentación y convicc1ón. escn-
ben ensayos. alegorias, reflexiones, 
diseñan portadas de libros, cmgra-
man, ilustran y pierden eJ miedo a 
errar. 

Susurro de lo CreatMdad ha dado a 
conocer sus alle1 es y su filosofia a 
diversas tnstttuaones educanva.s 
pnvadas y distritales fas cuaJes han 
aplicado a sus estudiantes estos 
pnnop1os con excelentes resulta-
dos. 

( 1) Se trata de una c:reaaon de Susurro cu-
y¡ firWlcbd es afinar pm:epclOfl nuernns 
se ¡prende 11 tdentífiar y difen!r.mr téa• 
as anisrbs. estilos. tut11ns y de¡; adaoo-
nes a omárkas. ademh. se 3pl-eode a iii'11W' 
rompeabens completos. los polidicocos 
de craavtcbd 3} estan formados por 
70 cubos 7 otroS. por posnw sosterudos 
por unos etes 'tef'tlales de madera SUfiltOS 
por una espeae de armario. Para oda uno 
de k» cubos N)' cuatro usos 
T ecn cas arústk:as 2 EnUos artfsticos. 3 O. 
¡ncbC100es cromidas y 4 Rompeat-.zou. 



a ca 
Ad r:a Amay;t UrqUJjo Martha Ma-
nn Ca cedo rea 1t.an en la acwahdad 
una nvestigaaón que han denomi-
nado Cumculo s leJloado· una pro-
puesto de lectura tran..wer-
soJ de la proxrs generooonat contem-
porónea de fas culturas JUvemles loco-
les para elaborar el conflteto en sus 
prop os escenanos. lmdalmente el 
estud1o se habla planteado en tor-
no al saber-hacer de las culturas ju-
ven es -espedficamente la cultura 
del Metal y la del Hi¡:H-lop- para la 
rransformaaón de conflictos en la 
escuela. Con este fin. se h1cieron las 
pnmeras aprox1madones en tres 
mstJtudones educaovas de la loca-
hdad Cuarta. sm a medida 
que avanzaba la invesogadon. Ad1r:a 
y Martha tomaron la decisión de rn-
vertJr el proceso, es dec1r. partir ha-
aa otros temtonos propios de las 
ctJituras juveniles para luego inten-
tar hacer un traslado de esos sabe-
res-haceres a la cultura escolar. me-
dr.mte una propuesta pedagógica. 
Esta decisión partió de una premisa 
que para la! mvestigador:as es clara: 
en la escueta estos saberes son si-
lenciados y eJ modelo de conflicto y 
su gesoón por parte de las culturas 
juveniles se da en otro territorio. 
En la escuela el mecanismo eficaz 
para manejar el conflictO sigue sien-
do la aplicación de la disc1plina. 

MientraS que las culturas íuveniles 
v¡ven en el conflicto. lo aceptan y lo 
mcorporan como parte de su ética 
de estar JUntOs. Para las culturas ju-
ventles el conflictO se asume con 
'hechos practJcos y se elabora cuan-
do se guerrea. Guerrear es una for-
ma paracular de acruar y de dead1r. 
de estar Jo lucho. En el estdo de 
VJda Htp.Hop se habla de retO, en 
tos esu os mewl. hard core. punk, 
s'Y.mneod, shorp. rude boys y red skin 
se llama pogo en los varones. 

z 

La palabra termorio en eJ contexto 
de la invesugaci6n no está pensada 
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solo desde el punto de vista flsico, 
es decir desde la perspectiva de una 
demarcación de puntos cardinales. 
Aunque el territorio Rsico no desa-
parece, sufre transformaciones con 
las experiencias de los actores. Esto 
explica por ejemplo que emerjan 
culturas juveniles que responden 
tanto a una identidad barrial como 
a una identidad transnacional 1• Por 
otra parte, tampoco se pueden es-
tablecer fronteras porque son cul-

• • turas en constante mov1m1ento y 
sólo se pueden localizar por algu-
nos instantes en el espacio y en el 
tiempo. Se puede decir en resumen 
que el territorio es un campo cultu-
ral, un contexto en donde las cultu-
ras fuveniles establecen una red de 
relaciones simbólicas, un lugar en 
donde se da la comunicación. 

q \d ( 1u 1 
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Para Adira y Martha emprender el 
viaje por ese termorio ha implica-
do encontrar puntos de intersec-
ción con espacios como la escuela y 
la familia, trasegar por universos de 
sensibilidad, sitios de encuentro, re-
des de amigos. bares, calles, clubes. 
programas de televisión, páginas de 
Internet y videos. 

Pero en ese viaje no han estado so-
las. los jóvenes las han acompañado 
y asesorado de forma permanente 
realizando en muchos casos la labor 
de ce-investigadores y recibiendo 
los beneficios de algunos instru-
mentos que se emplean en la inves-
tigación para recolectar informa-
ción. Es el caso por ejemplo de los 
videos grabados cuando los jóvenes 
bailaban break. Para ellos se han 

convertido en insumos valiosos pa-
ra mirar su propio cuerpo reflejado 
en la pantalla y hacer una análisis 
deÜIIado de los pasos que reali-
zaban. la metodología para llevar a 
cabo la investigación se ha denomi-
nado mapa de culturas juveniles. Gra-
cias a esa metodología se puede ha-
blar de unos hallazgos preliminares 
dentro de la investigación que per-
miten afirmar lo siguiente: 

El sur oriente de la ciudad es un 
contexto inacabado constituido 
por la mezcla de varias culturas. mi-
grante y multlétnico. 

los jóvenes han desempeñado un 
papel fundamental en los procesos 
de hibridación en la localidad. 

las culturas juveniles de la locali-
dad son complejas y por tanto sus 
fronteras son difusas. 

las culturas juveniles de la locali-
dad son heterogéneas a su interior 
y muestran diferencias con respec-
to a culturas de otras zonas de la 
ciudad. 

Gran parte de los jóvenes del su-
roriente pertenecen a una cultura 
juvenil que no es reconocida ni asu-
mida en los ámbitos educativos del 
sector. 

Algunas culturas juveniles de la lo-
calidad se manifiestan como estilos 
de vida que encuentran en la músi-
ca su expresión y reproducción cul-
tural. 

Es posible acercarse a la compren-
sión de los saberes-haceres de las 
culturas juveniles sobre el conflicto 
mediante el análisis de un punto de 
vista pertinente: el cruce entre mú-
Sica y cuerpo. 

us ica y co rpo ralidad 

Ser buscador y explorador es una 
condición de ser joven. los jóvenes 
buscan experimentar a través del 



, _____________________ _ 
Para las cultura'i 

Jlllen de'" l'l cwifliclo 
aMuru• con hechos 

prártiros J \l' elabora 
ruando se g uerrea. 

-----------· ------------
tacto, la audición. la visión, la velocidad y, a 
partir de esa experiencia, tener unos mo-
dos propios de sentir, de pensar y de con-
cebir el mundo. A diferencia de la escuela 
en donde el saber hegemónico es el adul-
to, esos saberes se obtienen de primero mo-
no. se expresan fuera de los espacios insti-
tucionales y se comparten con pares, 
quienes poseen sensibilidades que los adul-
tos no comprenden. 

Esos saberes no estin sistematizados, no 
ocupan ningún lugar en la academia ni tam-
poco hacen parte de la cultura escolar. Es 
por eso que Adira y Martha los han deno-
minado Currículo cerrado. 

Para las culturas juveniles la música tiene 
un potencial inmenso para articular los sa-
beres. Es una especie de fuente de donde 
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Creación género 

emanan sensaciones e Ideas Del mtsmo 
modo. mediante esa música surgen perso-
najes que se convierten en fdolos porque 
cumplen con los requtsitos necesanos para 
serlo. En el caso espcdfico del Metal, una 
cultura underground por excelcnaa. cada 
concierto -los jóvenes los denominan to-
ques- es como un paso en la trayectoria, 

• • una expenencta nueva que se suma a su 
acervo. Para los Hip-hop el break es una for-
ma absoluta de expresión que no dividen el 
cuerpo y la mentel. La investigación sigue 
en medio de descubnmientos. acercamien-
tos y sorpresas. A partlr de los resultados 
finales se espera refinar la metodologia del 
mapa para emprender nuevas travesfas en 
otros territorios como la escuela y deter-
minar un mapa de culturas juvemles-con-
flícto del suroriente de la capital. 

( 1) (Es el caso de los grupos de Jóvenes de la cufw.. 
ra Hip-hop que respcmden a su ldentklad como ha-
bitantes de la localidad CU31"t3 y, al dempo. a urQ iden-
ddad 

(2} Ver recuadro. 

(3 )Se refiere a la entrada del cine Embajador ubica-
do en la calle 2-4 con carrera Sexta en Bogotá 

Bronx empieza a hacer la coreografia que me enseñó en El Embajadorl.Alllegar al 
famoso (reeze me cuenta que unos pelados lo vieron cuando estaba haciéndolo y di-
jeron: Uy, qué bocono. El les respondió. Me lo enseñó uno omtgo y ellos dijeron sor-
prendidos: ¿Uno viejo, que bailo break?. 

Hasta ese momento yo habra pensado que Bronx había hecho un beiUsimo freeze en 
El Embajador esa noche y yo sólo me había quedado admirándolo como una mues-
tra de poesla en la danza, poesfa de la danza de la calle, que por un momento me sa-
có de mi letargo, un fotograma de Bresson, hallado en El Embajador ... en el cuerpo 
de Bronx. 

Luego, la forma en que él relató el hecho me hizo volver sobre el acontecimiento. El 
estaba tratando de sacar un freeze y yo estaba sentada en el piso mirando su movi-
miento. De repente, en la mitad de su búsqueda del (reeze yo exclamé: Ese (reeze es 
divino. El se detuvo ah( y me dijo: si es muy femenino, como poro ti. Se quedó allr unos 
treinta segundos sintiendo eJ (reeze y yo observándolo vi la primer muestra de poé-
tica danzlstica en el break. El continuó haciendo otro (reeze pero finalmente nos que-
damos con ese para la coreografla. 

Tal parece que lo que sucedió fue esto: Yo encontré un freeze para mr, en el cuerpo 
de Bronx. Un (reeze que me golpeó mostrándome otra cosa.¡De quién era la crea-
ción? 

Canciones con el 
mensaje de los jóvenes 
Generaciones perdidas 
Tema: Rap del género Htp-Hop 
Grupo: Alianza 

En las audades mtllones de enteS busando soluciooes 
encadenados a un SIStema que dene sus ptopns r'2%0MS 

tienen ojos pero no ven. aenen ofdos pero no esruchan 
uene mucho decir, 
tiene su guerra pero no luchan. 
aproYeChan su posto6n como el StStema los educó 
no entienden de argumentOs n1 ruon 
sus pnnoptos, su moral. son una tr.ldición 
sus pensamtentos. sus palabras son 
no ensel\an pnnoptos, educan a gmos.. 

Nuevas generaciones creciendo en conflicto 
u itican a los Jóvenes. comphcan medioc:ridild, 
justifican, no solo precian. 

Cuando era pelao el respeto 
su primera regla: guardar silencio. 
nunca opinar en conversaetones 
siempre acatar órdenes de marotes 
la escuela. lo que si¡ue.la haiDia se repre, 
empieza a tMnilllltD a 
con la Ida • de na'* ar pata aduiDo cama dt te. 

tu jugada 
TM.:. del géMI o Meal 
Grupo: Rata Blanca 

Debes mosaar tu realidad 
y asombraris al final a todos aquellos 
ser más... 
Debes buscar cómo llegar 
a destruir la maldad. la 1gnoranda que. 
pudo crear. 
Grlt21es que lucharás por ser. 
sólo W:i Ú S. VIS por tu camino 
muéstrale que tu W:r dad es ley 
y que su ley no es ya tu TJeedad 
Por ser así. te uac:ann 
e Intentarán destruir de cualquter f'onna 
tu ideal. 
quizá también ce acusarin. 
Por ser brujo y estar dando un 
Y tal W!2. puedas por fin beber 
del que nos da solo vl<k 



I NVESTIGACIÓN 

• • 

tros es tu_ 1antes 
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ertextos 

lo 112 desde e1 en-reo tlearótwc.o,los chots y bs s; remos dé búsQueda M intemet 
doceme:s debe1 en:regar Clltro pnmer prodoo.o etabolodo tm p6gma web. 

Mientras 
el primero utiliza al 
máximo las posibili-
dades de un compu-
tador multimedia 
convencional. apro-
vechando además la 
dotación de la Redp. 
el segundo es un 
software creado pa-
ra que los jóvenes 
actUalicen sus perio-
dicos escolares con 
tecnología informáti-
ca. En consecuencia. 
se ha previsto que le 
queden a las institu-
ciones no sólo los 
conocimientos pro-
ducto de los resulta-
dos del estudio. sino 
una formación básica 
para producir hiper-
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Por Rodo Rueda Orttz 

8 obJetiVO centtal de Ambientes 
Edl.iCC1tiVOS Htpertextuoles: modelos de 
uso en procesos de 
drzaje el V".Jtdar dos prototipos de 
produca6n colectiva de hipenex-
ros3 para proponer uno general. 

IDEP 

que sirva como generador de uso y 
alternativa hacia el estímulo de una 
cultura pedagógica informática. Es-
tos modelos son: Hipertextos con 
base en herramientas de propósito 
general dirigido a maes-
tros y el Periódico Electrónico Hi-
permedial (PEH), diseñado para es-

textos con carácter 
educativo y pedagógico. En este 
momento partidpan 30 maestros y 
145 estUdiantes de las seis institu-
ciones selecdonadas. 

Otro componente del proyecto es 
el estudio de las actitudes de los 
maestros y estudiantes hacia la com-
putadora. para lo cual se aplica el 
Cuestionario de actitudes. Caq 
adaptado al español por el Instituto 
latinoamericano de Comunicación 
Educativa -ILCE- de México, con el 
que se compartirán y contrastarán 
los resultados. S De su primera apll-
cación6 podemos contar que tanto 
docentes como esrudiantes {sin di-
ferenda significativa entre géneros)· 
reportaron una actitud positiva ha-
cia la computadora a pesar de que el 
acceso y uso efectivo es muy bajo. 

Se encontró además que el acerca-
miento al computador en ambas 
poblaciones es más bien reciente, 
entre 4 y 5 años en promedio. Los 
docentes, lo hacen, a través de cur-

sos de capacitación o posgrados en 
Informática educativa y los estu-
diantes, aunque usan los videojue-
gos en las tiendas de barrio, el lugar 
privilegiado de acceso y utilización 
del computador es la escuela. De la 
muestra escogida sólo el 9.3% tiene 
computador en la casa y el 2.3% tie-
ne acceso a Internet. En efecto, te-
ner una actttud pos1tiva no implica . . . ,. uso y aproptacton 
del computador por lo cual la uti-
lización de otras técnicas de inves-
tigación nos permitirán una com-
prensión de la relación entre actitu· 
des, conocimientos y acciones. Fi-
nalmente, queremos destacar que 
estos primeros resultados, similares 
a los encontrados en México, nos 
llaman la atención sobre el papel 
central de la escuela pública para 
democratizar el acceso a las tecno-
logías de la información a través del 
desarrollo de las competencias para 
que las poblaciones más excluidas 
puedan participar productivamente 
en la sociedad de hoy. Dado nues-
tro interés en los procesos de 
apropiación cultural de las tecnolo-
gías informáticas, el proyecto tam-
bién analiza cómo las actitudes de 
los maestros y estudiantes inciden 
en la manera de relacionarse y 
apropiarse de aquéllas. Para este fin 

--------·---------Realizamos 
Ílll'estigación para 

w t>riguur sobre cuál es 
la cultura inforrnática 
de nuestras escuelas 

.' c6mo podemos 
enriquPcerla desde 

ambientes educathos 
para /.a prnrlucci6n lti-

pertext na/. 

---------· ---------



el Cuesuonano de ctltudcs hacea la 
computadora. tJ(me un doble abor-
daJe· uno cu:murnuvo, propeo dcl 
anáhsls cstadlsttco del cuestionario y 
otro cuahtauvo. rcahzado medeantc 
observaciones de dases. entrevistas 
e historias de vida 

a 
t xto ni o 

Paralelo al componente envcsttgati-
vo. actualmente nos encontramos 
en la fase de formac1ón. Macst,os 
de todas las áreas y estudtantes de 
9° grado de los colcgeos antes men-
etonados, parttelpan una vez a la se-
mana en talleres para aprender a 
hacer hipertextos segun los mode-
los HHPG y PEH 

---------· ---------
Se ha ¡nc11 to r¡w) 

Ir quedt·u a lu 
Íu.'ili rw 1 os 

r 

f1TOrlw lo ele los 
resultados del csludw 

sino una forma( tón 
bá ica para producir lu-

Jl •rleAio ro1l rarár·trr 

P.duu lln o pedag6g1co. 

----------· -----------
En el caso de los docentes. después 
de una sensibilización hacta la Clber-
cultura desde el correo electróm-
co, los chats y los sistemas de bús-
queda en Internet. se les pide como 
primer producto la elaboración de 
la página Web que presente a su ins-
titución educativa. los estudiantes. 
por su parte, construyen hiperhis-
torias para aprox1mar:se a la narra-
tiva no lineal y a la ficc1ón prop1a de 
los h1pertextos. 

Este proceso de formac1ón termi-
nará con la producc1ón colectiva de 
hipertextos: los maestros trabaja-
rán partiendo de un tema de mte-
rés común en el que ellos como 
equipo mterdisctplinario estarán a 
cargo del diseño y de la produc-

1 N V E S T 1 G A C 1 6 f'-,J 

c16n, pero que será construido en 
colaboroa6n con los stud1antes 

los jóvenes además d1senar n y 
productrán un #uperorocufo en el 
Pcriód1co Electrónsco H1permed1al 
y rcc1b1rán la colaboración de uno 
o varios docentes. El ob¡ettvo de 
este proyecto es, entonces. gene-
rar ambientes educativos donde 
sea postble la expresión de los ac-
to r es escolares. desde su singulari-
dad y a su vez desde la construc-
ción colectiva. 

Información permanentemente ac-
tualizada sobre el proyecto se en-
cuentra en una págma Web, con el 
objeovo de hacer púbhco el proce-
so y los resultados del m1smo En 
ésta se puede navegar por los puer-
tos o etapas, conocer a los partiCI-
pantes y adquinr el cuestionario 
de actitudes, entre otros. Las di-
recciones de las págmas son 
www.ucentral.edu.co/entornomvesugatiVO 
www.aehlpertextuales.tunncon.com. 

( 1) del Departa· 
mento de lrrvestlg¡tcJones de la Uruver11dad 
Central. 

(2) Son paree del eqUipo bás co de lnvestl· 
gaoón: Amomo Qu1nana y Juan Carlos 
MartineL Como auxlhare.s p3rticrpan: San· 
dra Ulraoa Marúne.z.. Andrés Castellanos 
AlepndroArias,Nubi2 y Sandra Mile-
na Adrclonalmente se cuena con 
la asesoria de Zora•da Castdlo y Germin 
"4rps Gu1llén 

(3) El h pertexto es el lenguaJe por excelen· 
cta de Internet. el lengua e de la conex16n 
Como objeto tecnológ•co (infonmtlco) su 
naturaleza bas ca es b no secuenclahdad, lu 
relactones entre trozos de lnform.td 6n, las 

De Freinet a Internet: la escuela 
ante las nuevas tecnologías 
Qu zás el pedagogo al que se acude con mayor free ene a en te:ma de 
las nuevas tecnologfas en la escuel es Celestm Fre net. 
porque fue él qUien a med1ados del s1glo pasado empezó a lamar a aten-
CIÓn sobre la neces1dad de que la escuela estuviera a tono con el mundo 
de la vida y hacer claridad sobre el hecho de que esa conex16o estaba me-
drada pranc1palmente por las nuevas tecnologlas En ese momento, las nue-
vas tecnologías eran la rad1o, el teléfono, el correo postal y a mprenca.. 
Para Fremet. la escuela no podia mantenerse ada o encerrada en prác 
ocas educativas obsoletas m entras el mundo camb1aba y con e os estu 
d1antes 

Hoy casi un s1glo después nuevamente se cu ona 6n de la es-
cuela con la emergencta de las nuevas tecno oglas b aparecen en e-
dto de otros cambios culturales a es como emergencia de eYOS es-
pactos de y acceso al conoc m ento diferentes a a escuela; el 
cuesoonam1ento de un umco mode o secuenc a de lo del pensa-
miento y la presenoa de múltiples nte genaas y el s rgtm ento de nuevas 
competenaas tecnopercept.Jvas en lll generac ones nf.anti es y UYen es 
entre otras. Aunque el uso de diVersos med os y tecno ogfas aun ttene un 
acceso soc1al des1gual, lo c1erto es que la cultura y las denodades 
a desplegarse y homogemzorse alrededor de esas tecnologfas Para Jos edu-
cadores el reto es enorme y paradÓJICO" entre las areas Inconclusas del 
proyecto moderno y las extgencias de un entorno cultural y tecnológico 
cambiante. 

Se puede afirmar que Fremet fue un opomista las tecnofo&ias8 y so-
bre su potencialidad para ennquecer comuntcaavamente os entornos es-
colares. Quizás, si Fremet estUVIera aun entre nosoo os, estar1a 01 pnnan-
do redes de con eos electrómcos escolares, encuenoos ect.M:aa'tOS a tra-
vés de chats o teleconferenoas. Fretnet seria un de 1ntet net 
Pero no es suficiente usar con entusiaSmO las ocb uCJlOio&ia 
requ1ere de nuevas competenceu y habtlidades.. ..,...aa cambios en la sub-
jetJvtdad y en las idenodades, transforma los entot nos comuntcad'tOS. No 
se trata sólo de usarlas. sino de comprender y uumer sus cambios e 
phcac1ones en la cultura y por supuesto. en la escuela.. 

opctones de lectura y escmura. y la nterco-
nex 6n entre drferentes med1os (textos, 
Imágenes, sonidos, v1deos) Las encictope-

mulumedla son los eJemplos más co-
munes de los h1pertextos en ef mundo edu. 
ca ovo 

(4) 8 PEH fue de.sarrolbdo por Anton o 
Qulnana. Blessed &llesterc» y Alba Marina 
Carrei\o en el marco de la Maestrla en Tec-
nolo¡íu de b lnformadón aplicadas a 
Eduac.Jón de b Univef"S dad Ped:a&ói'O 
Naaonal. 1m 

(S) Este componente nene un doble abor-
daJe uno C\WltttatNO. propto del anililu es· 
tadiSliCO del cuestiONnO y otro cualrtatl't'O. 
rGia.ado mediante ones de 

ses, entreYbw e hiStorias de VIda. 

(6) Se ap leo a 271 doc-ences y 1 83 eswdian-
tes de Cenuos EdUCiltJVOS Disaiales 

(7) Este apMte retOma e articulo eJabora.. 
do pan nMSQ Alegi .. <M 
EmeiW a uno nuet'O 

en lo escuda:A fa búsqueda de o onopa 
YenfOm o.43 

(8) Más que tecnolop.s frelnet usa !eC7IiCaS 

en la cscue La apropiad6n de una 'técnica 
no mp IQl neceurbmente comprender 
nacional dad que e a. Rueda a. & 
V:ar¡u G Lo ante lo 
En Nómad&s No.S Boaoti. 1996.pp.46-57 
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Los DaJn:re m entoo: sooopa tJCOS de 

mas décodas han camb1odo las 
regfas trod ono es 

Las e leOS tienen o ora un nu ro 
es rwnoda ente los mu-
chachas srguen con el vte)O 

Dan Kitey 

8 proyectO de la Candelana deno-
m nado rorto eam emo emooonof 
desde eJ rep ameam emo de patrones 
uodlOOIIales de genero moscul mdad 

fem roda pretende generar en 
os y las parnctpantes, procesos 

persona es y grupales de replantea-
m ento de patrones y conductas de • 
genero que son deshumanizantes. 

los talleres del proyecto de Engativá 
busan visualizar las razones de gé- • 
nero. y espeaalmente. las de los pa-
trones de mascuhmdad, que faahtan 
e que sean funaamentalmente los 
varones los oue se comprometan en 
conduCtaS y aaos delincuenaaJes, de 
drogad cci6n o de satamsmo. 

En ambos proyectos. cuando se u-a-
baja en alteres se emplean anáhsts 
de casos tecmcas de relajaaon. re-
conoormento corporal, eJercidos 
de b odanza y debates grupales 

Estas expenenaas activadas por tnl-

aauva del autor y del tambten pe-
aagogo jose Manuel Hernández. 
m:.testran y ratifican que e1 paso por 

SIStema educaovo no modifica. st-
no que fortalece el hecho de que 
los ovenes s gan VMen do su condi-
oón de varones como una condl-
cton de n esgo en cuanto SUJetos y 
v comas de os est1 os de vtda vto-
entos y contraventores, maltratan-

tes para s m smos llenos de dolo-
rosos s eneros afecuvos y evadentes 
ngtdeces corporales 

Se ha encontrado que frente a eS'to, 

a ernura es sos 

.. --.. -·-·· . ··-· .. -·-.......................... - ................... ._. __ ....... _ ............ ............. _._. __ .... - .. . 
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el s1stema educativo (o por lo me-
nos. en gran med1da el cuerpo do-
cente) no dice nada desde nuevos 
patrones de género porque tanto 
en su estructura como en la rela-
ción humana con docentes, padres 
y. nawralmente los estudiantes, vi-
ven en cuerpo y alma una réplica de 
las deshumanizantes pautas de ge-
nero que se dan en la familia, con el 
agravante de que la escuela cuenta 
con la autoridad de un templo del sa-
ber como se dtce frecuentemente 
donde se aprende a hacer Los hom-
ores del mañana. 

Esto significa que el aparato escolar, 
no sólo repite por acc1ón de la iner-

cia de la socialización, unos patrones 
tradicionales de crianza masculina, 
sino que, con el soporte conceptual 
y académico y la autoridad que re-
presenta. los fortalece y valtda. 

Pistas eocontrodas 

Es así como los jóvenes de 1 oo y 
1 1 o grados, quienes en su mayoría 
han sido participantes de los pro-
yeCtos referidos, casi al final de su 
paso por las aulas cuentan en su ha-
ber, en su forma de ser hombres, 
con características como las que se 
señalan a continuación. a juzgar por 

osa 
ciertas mamfestacaones que se ob-
servaron: 

G)En vari:ts ocasiones y particular-
mente en secciones en donde se ha 
trabajado la 1magen paterna, se han 
presentado reacciones emocionales 
y corporales de llanto. inquietud, 
anstedad, abrazo evas1vo y temblo-
res. Conversaciones posteriores y 
otros análisis llevan a considerar 
que tras los ¡ovenes hay una histo-
ria de deprivación afectiva profun-
da, espectalmente de parte del pa-
dre o sustituto, nunca suficiente-
mente trabajada ni temda en cuenta 
en la escuela, menos en la familia y 
muy poco por él mismo. Esta histo-
ria se carga como un profundo do-
lor en el silencio de la hombría. Los 
profesores, por su parte. no se per-
filan como referentes de relaciones 
amorosas humanizantes, solidarias, 
a los que los JÓvenes podrían remi-
tirse para reconciliarse por lo me-
nos con un imaginario de hombres 
adultos diferentes y desde el cual 
podrían tomar distancia de los mo-
delos de adulto varón de su entor-
no inmediato. 

®En sus posturas corporales, ex-
presiones y actitudes, los jóvenes 
hacen evidente, además de una his-
toria de maltrato físico y emocio-
nal, pautas de crianza insensibiliza-
doras y analfabetizadoras de las 
emociones y del cuerpo. Es como si 
debieran sentirse culpables de sen-
tir sentimientos, de ahí su vergüen-
za a expresarlos. Expresan miedo a 
que el cuerpo exteríorice lo inter-
no. La ternura es sospechosa. Por 
eso están en alerta permanente 
respecto al libreto masculino que 
deben interpretar. En caso contra-
rio el grupo se los hace saber, de 
manera ruidosa y humillante. con 
adjetivos feminiz.antes. 

@ Es frecuente que los jóvenes 
ofrezcan resistencia al trabajo cor-
poral y a la sensibilización emocio-
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nal y manifiesten temor a participar 
en los ejerc1cios. Cuando lo hacen, 

• sus mov1m1entos son torpes y me-
cánicos. Corporal y emocionalmen-
te hablando son tan rígidos, como 
cualquiera de los machos de las pe-
llculas de siempre. Por el modo co-
mo se acercan al cuerpo, pueden 
identificarse corazas en casi toda su 
extensión. Las clases de educación 
física parecen reforzarlo en cuanto 
éstas han sido pensadas o por lo 
menos asf parece operar. como 
unas clases hechas para el endure-
cimiento del cuerpo. Por ello hay 
que hacerlo sudar ojalá copiosa-
mente -algunas veces hasta el pun-
to de llegar al maltrnto- todo en la 
mejor lógica de los paradigmas 
masculinos tradicionales. 

@ En las ses1ones de análisis gru-
pal, la verbalización de lo emocio-
nal y lo afectivo es relativamente 
pobre. llena de lugares comunes o 
imágenes indirectas, llena de eufe-
mismos y genénca. Es como si se 
quisiera evitar a toda costa que el 
lenguaje los comprometa. 

@En los ejercicios corporales hay 
miedo generalizado a todo tipo de 
contacto flsico no agresivo con al-
guien del mismo sexo. las explica-
ciones que dan los jóvenes llevan a 
concluir que estos contactos gene-
ralmente se traducen en clave se-
xual. De ahf los terribles miedos a 
los abrazos cálidos, a un gesto fisi-
co de solidaridad o a la camarade-
rla. Esta sexualizoción lleva a que el 
fantasma de la homosexualidad 
ronde con tanta persistencia en el 
imaginario masculino de estos jó-
venes (y de sus padres y profeso-

res) que se extiende hasta la con-
gelación del más mínimo gesto de 
cercanía física o emooonal entre 
hombres, y a que la intolerancia se 
dirija hacia sí mismo, con la Imposi-
bilidad de acarictar con soltura y 
afecto el propio cuerpo. Esta se-
xualización vulnera hasta tal grado 
la autoestima masculina, que ésta 
puede fácilmente venirse ab:tjo con 
un abrazo o una caricia. 

@En varias oportunidades el gru-
po ha intimidado opiniones o ridi-
culizado ejercicios o gestos. la pre-
sión del grupo. como mecanismo 
controlador de los patrones mas-
culinos tradicionales es lo bastante 
contundente como para dejar po-
cas posibilidades de resistencia. 

Estas pocas posibilidades tampoco 
son buscadas por los jóvenes, pues-
to que en el grupo encuentran 
identidad y reconocimiento. Con el 
grupo. se cubren las espaldas de 
una experiencia familiar de anont-
mato. Por eso, la autoaceptación la 
someten a la aceptación que les 
den los otros. Prefieren seguir el li-
breto de los pares porque, mal que 
bien, en ellos encuentran respues-
tas, afectos y sueños ... 

(J; Parecen querer disimular en la 
estética corporal y musical silen-
cios y ausencias afectivas junto a 
aquellas lágrimas que aprendieron a 
estancar en la garganta para no pa-
sar el limite de la hombría cultural. 
Parecen manejar una mayor liber-
tad vital que la de sus padres, pero 
en realidad ella no parece ir más 
allá de los aretes, los piercing, las 
gominas y los pelos cortos a ras, 
puesto que esta estética corporal 
no va conjugada con rupturas ideo-

fs 111tp01 wnr lJCilC'IJ' C1f)(IOI y C}\f>CfiCJK.IW que r:kst.Hrol!en rcbciones a( ... 'CtMJS '1 de td 
k l< ntJPwr. por ('JCmp/o. PfOt'Tam<JS dt tc:>CIIIIdón ()O(Ific.(l ele conflictos. 

lógtcas, corporales y emoaonales 
de fondo. Por dentro y en el mane-
jo corporal, estos ¡óvenes s1guen 
s1endo hombres tan tradicionales 
como sus abuelos. 

@ Los recreos parecen ser un es-
pacto particular para que se evi-
dencien las claras diferenCias en los 
códigos y patrones de género entre 
mujeres y varones. Lo frecuente es 
que los jóvenes medien la relactón 
física y emocional con golpes. pal-
madas, insultos, patadas. Pero tam-
bién los recreos son momentos pa-
ra los viriles de la mascuh-
nidad para exhibir la hombria y os-
tentar las conquistas y los trofeos 
amorosos. Estas manifestaciones, 
pueden interpretarse como que Jos 
varones al perder contacto con sus 
emociones, no saben lo que sien-
ten, entonces lo compensan con el 
alarde y la fanfarronería. 

@Algunos jóvenes reconocen es-
tar comprometidos en casos de 
pandillismo, droga y alcohol por la 
historia afectiva que han tenido en 
la familia.. por no saber cómo mane-
jar esto situadón, porque hay que 
ser duros porque los hombres deben 
ser probones, porque uno se desinht-
be y se puede ser como es, por esca-
par de los recuerdos y de los 
das dolorosas ... 8 hecho de que la 
absoluta mayoría de quienes están 
comprometidos en pandillas, en 
droga o alcohol sean hombres, indt-
ca que hay una historia de género 
que incide significativamente. 

@ A pesar de todo lo anterior 
puede encontrarse que hay en el 
fondo de estos jóvenes un profun-
do deseo de trabajar el mundo m-
terior y sus posibilidades afectivas 
y de reconciliación corpor:aJ. De 
hacer a un lado las resistencias y 
los miedos a la sensibilización. 
Quieren cambiar, porque stenten 
que como son, están perdiendo 
sentido de vida.Aiguno diJO: el ma-
chismo es como una enfennedad 

(1) Pedagogo-Investigador sobre nmculln 

En resun1en 
S1 bten la escuela es tan fActor de 

riesgo como la farml a para la gene-
r.lc•ón de hombres que dan corru-
nuadad a los patrOnes mascuhnos, 
deshumanrzantes en una sociedad 
como la nuestra, vale la pena desa-
rrollar o avalar experiencias que 
permitan replantear todos los pa-
trones de género (femeninos y mas-
cuhnos) que no favorecen la corm-
vencía,la reahzacaón personal, la se> 
lidandad y el afecto 

Una pos1bthdad puede ser la de 
generar espacios y expenenc.ras que 
desan-olfen relaciones afectivas y de 
solidandad Identificar. por qe.,lplo. 
los programas de resoiuci6n pacifi-
ca de conflactos.Además se podlian 
prot'110Yer Pactos de Ternura (Luis 
Carlos Restrepo), Orculos de afec-
to y grupos de apoyo emocional co-
mo e¡erooos y espacios donde los 
varones, y evtdentemente las muje-
res, puedan curar sus heridas. Estas 
serfan experiencias donde quienes 
participen, puedma enconuar meca-
nismos de defensa e•tooo¡laJ conua 
los patrones de genero 11ula a•an-
tes. 

l Aparte de espaaos Jnsl':IC:•IICÍOiaali 
:zados (tallet eNentos y 
nes) pt OIIKM!r espaaos informales 
en tot tto a propuestas de 
ción de ternura 1 de ,....,., 
del cuerpo para ella. 

4 Todas las ptopueuas antenot es 
ex¡gen del cuerpo docente. Por ello 
también se trabajar su htstona 
afeaiva 1 de género. sus miedos. sus 

ntolerancias. 

a estos 
procesos:. es mportante consolidar 
una red de programas ntennsotu-
cionales que entre Sl se constitUyan 
como soporte al proceso de forta-
eamaento emocional mascu 1n0 

desde diStintas disoplinas. 

6 Se hace absolucamenat netesano 
dad Tnabajo en proyecto de fom.leamten- ncorporar a eSUt proceso a pat:lt• 
to emocional Promotor y partloprulte do y madres de familia. en espaaos 
grupo de reflexlon masculina. Correo el • detet nwtadas espe 
trómco: abravo@col-onhne.com ciaJn:..a para .Uos '1 
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n_ 1entes 
uracas ' 

Y que d1ré ruando la naturaleza de 
Muschca, es dear el d1os sol, l11zo 
aparecer dos sobJos, un hombre y 

uno mUJer poro que fa mujer 
t-.nseñaro a hilar el oro_-y el hombre 

paro tallar lo ptedro. hacer Jerogfi(Kos, 
hacer coros de hombre, fetiches, 

cocodnlos y aves de oro_ 
du::hos escnros no los ha pod1do 

destru r fa cólero de los siglos. ro las 
edades han podido acabar con 

feuches de barro que prepararon 
amasados con leche de arboles ' 

m1s antepasados. 

Manuel Quíntin Lame 
( 1880·1967) 

S1 pud1éramos hacer un periplo por 
la oerra de los mayores, encontra-
namos en el temtono colombiano 
grupos humanos, unos iunerantes. 
otros ya asentados en valles. plani-
oes, nheras de los ríos, bosques y 
pueblos que pertenecen a la nacio-
nal"dad colomb1ana pero que. por 
sus coswmbres, creencias y pr.kti-
cas economtcas y sociales, poseen la 
herenaa de antepasados completa-
mente desconoctdos para muchos 
de los audadanos del pafs. 

Asi, tenemos a mensaJeros de las 
artes mágicas como los lnga y Kam-
sá. a las gentes del trueno y del 
maíz. los Paez. a los hiJOS de gigan-
teS, del Valle de Síbundoy en el Pu-
wmayo Entre las plantcies y el mar, 
los Cuna, artesanos de s1empre y 
los Wayuu. pastares del desier:to 
c.ons1deran más Importante la iden-
odad y pertenenaa a sus socieda-
oes que a la naoonahdad colombia-
na o la de paises veanos. 

Las prácucas del manejo del bosque 
y de los n os son sobresahentes en-
tre le» habttantes de las del 

JDEP 
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es 

Amazonas y del Chocó. 
Los Ember.i, gente de do, 
Awa Kwatker, moradores 
de montañas y los Wau-
nana, jaibana del Pactfico. 
utilizan alternadamente 
los recursos del bosque y 
practican la caceria, la re-
coleccion y la pesca en 
los ríos para no agotar 
esos recursos y para no 
disgustar a los dueños o 

• 

jars de los animales y del bosque. 

Igualmente sucede entre los sabe-
dores de lo antiguo, Huitoto, Murui 
Muina.ne. Makú y Tikuna, estos últi-
mos en e1 lirapecio Amazónico. 
Aunque muchos de estos grupos se 
han desplazado a asentamientos ur-
banos en vista de los efectos de la 
colonización y la producción y ela-
boración de estupefacientes, infor-
tunadamente acrecientan hoy las 
poblaciones de barrios marginales 

an1anes, 
1 

es 
Los del 

Kogi.Art!UdCO. Wrno 
per&Klói m se• ranos moral' e'l J JS 

d · la 
Nt'loTJda • Scu•la MCJf 

A w ..cz. Jl.lS sabedores 

se ClSlCIIfan C:'l omo>!lfllaJ 
Ambas turm f('rt00t1o"!""l'fl 

poseen 
ht're! fl(n(Jdos 

detc.onoocbs mudlos 
poé 

en ciudades como San José del 
Guaviare, Puerto lnírida. Mitú, Leti-
cia e incluso hasta Villavicencio y 
Bogotá. 

Los guardianes del saber. Kogi, Ar-
huaco, Wiwa. pensadores serranos, 
moran en las estribaciones y faldas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en santuarios a donde solamente 
los blancos con permiso pueden in-
gresar: descendientes de los Tayro-
na, sostienen con su pensamiento el 

mundo de nosotros. los hermanitos 
menores y ellos como hermanos 
mayores son responsables de pen-
sar y cuidar con sus palabras y can-
tos que nuestro planeta conserve 
su equilibrio en medio del caos. 

En las inmensas sabanas orientales, 
surcadas por rfos que integran 
una de las cuencas hidrográficas 
más poderosas de la América del 
Sur habitan los descendientes del 
clan Neri,llamados Atsáwa o Acha-

gua, los Sáliba. navegantes del Meta 
entre Colombia y Venezuela. y los 
descendientes de la familia Tsamani. 
un grupo de estrellas -Pléyades-
que un dla decidieron venirse a la 
tierra a tomar forma humana en ca-
lidad de Sikuani o Guahibo. Los Cuí-
va cazadores otrora caminantes, 
hoy convertidos en horticultores 
habitan cerca de haciendas y misio-
nes en las sabanas de los rfos Casa-
nare y Ariporo. 

Responsables y herederos de estas 

tradiciones culturales estos pueblos 
se enfrentan hoy a olvidar sus len-
guas, sus cantos y prácticas cultura-
les, a menos que nosotros, los Rioá. 
como nos llaman los Uwa Tunebo, 
comprendamos. respetemos y a-
prendamos cada dla más de su sabi-
durfa y de sus conocimientos. Plan-
tas del bosque, músicas, alimentos, 
instrumentos musicales. frutaS y se-
millas de uso industrial, domésóco y 
medicinal representan algunas de 
las prácticas de inmenso valor en 
los albores del siglo XXI. 

( 1) Tomado del hbro Senderos de la Memo-
rb de Maria Eugenia Romero. Presidencia 
de la República. Instituto de Antropologla 
ICAN • Comlstón del V centena-
rio, Sana fe de Bogotá, 1994. 
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Cuando eras todavla sollas 
curiosear a escondidas la cartera de 
tu hermano mayor. Sacabas el abece-
dario y te ponlas a ver las estampas. 

Pero lo que mis te gustaba era una 
cas1ta de madera sin ventanas, cuya 
puerta no estaba en el sitio de cos-
tumbre, es decir, en la pared, sino en 
el techo. 

Te costaba siempre mucho tnba¡o 
abrirla. 

Dentro de la casita habla dos habita-
ciones: una larga y estrecha y una chi-
quita y ancha. 

En la habitación larp vtvfan dos ami-
gos: un lápiz y una varita azul celeste, 
rematada por una pluma brillante. Ha-
bla, además, en la cartera cuadernos 
que tú mirabas con gran curiosidad. Te 
sorprendla la destreza con la que tu 
hennano trazaba palotes y redonde-
les tan unifonnes y bonitos. Ahora. 
también tú eres escolar: tienes tu car-
tera. tus libros y cuadernos, tu propio 
estuche con "Piz. pluma y goma. 

En la escuela aprendes todos los dlas 
a manejar la pluma. a llevarla por el 
blanco campo del papel. por los azu-
les senderos de las rayas. 

En ocasiones por culpa tuya. la pluma 
se llena demasiado de tinta y un bo-
rrón •parece en el papel: no hay mú 
remedio que reclamar urgentemente 
el socorro del papel secante. Cuando 
no hacfas más que Iniciarte en la es-
critura. se velan en tu cuaderno bo-
rrones de todas las clases y tamaftos. 
B l6piz no hace borrones. pues no 
necesha tinta. Pero cunpoc:o sabn 
cuidarlo. Cada vez que lo afilas te lle-
vas casi un cuarto de 61. Luego se te 
e e y adiós puna. Tl.,es que YOher a 
afilarlo. 

A tu hermano mayor, un l6plz le dura 
mucho tiempo. pero en UJS I1'IMOI. a 
la semana, se convterte en un vieJo 
cabo 

IWo ca hemos promeddo concane 11 
historia del l6piz. 

• 

Par.\ que naciese el liplz primero tuYO 
que nacer y crecer en Siberia un pino aJ. 
to y hermoso llamado cedt o 

El cedro es un árbol ligero y fuerte, 
del que se hacen armarlos. En arma-
rlos de cedro jamás se crian pollllu; 
probablemente no resisten el olor de 
esa madera. 

Pero el mérito pnnclpal del cedro es 
el de servir para hacer Npfces, con 
los cuales escriben después millones 
de escolares. 

;Por qué se ha hecho el cedro sibe-
riano aa eedor a semejante honorl 

Pues porque se le afila y corta Mcll-
mente; la madera de este ti bol no se 
asolla bajo el cuchHio. no se ,...lste, 
seno que se deja cortar suave y uni-
fot memente. 

Pero un palito no es todaYfa un 16plz. 
Para que un "Piz pueda escrfblr. hay 
que poner algo que deje la huella en 
el papel Lo que mejor viene al caso 
es el grafito. que es tan ne¡; o COiitu 
el carbón. Por al¡o e1 ar.Oto y el car-
bón son primos hermanos. 

B grdto cunbi6n se a ae de Slberta. 
B me¡or, el mú puro encon-
trarse en lupres donde d1sde las al-
tas monaftas corren Mtl e bosques y 

laderos ripldos rfos. Hay en Si-
berta un monte llamado que 
en sus profundas despensas 
guarda una aran cancidad de blando y 
.,...,_ Para facer 14pas se 
necesña. aden\Ú, arcilla. de la mejor 
clase. Esa arcilla se trae de Ucrania. 

La arcilla se necesita para que el eje 
de grafito sera mú s6llcfo y duro. 
Cuanto mú ardla se le mezcle. mú 
duro su' ell6plz. Por eso hay Mpkes 
de clases. Unos 11.-n una 
B. que quiere dedr blando; otros. una 
o que Ji&nlftca duro. 

hila con mirar U"' l6piz pera 11bw 
.n el aao.antes de probarlo. cómo va 
a esalllr. 

Para hacer un liptz se ad• 
u\6s cola y ¡rasa. Con la cola se unen 
las pardculu de *' aftro 
que se dlauwdn.-.. La ansa 
escritura; si la mina de no • 
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empregna de grasa. escrfblrfa con po-
ca claridad y preclstón Pwto aún se 
necesitan mú cosas: barniz de color 
y un metal brfllante llamado alumfnlo. 
Con el barniz se penta el l6piz y con 
el aluminio se tnrzan las brillantes r. 
tras que wmos en éf 

Para que el JI aftto. la y la 
•• a, la cola. .. brlnUz y .. 
safP.n Mplces es pe aciso que la .... 
ponga manos a la obt a y 

Pero 1C6mo' Si se hactl codo con ... 
manos. el trabajo irá muy lenamlftlll. 
no halri suflcienres Mpic11 y casta-
fin muy caros. Por ISO *' 
no se poda fa hacer nw.ll. 

Esas rÑqUinas uabajan tan lpl'tll.que 
en 24 hotas hacM a• de 
Mpk:es. En un ua ano de la 
unas muy a» •'id es maclln 
el a• aftto con la arcilta. Y • el eta e 
mo opuesto. oa u 1116qul1W1 tanzan a 
unas cajas lipices p termlnad'ol de 
dos en dos y de cuau o en cuatro. Lo 
hacen con ama rapidez que 
imposible conu.ios. 

La aralia. el &*afilo y la no se 
conviu CJM ., lApices de y po-
"no En su viaje por la de 
una,...._ a oaa suhn 
de tnMfoe .. .ao.........,. 
La ardla y el a» •1m se conviat• 
bien en poho. bJ an en unoa 
JI"UUISSS y redoildós 
bien ., ldeoslhaos y.....,.. 
1- Har que enoolw liarA con el 
¡ratito. CIDit la y 
menuzarloa de modo que con el poi-
'VO IWultante se JM**' hacer 
de l6pic:el. 

....... ., 
dela ... 
y burbuJas cte ah. Si no • 
lamlnawfatn&lyhlllña ... _. 

eiMplza ........_ 

Pila 
poho• ...... .... ., ............. 
.. IQI ....._, .,_ ..................... .. ..................... 
por ............... 
lk&BpahDae...-•tl-*'111: 

clminutM • .,...,. ., 
la p¡Rn a D'&t• • te.....,_ • ro..... ,,.... 

se a 
wz lln poho y ilrt ll'iiB 

berTbtse .. .,..._._ 
c6moset.:a 

deunabllra.,..., liD 
perar lalla•a por un,....,_.. 
clo.PMa.paoal ..,._, • 
eSCita •unhlo..,. _,y fino. que se cxwra .. 
que searfol y • .. hcwww 
p•aquese C,...• 

• ¡ e10 • ha;y,.,.. 
que claro. 

•a••.,._.... .. ._ 
.............. Cit ...... 
ClDI .. pllcat ........ ...... 
.......... w ............... 

., par las alliillil 
oaa plecas ..._ .. 
.. !.Melas ......... 
Todo ro .......... -. 
qun..AII,._ ..... ,.-. ..... 
C8l .. a* • 

&a ............. ................... .............. __ ......_..., .. ..... 
acr. ......... . ...,.,.,.a*-111111. ... • • 1 • 
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a seo-reo-a b b ora? 

La escueb como ente se ha 
ca!4ctcnudo por reproduar reJa-
co es de poder en cl hacer, en el 
conocer ) en eJ pensar. donde se 
detorman ) ocultan diferentes rea-
dades 

la socredad v por supuesto la es-
cuela mventan, construyen unas 
real1dades ajustadas a aertos mte-
reses y manens de conceb1r el 
mundo En palabras de Jur¡o Torres 1 

En esto realtdad constn.Jtda, los aao-
res y oances son dtbujodos selectJvo-
mente, de tol forma que los m monas y 
grupos sooa1es .sm poder llevan 
pre la peor porte. Los ntenros de sden-
oor "'o diferente' y lo mmontono, o m-
duso opur por corwertirlo en algo es-
perpé"ftJco o amaso son algo (oa1men-
te CDIJStmabl Pero en el coso que 
esas reo idodes no puedan esconder-
se lo opaon mas usual es reeloboror-
los, remrerpretarlos poro presentarlos 
como Ollpobles de sus proptos proble-
mas e nduso de tos que ocas1onon a 
los otros grupos soaales mayorrtonos 
o con mas poder. Tratan de demostrar 
que sus conductos son moderoadas y, 
despues procuran expfteor que son 

de condtaonomtentos m-
en uno palabro, se recurre o 

estrotegiOS de nawra rzoaon· de los Sl-

waoones de m¡ustJCKJ 

En nuestro pa s la escuela regular 
trad oonal no se escapa de esos 
maneJOS de poder. qu exduyen y 

a n nos y n nas del s1s-tema 
educ:at.tvo En algunas ocasiones rea-

IDEP 

1 n accpWCIÓn, cs!JnUJJnaón y VM'noa de la d!/rrMQ(l 
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hz.an diagnósticos ( evaluacrones) 
desde OptJcas que desconocen en 
ellos su nivel de desarrollo, la vane-
dad cultural en la que están inmer-
sos y, aún mas, desconocen las lógi-
cas prop1as de los contextos parti-
culares en los que niños y niñas 
pueden construir conocrmiento. Se 
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determinan categorías patologizan-
tes que niegan la diferencia de opor-
tumdades en una sociedad de clases. 

Para algunos, estas categorías, son 
injustas y sacan del debate a los 
problemas o trastornos de la ensc--nanza. 

L1 discriminación, la segregación. la 
homogcniL'lción son algunos de los 
elementos que evidencia el ejerci-
cro de poder en una sociedad y 
escuela InJUStas. 

Existen niños y niñas con necesida-
des educativas espectales. reales, m-
dependrentemente de su condición 
socioeconómica, pero también los 
hay con necesidades educativas es-
peciales provenrentes de núcleos 
sociales donde las desigualdades so-
cioeconómicas son grandes, que 
pasan inadvertidos ante los ojos del 
resto de la sociedad. Es allí donde la 
escuela debe intentar trabajar con 
ellos. 

De nada vale que caritativamente 
una maestra incluya un niño o una 
niña con necesidades educativas en 
el aula, si las relaciones que alll se 
producen, y en general, en toda la 
escuela, no se sacuden para ofrecer 
una verdadera posibilidad de reco-
nocimiento y de estimulo a la dife-
rencia. Se nos olvida que 
tes, profesores y la escuela en su 
con¡unto. se favorecen, aprenden y 
enriquecen con la aceptación y el 
reconocimiento del diferente. 

Algunos proyectos bien intenciona-
dos no van al fondo. no rompen las 
estructuras de poder, cuya conse-
cuencia es la naturalización de la 
desigualdad que señala al diferente. 
Hay quienes ayudan al diferente co-
mo una forma de agradecer al todo-
poderoso lo afortunados que son al 
no parecerse a ellos. 

La aceptación, valoración, estimula-
dón y vivencia de la diferencia. es 
una oportunidad de repensar la es-
cuela en su conjunto. Hay que dar 
respuesta a esa cantidad de leyes y 
decretos, promulgados en favor de 
la mtegrací6n, la igualdad, el dere-
cho a la diferencia, con acciones de 



vrva voz, en concreto, con su¡ctos de 
carne y hueso 

Hay necesedad de construir nucv:ts 
formas de rclace6n donde todos 
tengan la pos1b1hdad de ganar ctcr-
tos cmpodcrom•entos. las estructu-
ras de poder tradectonales se quec-
bren, el d1scu1 so pedagógico se 
piense desde la hctcrogenetdad. 
donde se tengan en cuC'nta condi-
ciones para construu pc1 maneme-
mente currículos flexibles, abundan-
te matenal dedáctlco y dtfcrentes 
formas de rclactonarsc con el espa-
cto escolar. 

Precesamcntc propuestas de la es-
cuela nueva, en contra de la tradl-
ctonal, surgteron del trabajo de los 
precursores de este modelo 
qUienes lo apltcaron en poblaceones 
de ntños y ntñas con necesidades 
educativas espcclales.(Montessori, 
Dccroly, Frcinet) 

Romper la estructuro 
fradacionol 

A nuestra JUicio. la integración debe 
sacudir al sistema escolar tradtcional 
autoritario, no de forma fraccionada 
sino en toda su estructura. Integrar a 
niños y niñas con necesidades edu-
cativas especiales supone; 

• Construer un proyecto (El PEI se 
constituye en una herramtcnta pre-
cisa) en el que la lnstltuct6n se con-
ceba como una totahdad dotada de 
sentido e !denudad l.."l tntcgrac16n 
no se produce con acaones ais-
ladas. 

"' Transformar las relaciones de po· 
der en las que la escuela se convic•·· 
ca en un espado de negoctact6n, 
parttcípactón. conclhac16n, de todos 
Jos actores mvolucrados. 

• Crear ambtentcs propectos para 
aprender stgnificatlvamentc. a parttr 
de una claridad de conceptos sobre 
el nivel de desarrollo donde está el 
niño. su contexto particular y sus 
propias lógicas de construtr conoct-
miento. 

• Fortalecer una cultura del conoce-
miento en el dtálogo de saberes. No 
sólo se debe trabajar sobre un cu-
rrículo basado en la cultut-a univer-
sal hegemónica sino dar cabida a las 
formas lógicas de pensar, de cono-
cer el mundo de las culturas popu· 
lares, de los grupos étnicos y mino-
ritarios. 

Para esto, es prectso aplicar un cri-
terio de selección sobre la cultura 
que transmttimos, los contemdos 
culturales trabajados en eJ aula. 

• Debe darse la posibilidad de la fle-
xibilización necesaria donde se 
comparten unos objetivos educa-
cionales grupales, pero también 
unos objettvos individuales. Nuest1"a 
posición favorece a la opción curri-
cular. centrada en el niño y su con-
texto. 

• Las escuelas integradoras requie-
ren de material dtdáctico dtverso. 
T raba¡ar sobre los ob¡etos es parte 
importante en la construcción de 
los modelos mentales. 

• Se deben crear estrategias meto-
dológicas pertinentes y consecuen-
tes con el modelo pedagógico que 
se va a desarrollar y con la Integra-
ción (proyectos. clubes, trabajo 
cooperativo, responsabilidades lndi-

viduates y colectivas resoluctón de 
problemas, la preguna,la mterroga-
clón. la duda). 

• Crear condtoones para mvesttgar, 
para construir conoc1m1ento JUnto 
con los estudtantes y anahurlo 
Igualmente, preparar acc1ones que 
estt muten la búsqueda del conoo-
miento 

• Se requiere un trabajo interdiscipls-
nario, con suficiente capacidad de 
creacion e innovación parn así dise-
ñar el nuevo papel del educador es-
pedal y el del maestro de otras dss-
ciphnas. 

• Establecer relaciones interinsoru-
cionales que fortalezcan la tntegra-
ción y la construccion del saber pe-
dagógico. Así no será fáctlmente 
arrasado por los saberes médtcos 
que. en algunos casos son patolog.-
zantes (es bastante comun en el 
ámbito de la educacion espec1al y la 
psicopedagogía. establecer catego-
rías, puntos de vista, metodolog1as y 
construcción de sentsdo de lo pe-
dagógico). 

• Debemos ser conscientes y tener 
una capacidad de invencrva perma-
nente para favorecer las condiCio-
nes relaoonales. materiales y espa-
ciales, propiciadoras de la verdade-
ra integración. No hay verdades ab-
solutas sobre cuál es, por ejemplo. 
la mejor ubicacton en el espaCIO del 
aula de un niño con necesidades 
educativ:ts especiales: sólo leyendo 
la realsdad particular, podemos dar 
opc1ones integradoras. 

• Se deben as reJaaones 
de convtvencra so dana: el orden y 
la drsophna se construyen de mane-
ra grupal y consensua 

• La evaluac ón. s b en aene como 
ob¡eovo el segu m1ento de os pro-
cesos de ensenanza y aprendi'ZaJe 
tambtén oene en cuenta todos os 
elementos del quehacer educaovo. 
No sólo aquellos procedJmtentos 
cuanotadvos sano los cualitaovos 
que van más allá de los procesos de 
enseñanza aprendaa1e. 

En fin, se necesrca que a escuela en 
su conJunto aborde un proceso de 
rnvesngaclon, de ndagaaon de la 
realidad, de s stemauzaaon y de 
permanente sospecha sobre s nus-
ma. Solo as podra cumplir con el 
mandato de la ley General de Edu-
cacion la lntegracton,la no discnm.-
nactón Infortunadamente todavfa 
ésta no se cumple y muchas mso-
tudones educaovas 1gnoran tales 
dlspossclones. 

¡Cuánto aempo más tienen que es-
perar los mrles de niños y nsña..s con 
necestdades educanvas espectales 
para no ser segregados de la escue-
la y segregados de la 

( 1) Torres Santome, El ncfo 'fiSlX) des-
ck ltlStít1.00neS esmlaru; la lucho <OnúO 

eJe en Eduou:ión DesarTotlo y Paroct-
pact6n Democriua.Proyecto Tu...¿Como 
lo ves, M:ldrld. ACSUR·l.as Segovw. 991 
pp.77-90 
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Tresaemos d1vid1dos en 
40 rutas de VJi!je, recorfen las es-
cuebs del Canbe. Sur occ1dente. 
Eje Ca.tet:ero y Bogotá; explor,an y 
po--..enCJan los diferentes modos de 
hacer escuela en el país. En su re-
comdo han hec:ho paradas en 550 
centros educaovos. mter:cambran 
saberes con más de 3.000 maestros 
e busca de prop1ctar compromi-
sos y acuerdos que conlleven a la 
cualfficaaon del actual sistema edu-
caovo 

la exped aon pedagógica en su an-
dar ha. encontraao mfimdad de ex-
pe:1encns pedagog cas que mues-
u:an la evo uoon de la escuela, cuyo 
p"''posrto es darle a los n ños y Jó-
venes herrarmentas par.t la elabora-
con y e ecuaon de proyectos pro-
ducnvos de paroapaa6n y auto-
gesuon. 

En la ruta Ror Albo Polanco Polommo, 
concretamente en Santander de 
Qun1chao-Cauca. se encontro la 
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asoaación Sigfo 21 dingida por pro-
fesores del municipio, quienes moti-
vados por la falta de cobertura edu-
cativa en el sector rural y las pocas 
oporrunidades laborales y educati-
vas de los niños que terminan quin-
to elemental. decidieron fundar el 
Coleg.o Integrado Stglo 21 en 8 vere-
das pertenecientes a los municipios 
de Santander de Quihchao, Jambaló 
yVillarrica. Su propuesta pedagóg1ca 
pretende que el joven trabaje el 
campo y desarrolle actividades de 
partícípadon comumtaria a través 
de la ejecución de proyectos pro-
ducóvos agricolas y pecuarios, co-
mo pollos de engorde, crianza de 
cerdos, huertas caseras y trapiches. 
Con la venta de sus productos en la 
cabecera urbana los estudiantes pa-
gan la pens1ón y generan ingresos 
para su familia. 

Esta propuesta comenzó hace 8 
años, oene 542 alumnos y han dis-
manuido el desarraigo cultural en su 
radao de accion, desarrollado pro-

yectos productivos del orden fami-
liar y comunitario y. propiciado que 
los mdfgenas paeces del resguardo 
Los Pinos, los inviten a exponer sus 
ideas sobre el fortalecimiento de 
micro localidades. Lo que represen-
ta un gran avance, SI se tiene en 
cuenta la autonomía de la organiza-
ción social y cultural de esta etnia. 

Contacto: Omar Peña, Carlos 
Cuellar y Marta Llliana Palomino. 
Teléfono 829 .CI <44 

La Secretaría de Educación y la 
Asamblea Departamental del Quin-
dfo. consciente del impacto de la 
Expedición en el departamento de-
cidieron. por ordenanza, la creación 
del Instituto de Pedagogía del Quin-
dío, cuyo objetivo será el de orien-
tar el modelo pedagógico y la for-
mación de los docentes del Depar-
tamem:o. De otro lado, el alcalde de 
Génova ordenó por un año la reali-
zación del proceso expedicionario 
a dicho municipio, con el fin de ajus-
tar el Plan Educativo Municipal a las 
necesidades reales de las institucio-
nes educativas. 

Contacto:AbeJ Cárdenas. 
Director de Supervisión 
Secretaría de Educación Departa-
mental. Tel: (096) 7 45 61 SJ. 
Osear Aldana. Tel: (096) 7 46 Sl 88 

En Bogotá, a raíz del Encuentro de 
oendas pedagógicas, 25 maestras de 
preescolar de las localidades Usa-
quén y Chapinero determinaron 
conformar la Red de educación 

• 

preescolar con el fin de construir 
saber pedagógico y comunidad aca 
démica en torno a la educación 
preescolar de los niños de institu-
ciones oficiales y privadas de la ca-
pital. Ellas se reúnen todos los míér-
coles para planear las estratégias 
que desarrollará la Red. 

Contacto: Pilar Beltrán. 
Gimnasio Magln . 
Tel: 2137004-6190 1 SO 

En Santander de Quilichao, el Cole-
. gio Fernández Guerra, conocido 

por su propuesta curricular de 
atención a las problemáticas am-
bientales del municipio y anfitrión 
de la parada municipal de la ruta 
Flor Polonco Po/omino. promovió la 
realización de diferentes actividades 
con docentes y alumnos del lugar. 
Así se reunieron cerca de 200 
maestros y 1.000 alumnos del sec-
tor.Asombrados por la gran movili-
zación que generó la parada expe-
dicionaria, se comprometieron a 
desarrollar un plan de actividades 
para la institucionalización anual de 
este tipo de jornada educativa, con 
el fin de crear espacios de encuen-
tro entre los docentes y posibilitar 
el intercambio de proyectos educa-
tivos de la región. 

Contacto: Blanca Nelly Díaz Y Lis-
seth Abona. Tel: (092) 8299 47 62. 

Mayores Informes: 
Exped1c16n Pedagóg•ca Nacional 
Oficina de comuntc:ac•ones 
Mónica Garcla-Diana María Prada 
Teléfonos 369 O 1 66 -· 335 1 1 99 
Exc. 260-263 Bogotá. 
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