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acercamiento y concertación del equipo investigador con las directivas del COJLA, en 

torno de la viabilidad de la investigación. 

Sensibilización – Negociación. Esta fase busca un diálogo reflexivo para alcanzar un 

consenso inicial que sustentará el desarrollo posterior, promovido a partir de la 

sensibilización de los actores que participarán en el proceso. La técnica desarrollada en 

esta etapa es el taller; en el cual se congregaron  estudiantes, docentes y directivo. 

Su significación se deriva de la calidad de una autoinvestigación en la que la 

comunidad académica se consolida como la base primordial para la transformación de su 

interacción en el aula de clase y la resignificación del aprovechamiento de sus saberes 

dentro de un contexto académico. Para facilitar este proceso en esta fase se consolidó el 

grupo co-investigador especialmente conformado por estudiantes que, de manera 

voluntaria, desearon asumir el reto. 

Acción social.  Esta fase corresponde al trabajo mancomunado que, para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación, procurará en un primer momento conocer 

cuáles son los saberes populares que poseen los estudiantes a través de medios que 

propicien la creatividad y puesta en escena de la cultura y el saber juvenil y en un 

segundo momento encontrar cuál puede ser la vinculación de los saberes a las prácticas 

pedagógicas desarrolladas en el Centro, de cara a la tarea reeducadora del sistema. 

Las técnicas desarrolladas fueron: 

En el primer momento:  (a) Talleres con niños y jóvenes de ciclo III, a través de 

actividad narrativa (elaboración de cuento), uso de expresiones propias de los jóvenes, 

como composición musical (rap, rock),  encuentro narrativo oral que permita emerger la 

carga cultural de los integrantes del grupo; (b). Entrevista en profundidad: desarrollada 

con los docentes y directivo focalizados. 
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En el segundo momento: (a) Entrevista en profundidad: docentes y directivo; (b) 

Taller con docentes, que en busca de apertura y recepción a la temática utilizarán juego 

de roles, socio drama, construcción de videos musicales o diversas  manifestaciones 

culturales. 

Retroalimentación. Esta fase juega un papel primordial en la investigación acción, 

por cuanto es preciso involucrarse en un análisis intersubjetivo (Bisquera, 2000)  que 

incluye una intención liberadora a partir de la toma de posición de la comunidad y para 

ello se reivindica el diálogo constante en el que de manera transparente se exponen los 

resultados recolectados por parte del equipo investigador. Por ello, la retroalimentación 

se instauró como un ejercicio permanente designándose, por tanto, como una fase 

especial en cuanto comprende una cantidad importante de información para ser 

presentada al grupo, por esto se desarrolló la técnica del taller con estudiantes, 

información que fue divulgada por los mismos hacia la comunidad académica. Es de 

resaltar en esta etapa la motivación y el empoderamiento de los niños y jóvenes, 

percibiéndose un rol activo y propositivo conjugado a sentimientos de orgullo, es allí 

donde los miembros del grupo co-investigador traslada sus encuentros hasta sus 

descansos, quizá por la satisfacción derivada de un ejercicio en el cual eran 

investigadores y transformadores de su realidad, sintiendo como propia un área de su 

proceso de reeducación. 

Los objetivos de esta fase se ubican alrededor de: (a) análisis de información; (b) 

expresión racional y emotiva sobre los mismos y (c) motivación para la siguiente fase 

que será la búsqueda de alternativas, en el marco de las condiciones reales del Centro y 

de su finalidad reeducativa. 
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Sostenibilidad de alternativas. Esta fase busca que, con previa motivación, se 

propicie la actitud propositiva frente a los resultados previamente socializados, en aras 

de encontrar mecanismos concretos que permitan la puesta en marcha de las alternativas 

formuladas por la comunidad. Esta es la verdadera materialización del ejercicio 

reflexivo y solución a la problemática. 

El eje principal es la autogestión, pues como lo indica Bisquera (2000) esta clase de 

investigación “supone un aprendizaje permanente y una organización autogestora. El 

aprendizaje permanente implica un proceso de cambio personal y la autogestión que los 

miembros asuman responsabilidades frente al proceso” (p. 290). Por ello, el 

protagonismo en la implantación de acciones concretas en el alcance de los propósitos 

expresados por la comunidad durante el proceso, se sitúa en ellos mismos. De allí que la 

investigación se preocupe por consolidar al grupo, no como objeto de investigado, sino 

como verdaderos co- investigadores, empoderados de su rol. 

La técnica desarrollada es el encuentro - taller dirigido, inicialmente, a la población 

en general: estudiantes, docentes y directivo, con el propósito de obtener un plan de 

acción reafirmando esa función de la organización autogestionaria, como elemento 

fundamental en la sostenibilidad de los procesos transformadores, sin embargo, por 

razones de tiempo la propuesta fue construida por una muestra significativa de niños y 

jóvenes, se podría decir que aproximadamente trescientos miembros de la comunidad 

expusieron sus aportes, demandas y sentires, los cuales fueron articulados por el grupo 

co-investigador y, paralelamente, los insumos de las entrevistas en profundidad 

realizadas con docentes y directivo. 

Resultados: Análisis general del proceso, vinculando las alternativas propuestas, 

permitiendo la consolidación del presente informe. 
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Técnicas permanentes a lo largo de la Investigación 

Observación participante: de manera alterna a las demás técnicas, el equipo co-

investigador recoge información en el aula de clase y, generalmente, de todos los 

momentos de la investigación. 

Diario del co-investigador: utilización de un diario que acompaña la ruta de talleres, 

siendo diligenciado durante toda la investigación. Sus objetivos se ubican en torno de: a) 

recoger y conservar reflexiones individuales, momentos emotivos, y experiencias 

significativas en cada etapa de la investigación; b) conservar el objetivo de la 

investigación para que no se pierda de vista en ningún momento y c) suministrar 

información imperceptible por las otras técnicas. 

Revisión documental: se revisaron diversos textos que son fuente de las directrices 

aplicables en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, principalmente su PEI, 

proyectos sectoriales internos, entre otros. Generalmente, documentos, libros, revistas, 

informes o comunicaciones que resulten vitales para la investigación, con un  objetivo 

único: la constitución de un corpus analizable que permita contraste y análisis frente a la 

información obtenida por otros medios. 

Diario de campo del investigador: comprendiendo las distintas etapas, el cual sirve 

como medio de recolección de información permanente. 

Técnicas  y proceso de reflexión y análisis de la información.  

En torno del análisis de la información se utilizaron formas propias de la 

sistematización de experiencias que permitieron recoger, ordenar, analizar y 

conceptualizar el proceso vivido. Para tal fin, tras el desarrollo de observación 

participante, taller y entrevista grupal, fueron diseñados instrumentos como las matrices 

de análisis, las cuales contemplaban el código de la técnica utilizada, el código analítico, 
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las manifestaciones, las fuentes e interpretación, este último, se desarrolló con docentes 

y estudiantes, aportando significativamente a la elaboración del capítulo de análisis e 

interpretaciones.  

 

Tabla 1.  

Instrumento Matriz de análisis, técnica: observación. 

 

COD. 

OBS 

 

CÓDIGO 

ANALÍTICO 

 

MANIFESTACIONES 

 

FUENTE 

 

COMENTARIOS 

OBS1
SP 

Desconfianza 
 
 
 
Saber académico y 
articulación con 
proyecto de vida  
 

  

Uno de los jóvenes tiene un lápiz y su 
compañero se lo pide prestado muchas 
veces con el compromiso de 
devolvérselo, frente a ello el joven 
responde; “no, porque usted me lo 
roba”.  
 
Un joven manifiesta estar nervioso, 

otro le responde: “ni que perdiera mil 
millones de pesos”, el joven responde: 
“ya he perdido siete por estar acá 
estudiando”, alternamente, otro joven 
afirma que él sí necesita pasar la 
evaluación para ser promovido. 
 
 

ECI 
 
 
 
 
 
 IM 
 

No se articula con la clase, 
pero el niño trae el 
escarmiento de la calle, y está 
mal hecho porque cada uno 
debe tener sus útiles para 
estudiar. El muchacho por eso 
no hace nada o se pone a 
dormir (manipula). 

No todo en la vida es fácil, 
para aprender cosas o lograr 
cosas hay que poner atención. 
Quizás el niño piensa que todo 
es fácil, pero a la hora de 
asumir responsabilidades 
puede ser muy diferente. 
 

Fuente: La autora Bonnie Velásquez 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - MAESTRÍA EN DOCENCIA 

Vinculación de saberes populares de los estudiantes a las prácticas pedagógicas desarrolladas en el centro 

de orientación juvenil Luis Amigó y su articulación dentro del proceso de reeducación 

Observadores:  

Fechas:   No. de observaciones:  

Clases observadas:  

Propósito de la observación: 

La información a registrar: 

Método:  

Convenciones: 
Código de observación: Ej. OBS1SP: OBS (observación)1 (No de la observación) SP (categoría; SP: Saberes 
Populares, VS: Vinculación de Saberes, PP: Práctica Pedagógica, AR: articulación con reeducación)  
Fuente: ECI; Equipo Co - investigador. IM; investigador de la maestría 
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De manera paralela se guardó cada evidencia bajo registro fotográfico y 

grabaciones. Cada uno de los insumos fueron sistematizados y organizados de tal forma 

que permitieran dar cuenta del proceso y, dicho en otras palabras, permitiese reconstruir 

lo vivido, es decir, la suma de experiencias. Por tanto, se conservan registros 

fotográficos, filmaciones, diario de campo del investigador y grupo co-investigador, así 

como momentos anteriores y posteriores a cada encuentro con estudiantes, se efectuaron 

reuniones de planeación, evaluación y construcción de alternativas de solución, 

guardando la evidencia en el desarrollo de actas y matrices que conjugan toda la 

información categorizada y codificada en relación con cada una de las categorías 

propuestas para el desarrollo de la investigación. 

 

Tabla 2.  

Instrumento. Resumen Analítico Estructurado -RAE-. 

RAE 

Tema: Fecha: No. 

Título: 

Autor: País: 

Editorial: Año: No. Págs.: Tipo de documento: 

Procedencia: T.G     INV.     LIB.     REV.    D. INT 

No. Topográfico: 

IDEAS PRINCIPALES DEL TEXTO 

 

CONCLUSIONES DEL AUTOR 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO 

 

Fuente: La autora Bonnie Velásquez 
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Durante el proceso transversal de revisión documental, se sintetizó el material de 

apoyo proveniente de libros, revistas, tesis y documentos internos de la institución en 

resúmenes analíticos estructurados -RAE-, permitiendo ello la organización e 

interpretación de dichas fuentes en referencia al objeto de investigación. 

La información derivada de cada una de las técnicas utilizadas fueron organizadas 

de acuerdo con las categorías de vinculación de saberes, prácticas pedagógicas, saberes 

populares y articulación con reeducación, a partir de la codificación presente en cada 

una de las matrices de análisis. Posteriormente, se realizó la red de sentido que conjuga 

de manera analítica cada uno de los códigos, permitiendo evidenciar los resultados de la 

investigación en respuesta a cada una de las categorías, subcategorías emergentes y a los 

objetivos previamente planteados, ejercicio que permite la consolidación del presente 

informe. 

Las técnicas de recolección y análisis de la información se fueron materializando y 

estructurando a partir de la construcción de instrumentos que obedecieron a las 

categorías de análisis previamente propuestas y objetivo de cada una de las técnicas 

utilizadas, con el fin de dar respuesta a los objetivos propuestos, es así como este 

proceso involucra rigurosidad en la sistematización de los hallazgos con participación 

activa de la comunidad educativa. 

En respuesta a las técnicas seleccionadas se hizo necesario construir instrumentos 

que permitieran la organización de la información en respuesta a la fase, objetivos 

propuestos y fuente a la cual pertenece dicho hallazgo, es importante señalar que en su 

mayoría contó con el espacio para el análisis desde cada uno de los actores y avance en 

la categorización permitiendo la construcción de una red de sentido coherente con el 

desarrollo de la investigación acción. 
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Figura 2.. Red de sentido, vinculación de saberes. 
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Los talleres representaron la principal técnica, para ello fue necesario la 

participación de la comunidad educativa en la planeación de cada uno de estos 

encuentros, involucrando ello el diligenciamiento de la matriz que consolida espacio, 

duración, recursos, productos esperados, objetivo general y específicos, seguido de el 

procedimiento del mismo, esta construcción se encuentra respaldada por el acta del 

encuentro en el cual se consolida cada taller.  

Al realizar cada uno de estos encuentros se desarrolla paralelamente el diario de los 

investigadores, transcripción del taller y consolidación de los productos. Finalizados 

cada uno de los encuentros propuestos se consolidó la información en una matriz de 

análisis en donde se distribuye la información de acuerdo con la categoría de análisis a la 

cual responde, asignando un código a la técnica diferenciando el tipo de fuente y taller 

en coherencia al objetivo específico al cual pretende dar respuesta, código analítico, 

manifestación textual, fuente y comentarios realizados. 

La observación participante se estructuró a partir del instrumento: guía de 

observación de clases, seleccionadas de manera aleatoria, donde el investigador plasma 

las manifestaciones, interpretaciones y análisis de lo observado, para condensar todas las 

observaciones en una matriz de análisis, la cual contempla: el código de observación, 

código analítico designado a la manifestación, fuente y comentarios, lo anterior ubicado 

de a cuerdo con las categorías de análisis. 

Las entrevistas en profundidad responden de igual manera a la estructuración previa 

de elementos que responden a la fase y objetivo específico hacia el cual se orientan, 

resultados que son sistematizados y condensados en la matriz de análisis que de igual 

manera responde a la asignación de un código, código analítico, manifestaciones, fuente 

y comentarios, distribuidos por categorías de análisis. 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  47 

De manera paralela en el proceso de investigación se desarrollan Resúmenes 

Analíticos Estructurados RAE, como instrumento en el cual se consolida la revisión 

documental y su aporte a cada una de las categorías propuestas, es así como contempla 

la caracterización del documento, ideas principales, conclusiones del autor y el análisis 

realizado en coherencia con el interés investigativo.  

Aplicada cada una de las técnicas y desarrollado cada uno de los instrumentos – 

matrices de análisis – se diseña una matriz de códigos analíticos en respuesta a cada uno 

de las categorías de análisis, es decir condensa los resultados de cada una de las técnicas 

utilizadas, llevando consigo el número asignado, código del instrumento y  código 

analítico. Para de esta manera permitir la construcción de una red de sentido, la cual se 

desarrolló didácticamente con los miembros del grupo co – investigador, es decir a partir 

de las piezas de esta matriz (códigos analíticos por categoría de análisis) organizadas de 

acuerdo con sus interacciones y respuesta a cada uno de los objetivos propuestos, para 

garantizar su coherencia se colocó bajo interpretación de miembros tanto internos como 

externos a la investigación, posteriormente se correlaciona y respalda con los aportes 

teóricos y consolidación de las conclusiones expuestas y construcción de la propuesta 

pedagógica. 
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Prismas e interpretaciones de la realidad 

 

Esquema de fundamentos 

La presente investigación se enmarca en la visión del conocimiento como una 

construcción intervenida por variados factores, algunos de ellos externos al aula como 

son los saberes populares de los estudiantes, que pueden o no ser puestos en escena en la 

práctica pedagógica de la institución, de tal suerte que iniciando por el constructivismo 

como enfoque epistemológico, se recogerá el aporte de las teorías del aprendizaje de allí 

derivadas, incorporando la panorámica de los modelos subyacentes a las prácticas 

pedagógicas, articulando la reflexión sobre los saberes que se hacen presentes en la labor 

pedagógica, sin dejar de lado el cuestionamiento por la aparente dicotomía conocimiento 

cotidiano - conocimiento científico. 

 

Fundamento epistemológico 

Delval citado por Rodrigo (1997) ha expuesto que el constructivismo es una 

corriente epistemológica preocupada por discernir los problemas de la formación del 

conocimiento en el ser humano, así mismo, apareja una posición ontológica 

fundamentada en la premisa que no existe una realidad de la que se pueda predicar 

existencia por sí misma, sino que la realidad existente se da en referencia al sujeto que 

conoce, de tal suerte que la realidad y el sujeto se construyen mutuamente, 

simultáneamente e interdependientemente. 

Si bien es cierto que el constructivismo se levanta a partir de las perspectivas 

formuladas por Piaget  citado por Delval (1999) quien, aunque nunca definió esta 

corriente, en uno de sus últimos textos refirió: “… Una epistemología que es naturalista 
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sin ser positivista, que pone en evidencia  la actividad del sujeto sin ser idealista, que se 

apoya igualmente en el objeto aunque considerándolo como un límite… y que sobre 

todo, ve el conocimiento como una construcción continua” (p. 32), con su estudio del 

desarrollo evolutivo, desde el cual  identificó al sujeto en un proceso dinámico en donde 

construye conocimiento transformando al mundo que lo rodea, relevando la injerencia 

de lo social en el desarrollo humano y paralelamente desde los aportes de Vigotsky, 

quien investigó y explicó la conjugación de factores sociales y educativos en el 

desarrollo psicológico, destacando el papel de la cultura. Delval (1999) encuentra 

algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de autores como Kant, Marx o 

Darwin, por cuanto “en estos autores existe la convicción de que los seres humanos son 

producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí 

mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar propositivamente la 

naturaleza y construir la cultura. Destaca la convicción de que el conocimiento se 

construye activamente por los sujetos cognoscentes, no se recibe pasivamente del 

ambiente” (p. 33)  

Según la posición constructivista, expresada por Diaz Barriga (2002) el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano y 

se pregunta: ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, esta 

respuesta tendría que darse en términos de interacción con el entorno, pero 

principalmente en relación con la mediación de los propios conocimientos y de la lectura 

que ha realizado de los fenómenos del medio que lo rodea, generalmente, a partir de la 

experiencia. 

A este contexto escolar, desde el enfoque epistemológico descrito, confluyen aportes 

suministrados desde la sociología, antropología y psicología, hacia la pedagogía y, de 
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manera especial, la psicología educativa, teniendo en cuenta que algunas de las 

aportaciones más recientes en esta concepción se han dado desde las orientaciones 

psicogenéticas, socioculturales y cognitivas. 

 

Fundamento teórico 

El aprendizaje significativo . 

En la década de los 70 se gesta una nueva corriente, ingresando al campo teórico en 

este mismo derrotero, siendo guiada por David Ausubel (psicólogo educativo), quien a 

partir de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca de los procesos 

psicológicos del aprendizaje, concluyó que el aprendizaje implica una reestructuración 

activa (deconstrucción - autoconstrucción) de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el estudiante ya posee en su estructura cognitiva, por tanto,  a partir de los 

postulados de este autor se sustenta el desarrollo del presente apartado. 

El conocimiento y experiencias previas de los estudiantes son la pieza clave de la 

conducción de la enseñanza: Para Ausubel (1983) “Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más 

importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese de acuerdo con ello” (p.10). Constituyéndose este enfoque en una 

moderna corriente que contribuye a la reivindicación del estudiante y su conocimiento 

previo.  

Ante lo denominado por el autor como la decadencia de la teoría del aprendizaje en 

el salón de clases, surge la teoría del aprendizaje significativo, derivando de esta tres 

tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones:  
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1. Aprendizaje de representaciones. Es el más elemental y del cual dependen los 

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, en sus palabras: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios 

con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan” (Ausubel, 1983, p. 46). Este tipo de aprendizaje 

se presenta en los niños y niñas, a partir de la asociación entre el símbolo y el objeto, 

pero logrando una relación entre ambos de manera no arbitraria. 

2. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos” (Ausubel, 1983, p. 61). Los conceptos son adquiridos 

a través de dos procesos: formación y asimilación. Favorece este aprendizaje de 

conceptos lo que Ausubel denominó la heterogeneidad de instancias, donde los atributos 

que definen un concepto son aprendidos con mayor prontitud cuando tal concepto se 

encuentra en gran número de contextos diferentes, afirmación que nos abre las puertas 

para considerar la importancia de relacionar los conceptos de la academia con los 

profusos espacios de la cotidianidad. 

3. Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Contexto desde 

el cual surge el aprendizaje supraordinario que tiene lugar en el curso del razonamiento 

inductivo o cuando implica la síntesis de las ideas que lo componen. Entonces, una 

proposición, al ser verbalizada, trae consigo un significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados. Allí se 
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presenta el encuentro entre las ideas ya establecidas en la estructura cognoscitiva y la 

nueva información, produciéndose una nueva construcción que se expresa en los 

significados de la proposición.  

Consecuentemente, dentro del proceso de aprendizaje esa carga denotativa y 

connotativa, influye en la construcción de significados de nuevas proposiciones, los 

cuales podrán haber estado presentes en los ambientes previos de aprendizaje fuera del 

aula. 

De allí la inquietud en la presente investigación sobre la articulación dinámica de los 

saberes construidos por los estudiantes en su experiencia cotidiana dentro de la 

construcción de conocimiento en el aula, pasando así de una influencia implícita del 

contexto a una vinculación intencionada y reivindicante de estos saberes. 

Ahora bien,  es preciso analizar el escenario en el que se teje la construcción del 

conocimiento, haciéndose presente diversos factores, entre los cuales asignaremos un 

carácter protagónico a la práctica pedagógica.  

Práctica pedagógica. 

El concepto de práctica pedagógica ha sido ampliamente referenciado por distintos 

autores, tomando algunos de ellos en posteriores apartes, sin embargo, conviene de 

manera introductoria, partir desde la mirada ofrecida por Zuluaga (1999, p. 146) quien 

considera esta noción desde una perspectiva metodológica, en la que incluye: los 

modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles 

de enseñanza; diversidad de conceptos aplicados por la pedagogía; funcionamiento de 

los discursos en las instituciones educativas; características sociales de la práctica y las 

prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber 

pedagógico. 
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Se considera que el marco de observación a partir del cual se solventará la pregunta 

de investigación se halla en esta labor cotidiana del maestro: en la práctica pedagógica, 

entendida, como se ha descrito, en el Macroproyecto de la Maestría en Docencia 

Agudelo y Herrera (2007) “práctica social en torno a la tarea de la enseñanza y el 

aprendizaje, es la puesta en acto de un saber hacer” (p. 1)  

Aunque la práctica no logra encerrarse en dogmáticos conceptos, pues como 

Zuluaga (1999) lo relata al ahondar por la manera cómo se ha reivindicado ese ejercicio 

de la enseñanza como lo sustancial de la pedagogía, explica que dicha práctica 

pedagógica logra ubicar la confluencia entre su funcionalidad para el sistema escolar, a 

la vez que comprende cómo surgen, se hacen presentes y circulan los diversos saberes 

que se imparten en la escuela 

Por otra parte, Díaz Muñoz y Vasco (1990).ubica la práctica pedagógica en el 

contexto cultural, como factor que incide en su desarrollo y, por ende, en su regulación 

hace evidente un conjunto de relaciones, procesos de acumulación, ya sea del 

conocimiento, el saber y del poder como resultante de las anteriormente mencionadas. A 

esta relación sistémica se han de incorporar las necesidades derivadas del marco 

relacional y a su vez las prácticas pedagógicas, como actitudes al servicio del dominio 

del conocimiento y del poder. Por tanto, las prácticas se configuran según la respuesta y 

la posición que adopten a la acumulación y distribución Díaz Muñoz y Vasco (1990). 

describe cinco tipos de prácticas pedagógicas. “En su orden estas son: prácticas 

escolarizadas del portento, escolarizadas de mansedumbre, paidoxas críticas, paidoxas 

acríticas e híbridas (estériles y fértiles)” (p.., 70), estas se configuran en diversas formas 

de aprehensión, permeadas por un determinado interés, dando origen a la acumulación 
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del poder, que se reduce en el conocimiento técnico, práctico y emancipatorio. 

Brevemente, y a continuación, serán definidos los cinco tipos de prácticas pedagógicas  

Las prácticas escolarizadas se configuran como un derivado de la acumulación del 

poder del conocimiento en diferentes niveles en que es ejercida dicha práctica, donde su 

función es la reproducción del conocimiento, mediante canales de distribución 

ampliados, entendidos estos como de portento o estrechos de mansedumbre. La práctica 

escolarizada para la distribución se encarga de seleccionar y fijar los contenidos y 

límites de aquello que es enseñable, y para la acumulación se encarga de recibir y 

simplificar lo de diversas disciplinas, lo cual le posibilita la construcción de sus bases 

discursivas. Las prácticas escolarizadas, cualquiera sea la actitud que fomenten, no se 

encuentran en la dimensión de la acumulación de conocimiento, sino en la de su 

distribución; la diferencia, en términos de la actitud, radica en que el fomento de la 

actitud de mansedumbre bloquea el direccionamiento hacia las prácticas de 

conocimiento, mientras que las de portento relativamente aseguran el tránsito hacia una 

posición de los sujetos dentro de las jerarquías propias para la acumulación futura de 

poder. 

Las prácticas paidoxas suelen dar origen a las diversas formas de aprehensión del 

conocimiento mediante su complejización, pero para ello se hace necesario que pasen 

por la crítica; es decir, a lo que se podría denominar como las  necesidades de 

apropiación. Estas prácticas ocupan una dimensión reproductiva y, por tanto, su acceso a 

las formas de aprehensión en términos de generación de conocimiento o saber, sólo es 

posible mediante la crítica y complejización, para ello es necesario tener acceso a las ya 

mencionadas formas de distribución del poder ampliado y al suceder esto, tanto la 

práctica escolarizada que fomenta la actitud de mansedumbre, como la paidoxa acrítica, 
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pierden su carácter para convertirse en prácticas escolarizadas altivas o paidoxas críticas 

cuya principal finalidad es posibilitar, mediante la actitud del portento, el acceso a las 

prácticas de saber y conocimiento. 

Para finalizar esta definición, las denominadas por  Díaz Muñoz y Vasco (1990). 

prácticas híbridas de pedagogicidad consisten en ensalzar las formas de aprehensión del 

dominio del saber en las llamadas prácticas paidoxas acríticas, y mezclarlas con 

prácticas pedagógicas escolarizadas con actitud de mansedumbre; como resultado de 

ello se presenta una práctica sincrética, es decir,  en el dominio del contenido cultural, en 

unas formas de actitud que han recibido los más diversos apelativos: “educación 

popular” y  “trabajo comunitario”, entre otros. 

Como se puede observar, el Díaz Muñoz y Vasco (1990).) permite hacer una lectura 

crítica de la práctica pedagógica la cual, según éste, se muestra como una práctica 

intencionada o implícitamente al servicio del mantenimiento de ideologías, allí el papel 

del docente demanda de un carácter dinámico y de constante crítica de su praxis, 

ejercicio que se extiende a la práctica como mediadora en procesos de acumulación de 

conocimiento o forjadora del mantenimiento del poder. 

Su propuesta plantea un reto hacia la decodificación y transformación de la 

homogenización, derivadas de tendencias de desarrollo y mantenimiento de ideologías 

operantes, por tanto, las prácticas activas y críticas responden al acceso del 

conocimiento a todas las personas. 

Lo anterior permite evidenciar la práctica pedagógica, desde el contexto 

investigativo, como una serie de procesos que llevan consigo elementos propios de la 

cultura y a su vez intenciones específicas a derivar desde la praxis, en donde juega un 

papel importante la posición que adquiere la práctica pedagógica, ya que si se orienta 
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desde la acumulación o acceso al conocimiento, adquirirían, paralelamente, quienes 

están inmersos en dicha práctica, un aspecto pasivo o contrariamente dinámico, este 

último, caracterizado por la función transformadora del conocimiento.  

A su vez el COJLA entiende esta práctica pedagógica, en el marco de la 

reeducación, como un proceso de resignificación de la tarea resocializadora, en otras 

palabras, de reconocimiento de la norma a partir de la potencialización de las 

habilidades y competencias del educando, en un proceso personalizado. 

Desde la presente postura se rescata la circulación de saberes, nacientes de las 

culturas y su relación intrínseca con la cotidianidad, donde los saberes se reivindican en 

las prácticas reproductivas, evidenciando que no sólo se puede hablar de un único saber 

o único conocimiento, sino de múltiples saberes y conocimientos “como tampoco se 

habla de la práctica, sino de las prácticas de conocimiento y de saber”. 

Entonces, resulta pertinente iniciar con la visión panorámica de los modelos 

pedagógicos para así ser articulados con el modelo pedagógico propuesto  y aplicado por 

la institución en donde se ubica el objeto de estudio. 

Modelos pedagógicos 

 La pedagogía ha tenido un evidente trasegar histórico, guardando relación estrecha 

con modelos socioeconómicos y fines del Estado, imprimiendo, a su vez,  objetivos 

pedagógicos en correlación con el ideal de hombre que se quiere formar, donde como 

expresaría De Zubiría (1994)  “la finalidad atañe a la reflexión en torno a los propósitos 

que delimitan la acción educativa, a la jerarquía que en ellos adquieran las dimensiones 

axiológicas, praxeológicas e ideológicas del hombre y a la vez  la importancia que se le 

asigne a sus componentes” ( p. 20). Es así como se puede observar una centralidad y a su 

vez dinamismo del sujeto en relación con los modelos pedagógicos. 
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Este proceso ha de implicar la participación interdependiente de la cultura, sociedad 

y  sujetos; quienes construyen desde la praxis del vivir una serie de demandas y 

principios que orientan la idea que se construya de progreso, civilización y, por ende, de 

educación con propósitos intencionados. Fundando, a su vez, los paradigmas que acogen 

la suma de creencias, valores reconocidos, modelos teóricos, concepciones aceptadas 

científicamente, esquemas epistemológicos, concepciones de hombre, configurándose en 

la postura desde la que se erigen matrices de conceptos y significaciones del mundo. 

En este marco, las teorías pedagógicas se conforman respondiendo a los  paradigmas 

orientadores de una postura clara y definida que dirija la acción pedagógica. Resultando 

de allí una condición perentoria para el alcance de los propósitos, los cuales se plasman  

en  los contenidos curriculares.  

El punto de encuentro subyace al cuestionamiento que se teje en torno del tipo de ser 

humano y construcción de sociedad que se quiere aportar desde la educación, donde a 

partir de las teorías pedagógicas se fundamentan y dan respuesta al quehacer educativo, 

siendo estas divergentes en la medida que apuestan a visiones del sujeto desde 

perspectivas heterogéneas.  

Estas teorías configuran la construcción de modelos pedagógicos, definidos por 

Juliao (2002), como herramientas conceptuales, aproximaciones teóricas que conjugan 

elementos esenciales en la descripción y comprensión de un fenómeno, el cual desde la 

relación teoría - práctica, se configura como el marco de referencia para “entender 

implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para 

explicarlo” (p. 20). 

Los modelos pedagógicos se definirán, en consecuencia, en el proceso de 

interrelación existente entre la realidad educativa, propuestas teóricas y factores del 
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Y, finalmente, las pedagogías cognitivas, desde el paradigma de la pedagogía 

conceptual, centran el papel de la escuela en el proceso de promoción del pensamiento, 

las habilidades, los valores y su relación con la reconstrucción social. Su papel garantiza 

la aprehensión, por parte de los alumnos, de los conceptos básicos y las relaciones entre 

estos. 

Al realizar una lectura desde el paradigma actual y principios rectores de la 

sociedad, algunos modelos pedagógicos resultan arbitrarios, desconocedores del sujeto 

desde una perspectiva integral y permiten percibir la educación al servicio del 

mercantilismo, sin embargo, De Zubiría (1994)  presenta una propuesta desde la 

pedagogía conceptual que rescata la manera como se ha disgregado históricamente el 

papel dinámico y propositivo de los sujetos inmersos en la construcción de saberes.  

Si bien estos tres grandes modelos han acompañado el trasegar educativo, no se 

puede desconocer los aportes de la pedagogía crítica que persigue el desarrollo 

multifacético de las capacidades e intereses del individuo, se ubica dentro de un 

paradigma critico-social, desde la emancipación y educación democrática, promoviendo 

así el desarrollo de la autoformación. Esto conduce a la posibilidad de una 

transformación de la realidad, como Peter McLaren citado por De Zuburia (1994) en su 

análisis ubica el papel de la pedagogía crítica en la construcción de sociedades 

equitativas, basada en valores socialistas, que a su vez son punto de encuentro con 

posturas de otros autores como Makarenko, Freined y en América Latina Paulo Freire.  

Este último plantea la necesidad de que el oprimido se convenza de la lucha por su 

liberación, la cual no se deriva del liderazgo en términos revolucionarios, sino de su 

concientización, involucrando una conciencia crítica de la acción. Por otra parte, Giroux 

(1995)  parte de una posición crítica y emancipadora, donde la institución educativa 
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surge como contexto de revaloración de experiencias donde el educador se presenta 

como sujeto crítico en constante ejercicio de la investigación y comprometido con 

relaciones democráticas.
 
 

A pesar de las transformaciones que se han dado en lo social y en las prácticas 

pedagógicas, la escuela aún conserva elementos de los diversos modelos pedagógicos, 

resultando aún más preocupante cuando desconoce al individuo como creador, 

perpetuando su función como receptor de conocimientos y normas.   

Los modelos pedagógicos no se restringen a la descripción realizada con  

anterioridad, trascienden de la misma manera como lo hacen las cosmovisiones, por 

ejemplo, Flórez  (2000) clasifica los modelos en: pedagogía tradicional, de la cual ya se 

trató aquí; pedagogía transmisionista conductista, que surgió en la ideología 

instruccionista y de reforzamiento, liderada desde Skinner, quien buscó el desarrollo de 

competencias y destrezas; la pedagogía romántica, surgida desde el pensamiento de 

Rousseau y cuyo eje central es el niño, busca que no se ejerzan presiones programadas 

sobre el niño y permitir su aprendizaje natural; desarrollismo pedagógico, se basa en la 

concepción de un desarrollo progresivo y secuencial, a través de un ambiente 

estimulante que se vaya dando por etapas, permitiendo el desarrollo de las estructuras 

mentales, siguiendo, por supuesto, las ideas de Piaget; finalizando con las pedagogías 

basadas en el modelo socialista, en donde la enseñanza privilegia el pleno desarrollo del 

estudiante para la producción  socialista, haciendo especial énfasis en el trabajo 

productivo. 

La pedagogía no solo se ha orientado, como se puede percibir en el recorrido 

realizado, desde la educación formal ya que interviene a su vez en la educación no 

formal, proponiendo articular la psicoterapia y la pedagogía, apareciendo el concepto de 
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“pedagogía institucional” propuesto por Georges Lapassade. Sus orientaciones 

contemplan la pedagogía terapéutica y la orientación autogestionaria.  

Desde el enfoque terapéutico se encuentran modelos que se enfrentan a la perentoria 

necesidad de reafirmar sus fines, es decir, adaptación a las normas sociales, donde los 

sujetos están inmersos en un contexto represivo y autoritario, lo cual puede afectar la 

interiorización y proyección en sociedad, permeada por la  construcción de saberes con 

resistencia enfática frente a las relaciones de poder, desde allí surge la propuesta 

pedagogía reeducativa. 

Para finalizar, es preciso señalar por modelo pedagógico, término acuñado desde 

Florez (2000) como “la representación del conjunto de relaciones que describen un 

fenómeno o una teoría. Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en una teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con 

otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 

pedagogía.” (p.175), entendiéndose como las representaciones de las teorías pedagógicas 

y a su vez la remanencia de paradigmas dentro de la pedagogía. 

Pedagogía reeducativa.  

Según López (1999), la pedagogía reeducativa tiene una estrecha relación con la 

función educativa desde diversos contextos como lo son la sociedad y la escuela, 

orientada dicha función desde la perspectiva de la normatividad, los valores, así como 

también en la transmisión de la cultura, lo anterior en redundancia del beneficio del 

colectivo. Es en dicho contexto donde el sujeto puede tomar una posición distante a las 

expectativas que sobre éste se construyen, reconociéndose así la adopción de conductas 

disociadoras, afectando la convivencia. Surgen, así, acciones reguladoras, algunas 
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caracterizadas en su historicidad por la rigidez, donde las intervenciones pedagógicas 

adquieren singularidad y especificidad, es allí donde surge la reeducación.  

Al aludir al concepto de reeducación se contempla educar sobre una base que ha 

sido disfuncionalmente educada, corrigiendo lo inaceptable a través de la suma de 

técnicas enfocadas en la personalidad y orientadas con el fin de formar e insertar al 

sujeto en su medio y, por tanto, en la sociedad. Esta praxis se encuentra cimentada sobre 

un pensamiento pedagógico, que no concibe la reeducación como un educar por segunda 

vez, pues todos los seres estamos en constante educación, sino que es comprendida 

como un arte, un quehacer a favor del ser humano a partir de un marco cumunicacional, 

como vocación y  proyecto de vida movilizado por el dolor ajeno y sentido social.  

Como antecedentes, el sistema reeducativo, en principio denominado reformatorio, 

se caracterizó por la utilización de medidas sancionatorias ligadas al maltrato en sus 

diversas manifestaciones. Tras la progresiva normatividad se fueron incorporando 

sistemas de puntuación, sin embargo, sus prácticas han sido históricamente cuestionadas 

y permanecen a través del tiempo, tomando la denominación de la pedagogía de la 

tolerancia, pedagogía reeducativa en función de la convivencia, asumiendo como 

referentes las áreas problémicas en el proceso de socialización. 

La pedagogía reeducativa contempla como objeto de conocimiento al ser humano y 

la sociedad, más que la estructura normativa que ha sido quebrantada, contemplando un 

proceso que vincula la intereducación y dinamismo de la comunicación como 

condicionante de la existencia de quienes interactúan en dicho proceso, modificándose, 

por tanto, de manera simultánea.  
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En este marco aparece aquí el modelo pedagógico amigoniano, que recibe este 

nombre porque ha sido elaborado por los religiosos terciarios capuchinos, en su misión 

pedagógica propuesta por su fundador Luis Amigó.  

Este modelo plantea un proceso de transformación de los sujetos y su entorno, 

preocupándose por la interacción dialéctica, el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y su desarrollo en sociedad desde la libertad y la autonomía, la cual se 

ejerce desde el acompañamiento del sujeto con problemas de socialización. 

El modelo amigoniano tiene como centro a la persona desde un sentido integrador; 

proveniente de la vivencia de valores cristianos, desafiando desde esta perspectiva la 

transformación de la sociedad, reconstrucción integral del sujeto y planteando por 

objetivo el encuentro consigo mismo. El sacerdote Luis Amigó invitó al acercamiento de 

la comunidad religiosa a los sujetos, proponiendo como modelo la Madre Dolorosa, de 

quien se toma la generosa entrega a los demás, y el amarlos como son. Otros principios 

son: ser artífice del cambio tanto personal como social, enseñar a enfrentar los 

problemas, buscar al descarriado (en el sentido religioso entendido no como búsqueda 

del que está perdido, sino salir al encuentro del que se acerca con sus dificultades) y 

acogida cariñosa. 

Ello implica la presencia constante junto a la persona que se quiere, como expresión 

del amor incondicional, educar con la conciencia de que no solo se está conduciendo al 

sujeto hacia la transformación significativa, sino promotora de procesos 

autoexploratorios, en aras del descubrimiento de su dignidad como persona (López, 

1999, p. 35).  

Este modelo pedagógico tiene presente la espiritualidad de quien educa, pero 

trasciende, a su vez, ya que va más allá de las acciones pedagógicas, resaltado el proceso 
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de crecimiento personal, como elemento fundamental en el acompañamiento de esta 

población. 

Los saberes. 

El aludir a los saberes remonta esencialmente al término de saber, el cual como es 

afirmado por Beillerot, Llavilla y Moscono   (1999) se usa frecuentemente e inclusive de 

manera superficial. Se emplea en principio desde el singular, por los latinos, como aquel 

saber que se traduce en el conocimiento derivado del estudio y la experiencia, es decir, 

algo que ha sido adquirido, apropiado y que permanece latente en el sujeto. Su 

existencia depende de la relación entre dos variables: una lengua y las acciones en el 

ámbito de una práctica social determinada según explica el autor, lo cual se ha de 

complementar con el postulado de Foucault, donde el saber nace en un contexto 

histórico social, acogiendo la cultura y las acciones de una sociedad. Lo anterior permite 

identificar correlación entre factores externos, sujetos a su cotidianidad y la construcción 

del saber, por consiguiente, se presentan de manera disímil, contradictoria y, en cierta 

medida, con puntos de encuentro. 

Por tanto, la sociedad no solo ha de enfrentarse a un único saber, aunque este sea el 

deseo en procesos de construcción y preeminencia de saberes específicos, contemplando 

la diversidad de  “saberes”, los cuales se tienden a ubicar jerárquicamente, o en función 

de su validez al servicio de un determinado interés ya sea práctico, ideológico o político. 

E inclusive, su posesión o dominio tejen relaciones de imposición, resistencia, poder, 

estratificación, discriminación, pero también aquellas que postulan alternativas de 

construcción conjunta del desarrollo con perspectiva participativa e incluyente.   

Aunque en contraposición con algunos postulados del autor anteriormente citado, se 

presentan ciertos puntos de encuentro para el servicio de la presente investigación, entre 
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los cuales se ha de entender que los saberes son acciones que han transformado al sujeto, 

el cual a su vez transforma el mundo que lo rodea, “lo que nos acerca a la idea de que el 

saber es el de las preguntas y no el de las respuestas” (Zuluaga, 1999, p. 34). 

Dentro del contexto académico, el saber toma formas heterogéneas, modificándose 

en la medida que se transfigura la relación del sujeto con el saber, como se ha logrado 

observar a partir de la historicidad y posturas críticas de la educación, en las cuales se 

busca reivindicar la posición del sujeto, se identifican otras posturas que sustentan sus 

bases en la transmisión de un único saber, donde el papel de la educación ha velado por 

el establecimiento de saberes en el sujeto, ya sea encaminado al modelamiento de quien 

se encuentra inmerso en una sociedad o en respuesta a sus necesidades prácticas, sin 

embargo, posturas como la de la presente investigación contemplan la aparición del 

saber como un fenómeno en constante deconstrucción y reconstrucción, es decir, el 

protagonismo de la diversidad y, por tanto, la configuración de relaciones democráticas 

desde uno de los espacios de socialización y aprendizaje más significativo. 

En tiempos recientes, en materia de pedagogía se ha venido investigando sobre el 

saber del maestro, saber disciplinario, saber pedagógico, entre otros. En todo caso, 

podríamos situarnos en la definición de Zuluaga: “Conjunto de conocimientos de niveles 

desiguales (cotidianos o con pretensión de teóricos), cuyos objetos son enunciados en 

diversas prácticas y por sujetos diferentes” (Zuluaga, 1999, p. 125). Para el autor el 

discurso asumido como saber tiene por finalidad metodológica el análisis de segmentos 

de diferentes prácticas. 

Por tanto, se hace evidente la existencia previa al conocimiento transmitido la 

existencia de múltiples saberes derivados de la cotidianeidad del niño y joven, que en 

respuesta a su situación encierra diversas experiencias de vida que conjugan eventos de 
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supervivencia, la guerra del centavo, economía informal, explotación laboral, 

cotidianeidad acompañada de diversas formas de maltrato y por qué no mencionar 

factores resilientes, entre otros. 

Como es planteado por Ramírez (1998), al  aludir a los términos cultural y popular 

se evidencia un preconcepto de poca aplicabilidad en contextos de conocimientos 

predominantes o tienden a ser excluidos en diversas dinámicas sociales, sin embargo, 

devela en su profundidad un alto contenido de circulación de experiencias, sentimientos, 

conocimientos y, sobre todo, visiones de mundo y transformación del mismo según la 

perspectiva que se tenga. Por lo anterior, resulta perentorio rescatarlo de la 

subordinación y escaso reconocimiento, especialmente dentro del contexto académico, 

donde la experiencia, traducida en saberes, y la práctica pedagógica son puntos de 

partida en la construcción de conocimientos, proceso que evoca relaciones dialógicas y 

constructivistas.  

Según este planteamiento, el lenguaje juega un papel fundamental, permitiendo 

como es sustentado por Osorio (1996) y en correlación con los planteamientos  de 

Foucault, situarse en una comunidad cuyos sujetos se presentan en relaciones de 

intercambio, sin embargo, este lenguaje no solo pertenece al de las ciencias, sino desde 

la cotidianeidad, interlocución entre sujetos que tienen las mismas posibilidades de 

intervención enmarcada esta en el marco de derechos y deberes, promoviendo el 

encuentro de las formas disímiles de construir el mundo, de saberes, participando como 

actor social. Este contexto demanda espacios dialógicos donde tengan convergencia 

todos los saberes, proceso de construcción permanente de aprendizajes significativos, 

donde los saberes se potencializan y resignifican consensualmente. 
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Estas relaciones de intercambio involucran a hombres y mujeres que en palabras de 

Osorio (1996, p. 5) “se construyen como seres en sociedad en la medida que por su 

acción comunicativa, se modelan a sí mismos, sus condiciones de existencia y sus 

mundos”, por tanto, “solamente puede explicar su mundo quien puede explicar su 

historia, a la vez que su horizonte cognitivo, normativo-volitivo y expresivo de la 

subjetividad propia”, constituyendo así el camino de la intersubjetividad, de la 

interlocución entre iguales, solidariamente corresponsables. Es, precisamente, desde esta 

interlocución donde se tejen procesos de aprendizaje, en donde se construyen nuevos 

saberes, elaborados a partir de los saberes de quienes participan en este proceso.  

Por esto es que se plantea como postulado primordial que el niño y joven que 

aprende, nunca parte de un nivel cero, ya que lo que se construye involucra 

transformaciones de un saber previo, una cultura, una historia, universo de saberes 

socialmente o subculturalmente compartidos, para recrearlos en nuevos aprendizajes, 

práctica que demanda la valoración de estos saberes configurándose en un 

enriquecimiento recíproco, orientado a que como interlocutor se construya como 

ciudadano en condiciones de igualdad, autónomo, como sujeto social de derecho y, a su 

vez, pase a constituir los saberes previos en saberes concretos de la vida cotidiana.  

Esta propuesta pedagógica enriquece los saberes y la práctica de aquellos que 

conforman el hecho educativo, transformándolos, partiendo de la comprensión, 

explicación, organización y profundización de aquellas experiencias de vida nutriendo 

así los saberes del sujeto. 

Esta práctica se alimenta desde los postulados de Ghiso (1993), en la medida que se 

ha fortalecido en las bases de la democratización, donde lleva a sustentar que este 

proceso de conocimiento es social, histórico, contextualizado, en el que la interlocución 
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y la interacción son indispensables, recuperando al sujeto, el cual no es visto como un 

objeto receptor, así entendido, es una práctica que pedagógicamente es fundamental en 

los procesos de construcción de sujetos en práctica y vivencia  de la democracia. 

Sin embargo, esta propuesta representa un reto, ya que en diversos contextos y, 

concretamente desde el reeducativo, como ha sido históricamente descrito, se es más 

propenso a imponer y transmitir, más que a dialogar, demandando insistentemente el 

aprender a dialogar con el fin de construir conocimiento desde el empoderamiento de los 

sujetos en razón a su historia y proyecto de vida. Este empoderamiento implica el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades críticas y propositivas. Por tanto, es 

imperioso en el niño y adolescente fortalecer la autoestima, valoración de su producción, 

potencializando sus habilidades, destrezas, recursos internos y externos. 

Así, encontramos que el saber del maestro y el saber pedagógico vienen liderando el 

foco de investigaciones en el nivel pedagógico, como lo muestran estudios reseñados por 

Vasco (1999), en torno de explicitar el saber que el maestro pone en juego al momento 

de la enseñanza y cómo las concepciones y relaciones del maestro con su entorno 

influyen su actividad pedagógica. 

Durante el transcurso de las últimas décadas aparece en el escenario investigativo el 

interés por el saber del estudiante, así como es desarrollado en la investigación de 

BALBÍN (citado por Mariño, 1990), en donde  analiza el saber de obreros, quienes se 

vinculan como estudiantes en cursos y, paralelamente, se logra identificar este tipo de 

orientación investigativa en algunas averiguaciones referenciadas en el acápite de 

antecedentes.  

Por eso, a esta investigación le interesa centrarse en el saber del estudiante, como 

elemento a vincular en los procesos de enseñanza - aprendizaje, el cual, en la medida en 
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que ha sido recogido de la vida diaria, nos plantea una primera cuestión, ¿qué tipo de 

saber / conocimiento se produce en las prácticas pedagógicas? 

Conocimiento cotidiano, conocimiento científico. 

 La discusión que ha enfrentado el conocimiento cotidiano al conocimiento 

científico, específicamente en el ámbito escolar, ha tomado distintos enfoques, según lo 

expuesto por García  citado por Rodrigo ( 1997). algunas perspectivas consideran que 

existe discontinuidad epistemológica entre el conocimiento cotidiano y el científico 

(Claxton, 1984; Guidoni 1985; Pozo, 1991), otras se ubican en la aceptación de 

diversidad de manifestaciones de lo cotidiano y lo científico, así como la existencia de 

formas de conocimiento intermedias ligadas a las tecnologías y otros saberes 

organizados (Porlán 1993 y García 1994), finalmente, hay quienes entienden la 

continuidad como transición de lo cotidiano a lo científico (Gómez, Pozo y Sanz, 1995)  

¿Se puede acaso considerar que el conocimiento científico es superior al cotidiano? 

Hoy se cuestionan aspectos como la identificación de este último con un saber de lo 

concreto o la idea de que no tenga una organización; pues se han realizado importantes 

aportes al planteamiento del carácter organizado del conocimiento cotidiano, en palabras 

de García  citado  por  Rodrigo (1997, p. 65) “las personas conocen el mundo a través de 

su „teoría personal‟ (Claxton, 1984), de sus „constructos personales‟ (Pope y Gilbert, 

1983) o de sus „teorías implícitas‟ (Rodrigo, 1985, Pozo y otros 1992), aunque dicha 

organización no coincida con la del conocimiento científico”. Así mismo, existen 

argumentos epistémicos que cuestionan algunas de las características diferenciadoras del 

conocimiento científico, pues es preciso considerar los cuestionamientos acerca de que 

la aparente definición precisa y clara de los conceptos sea un rasgo esencial del 
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conocimiento científico, pues esto no siempre existe por sí mismos, como aislados, sino 

que se definen por su interacción con otros conceptos. 

Otra diferenciación de estos dos conocimientos, se ubica en la capacidad que se le 

atribuye al conocimiento científico de generalizar y predecir, mientras que al cotidiano 

se le otorga capacidad solo para resolver problemas concretos que permitan una vida 

satisfactoria, agudizando así la polarización de estos dos a una cierta jerarquía en la que 

normalmente el conocimiento cotidiano recibe un trato peyorativo, pero el análisis 

profundo del tema nos lleva a afirmar la necesidad de matizar estas posiciones. 

García citado por Rodrigo (1997, p. 66-71) hace una lectura crítica a las posiciones 

que consideran el conocimiento cotidiano como un saber que se ubica de manera previa 

a la escolarización, en cuanto a la etapa en la que el individuo se encuentra alejado del 

conocimiento científico, y de aquellas que asumen al “sentido común” como ideas 

menos evolucionadas frente a las del conocimiento científico, que serían más racionales, 

resaltando en su análisis el protagonismo del pensamiento cotidiano para la resolución 

de diversos problemas y, generalmente, para el desenvolvimiento del ser humano en su 

vida diaria, demostrando con esto que no es un conocimiento deficiente, ni limitado. 

Alfonso Torres Carrillo (1996, ) nos aporta la siguiente reflexión: 

Ya hemos dejado establecido que la importancia del conocimiento previo es uno de 

los postulados básicos del constructivismo, pero en el ámbito de la escuela, ha 

ingresado a la discusión el posible enfrentamiento entre los conceptos conocimiento 

escolar versus conocimiento cotidiano (Tolchisnky, citada en Rodrigo, 1997) en 

este marco, parecería que de una parte están los conocimientos previos que pueden 

haber sido aprendidos fuera de la escuela (conocimiento cotidiano) y de otra los 

conocimientos presentados por el sistema educativo (conocimiento escolar), en 
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donde el conocimiento cotidiano operaría como un conocimiento utilitario y 

funcional en contraste al escolar que se caracterizaría por no ser funcional y 

utilitario”. (p. 94)  

De allí que Tolchinsky enfrente la posición a partir de la modernidad, en donde la 

vida cotidiana y la vida guiada por la razón se presentan de manera contrapuesta a la de 

la postmodernidad, en donde se acerca el conocimiento científico a los fenómenos 

propios del conocimiento cotidiano. Si bien este autor considera el fenómeno de 

integración del saber cultural desde la perspectiva del análisis de los inmigrantes, el 

shock cultural, las pretensiones de homogeneidad de la escuela y guetos culturales, deja 

claro que hoy en pedagogía la propuesta es incorporar a la escuela las sabidurías 

populares. La forma como el estudiante se relaciona con el contexto genera ciertos 

modelos cognitivos determinados por la experiencia propia de cada individuo, que 

marcan la diferencia cualitativa entre los estudiantes, haciendo relevante la influencia 

del conocimiento cotidiano en la construcción de categorías fundamentales de 

pensamiento. 

Por esto, esta investigación se enfoca hacia la incidencia de un conocimiento 

cotidiano en un escenario destinado a la progresiva incorporación de los estudiantes al 

conocimiento científico, rescatando diversos conocimientos y experiencias previas y 

vitales, denominados en este documento saberes populares. 

 El saber popular. 

Aquí partimos de la afirmación de Parra  (1994): “Un elemento fundamental para 

lograr que la escuela cumpla con la función de distribuir y generar conocimiento, es la 

integración que ésta pueda hacer del conocimiento cotidiano y de la cultura popular que 

tienen los alumnos con el bagaje teórico y formativo que brinda la escuela” (p. 48) . A 
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sus ojos el verdadero sentido y utilidad del conocimiento se encuentra mediado por el 

descubrimiento del placer por conocer. 

El discurso postmoderno ha introducido la posibilidad de la diferencia y pluralidad 

de las verdades, se resalta el surgimiento de nuevos movimientos sociales (ecológicos, 

pacifistas, de minorías étnicas, religiosas, entre otros), en donde la singularidad y 

particularidad es una propiedad que puede ser debatida y defendida en diversos ámbitos. 

Estas realidades no son ajenas a la escuela, allí también han permeado los ambientes y 

aunque en muchos países se insiste en un “conocimiento oficial y políticas de 

homogenización”. Según Torres (1997), muchos currículos ya han abierto sus apuestas a 

la diversidad cultural. 

Así surgen las escuelas que quieren disolver las barreras aparentemente establecidas 

entre ellas y el mundo exterior, cerrando brechas que ligan el entorno a los sucesos 

educativos interiores, dentro del referente que Torres designa con el nombre de  “escuela 

permeable” (Torres, 1997. p. 221). 

Este amplísimo y heterogéneo mundo incluye los elementos culturales, como 

construcción colectiva e histórica de los grupos humanos, los cuales son asumidos 

progresivamente por el hombre en la medida en que avanza su proceso de socialización. 

Así, recientemente, se ha venido hablando del diálogo de saberes, en donde el 

pueblo cuenta con una riqueza importante, definida como el saber popular, que no es 

propiamente un saber singular, sino plural, en la medida en que afirma el autor que a su  

interior existen muchos saberes: artístico, afectivo, religioso, entre otros. Pero, por su 

parte, el intelectual también tiene que decir, pues su conocimiento científico también 

puede aportar y no porque sea mejor o de mayor cualidad, solo porque es diverso y 

puede ser útil o interesante. 
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En el dialogo de saberes es preciso que las dos partes se abran a conocer el saber del 

otro, pues como lo referencia Balbín (1986 p. 47) el diálogo de saberes que surgió en 

una investigación acerca de la práctica pedagógica surgida en unos cursillos con obreros, 

mostrando que “el problema del diálogo de saberes no es, por tanto, un problema de 

saber llegarle al trabajador, de utilizar unas metodología más dinámicas y participativas. 

Es reconocer que ese otro sujeto que participa en el acto educativo tiene algo que decir, 

tiene conciencia, su historia, su cultura. Es bajarnos del trono de poseedores de la 

verdad”. 

Para los efectos de esta investigación, se comprenderá saber popular desde la más 

amplia acepción de experiencias vitales de los estudiantes, adquiridas en su vida 

cotidiana, previa al ingreso a la institución, saberes que recogerán las cosmovisiones 

particulares de las cuales provienen, la sumatoria de valores que les han permitido la 

supervivencia en su ambiente familiar, barrial o comunitario y, generalmente, el bagaje 

conceptual surgido del contexto social que los ha rodeado. 

Como corolario de lo anterior, surge que la investigación se ubicará bajo los 

postulados constructivistas a fin de iluminar un axioma básico: el estudiante cuenta con 

un saber previo que, como afirma Ausubel, es vital para la construcción de nuevo 

conocimiento. Una parte de este saber previo, a la que hemos denominado cultural-

popular, en cuanto saber cotidiano con estatus de validez, es la que se focaliza en el 

trabajo investigativo. Todo esto para determinar cómo este se puede vincular a la 

práctica educativa, en cuanto a práctica social que dentro de la institución tiene un actuar 

intencionado a través del modelo pedagógico propio (reeducativo - amigoniano). 

El saber popular traducido desde Torres (1996, p.. 18) como conocimiento cotidiano 

involucra un conjunto de realidades desde las cuales interpreta el sujeto, constituye su 
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forma de interpretar el mundo, producto del conjunto de experiencias de vida, saberes 

prácticos e interacción con el mundo social, podríamos decir que es producto a su vez de 

las relaciones sociales y patrones culturales, los cuales pasan a asumirse como 

verdaderos. 
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Red de significados y caminos recorridos: análisis e interpretación 

 

En este capítulo se exponen los principales resultados de la Investigación Acción  

realizada en la Maestría en Docencia con los miembros de la comunidad educativa del 

Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, ubicado en el municipio de Cajicá 

(Cundinamarca). El trabajo contó con la participación de varias personas del área 

directiva, educadores y niños y jóvenes ubicados en el ciclo III quienes de manera 

voluntaria expusieron sus ideas y sentires en los diferentes espacios programados y 

liderados por el grupo co-investigador. 

A lo largo de esta exposición se analizarán e interpretarán los hallazgos encontrados 

a partir de cada una de las cuatro categorías construidas de manera deductiva; 

vinculación de saberes, saber popular,  práctica pedagógica y, por último, articulación 

con reeducación. En este recorrido se realiza una devolución de los  conocimientos y 

experiencias de cada uno de los protagonistas, lográndose, a partir de esto, la 

construcción de una propuesta pedagógica acogida desde la diversidad, multiplicidad de 

interpretaciones y reflexiones  suscitadas por los miembros del grupo co-investigador.  

 

Saber que en plural configura conocimientos (Saberes Populares) 

Esta categoría denominada Saberes Populares se constituye en uno de los puntos de 

principal interés, ya que ha sido intencionalmente enunciada, a fin de caracterizar los 

elementos que conforman el contexto de saberes de los estudiantes, para así analizar su 

relación con los procesos de enseñanza - aprendizaje. Por este motivo es que cobra un 

valor significativo en el desarrollo de la investigación ya que se convierte en una de las 

bases para identificar los conocimientos que orientan las acciones cotidianas de los 
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sujetos inmersos en el acto educativo, permitiendo, a su vez, construir propuestas a partir 

del inmenso valor existente en cada uno de estos saberes. 

Es importante señalar que esta caracterización se ha logrado gracias a la 

participación de los niños, los jóvenes, los educadores  y las educadoras,  así como 

también directivos, quienes han participado en los diversos espacios programados, en 

donde se trascendió del objetivo inicialmente planteado, surgiendo la necesidad de 

vincular la caracterización de saberes no solo de los niños y jóvenes, sino que a su vez se 

presentara el conjunto de saberes de quienes interactúan en el aula de clases. Lo anterior 

nos brindará un amplio panorama de los saberes populares y de su procedencia, 

permitiéndonos observar lo que es significativo al estudiante, vislumbrando el camino 

que nos permite enseñar, según la propuesta esbozada por Ausubel. 

Este recorrido se encuentra caracterizado, como ha sido mencionado, por dos 

vertientes. La primera acoge al estudiante, la segunda a educadores, educadoras y 

directivos; cada una de estas despliega los saberes agrupados bajo la relación con lo  

académico o pedagógico, su cotidianidad -entendiéndose esta como el mundo paralelo al 

aula de clases-  y la procedencia de cada uno de estos. Obsérvese esto en el siguiente 

esbozo de la red de sentido: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Red de sentido. Saberes populares. 
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Antes de emprender el objetivo principal de este apartado, debemos clarificar los 

fundamentos de los saberes populares a saber. Estos fueron configurándose 

conceptualmente como un cuerpo de características que en plural permitió la confluencia 

de múltiples experiencias traducidas en conocimientos, es decir, no solo procedían del 

estudio en áreas específicas sino que, a su vez, al protagonizar la propia existencia e 

interactuar en sociedad, facilitaban el redescubrir sujetos históricos, productores y 

revitalizadores de múltiples culturas, que en constante relación con factores externos 

construyen y apropian saberes. 

Este tipo de saber, como el desarrollado por Mejía (1999), nace en la práctica social, 

permitiendo el establecimiento de las relaciones entre saber y conocimiento, elementos 

que le permiten al sujeto crear formulaciones y elaboraciones propias. 

 

Saberes de los estudiantes 

Saberes escolares.  

Dentro del contexto escolar se lograron identificar los saberes de los estudiantes,  

principalmente los de niños y los jóvenes ubicados en ciclo III y, a su vez, de aquellos 

que a través de los ejercicios de indagación y extensión del proceso investigativo, fueron 

consolidándose a través de los diarios de campo del grupo co-investigador.  

Así, los saberes populares de los estudiantes se lograron agrupar sistemáticamente a 

partir de aquellos que hacían referencia a los saberes académicos, complementándose 

con los que hacen parte de su cotidianidad, haciendo alusión a los diversos espacios de 

interacción y redes de significado otorgados a cada una de las experiencias vividas y, 

finalmente, la identificación de los contextos de procedencia, los cuales se presentan 
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como escenarios que permiten recrear cada una de sus manifestaciones ofreciendo un 

panorama integral que da cuenta de su interpretación y contextualización. 

Los saberes que toman forma bajo la denominación de escolares, hacen referencia a 

su configuración dentro de la escuela, así se encuentran relacionados con los procesos de 

aprendizaje, características del proceso de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, 

intereses y dominio de conocimientos aplicables a dicho contexto. La escuela se 

configura, por tanto, como uno de los sistemas socializadores, encargada por excelencia 

de la educación y formación del estudiante. Para su caracterización vamos a desarrollar 

cada uno de estos saberes, incluidos bajo el presente concepto.  

Dentro del aula de clase, los niños y los jóvenes manifestaron una serie de 

características que configuran los saberes relacionados con el trabajo en grupo, es decir, 

la pluralidad de acciones y sujetos que en su conjunto abordan la temática propuesta en 

la clase, otorgando al conocimiento un papel activo, allí concurren comportamientos, 

valoraciones, creencias y  saberes en torno de una tarea común. A continuación, 

analizaremos una de las dimensiones ambientales presentes en el contexto escolar y 

próximo a las habilidades sociales desarrolladas por el estudiante, así, el uso de 

imágenes, los juegos como el bingo y dinámicas grupales aportan al respecto: 

“Titulo: Los Saberes De Las Personas, El saber trabajar en grupo, El saber enseñar, 

El saber compartir” (Matriz de talleres. Tall.Est.05.SP). 

“(…) mientras otro niño le explica: esto es una suma y esto una resta, ¡breve¡. El 

mismo joven que le llama paraco al otro le dice: paraquito haga el ejercicio, 

mientras le pasa el ejercicio matemático ya resuelto, diciéndole: ¿me lleva bien o 

mal?. Mientras otro joven pregunta las respuestas, los compañeros se las dan”. 
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(Matriz  de observaciones. OBS4SP. Cooperación en el proceso educativo, ayuda y 

construcción de vínculos)   

 “Un joven le manifiesta a otros compañeros con los cuales habla mientras el 

profesor se encuentra ausente: -en este mundo no hay cosas imposibles, ¡aprendan¡-

”. (Matriz de observaciones. OBS1SP. experiencia de superación)  

Como se puede observar en estos testimonios, el trabajo en grupo se encuentra 

orientado a alcanzar un saber, hacia el aprendizaje vivencial, a partir del establecimiento 

de relaciones  de cooperación y direccionamiento de acciones hacia una tarea en común. 

Lo anterior se puede presentar en respuesta a la puesta en escena de metodologías 

educativas que estimulan el trabajo organizado por grupos, favoreciendo a su vez el 

trabajo colaborativo y la interacción entre los estudiantes. 

Este tipo de saber -trabajo en grupo- puede ser catalogado como una habilidad 

social de carácter conductual, ya que posee características básicas de este tipo de 

habilidades, ocupando, por tanto, un papel fundamental en el desarrollo del niño y el 

joven, que al decir de Vallés (1999) “tiene sus fundamentos en las correlaciones 

encontradas entre las habilidades sociales y determinados comportamientos tales como 

la adaptación social, escolar y psicológica” (p.36), elementos constitutivos e integrales 

de los procesos de aprendizaje y del proceso reeducativo. 

Las relaciones que se tejen dentro del aula de clase denotan orientación entre los 

mismos estudiantes, quienes con un mayor dominio del ejercicio o a partir de 

experiencias de vida, aportan a aquellos que presentan algún grado de dificultad. Lo 

anterior guarda una estrecha relación con la configuración de alianzas, y la transmisión 

de conocimientos producto de sus experiencias, aspecto que Gardner  (2000) denomina 

inteligencia interpersonal, en la cual el sujeto desarrolla la destreza para comprender a 
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los otros y, particularmente, en este caso, motivar y cooperar, configurándose a su vez 

en una capacidad típica de liderazgo. 

Respecto del trabajo en grupo, y la presencia de los saberes populares de los 

estudiantes, un educador afirma: 

 “vea, hay algunos jóvenes que son muy abiertos y son como hasta generosos, en el 

sentido que quieren enseñarles a otros los saberes que traen, las costumbres que 

traen, la cultura de pronto, porque no todos vienen como con la misma cultura. Pero 

hay otros que sí son como muy introvertidos y que  poco es lo  que comunican y así 

mismo, es poco lo que pueden dejar de enseñanza a sus compañeros. Pienso que es 

más o menos lo que se mueve dentro del aula” (Matriz entrevista grupal. EG2-P03. 

Enseñanza de los saberes entre jóvenes, Cultura homogénea, Comunicación y 

transmisión de saberes). 

El trabajo en grupo contempla diversas manifestaciones en la socialización de 

saberes populares, encontrándose, principalmente, caracterizado por la prevalencia de 

saberes asociados con la cultura y conocimientos derivados de experiencias externas al 

aula de clase, develándose el deseo de transmisión entre los estudiantes que comparten 

el mismo contexto. 

Por otra parte, los estudiantes afirman que el saber aprender se configura en un 

saber inmerso en el aula; ya que han interiorizado procesos que facilitan el aprendizaje, 

incorporando, a su vez, herramientas en su desarrollo, tal como se observa a 

continuación:  

 Titulo: Los Saberes. Mi propio saber es el estudio, aprendizaje logrado con los 

educadores (Matriz de talleres. Tall.Est.05.SP, Saberes académicos). 
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A los 14 años, mi vida fue agradable, aprendí qué es el respeto y la tolerancia hacia 

sí mismo y aprendí también otra cosa, cómo ser responsable con mis actos y en esta 

Institución he aprendido muchas cosas más, a ser más respetuoso con los 

compañeros, personas mayores y demás familias (Matriz de talleres. Tall.Est.03.SP. 

Valores socialmente aceptados Aprendizajes de valores en la institución). 

El saber aprender involucra la adquisición de conocimientos a partir de 

experiencias, procesos e  interiorizaciones con el objeto de llevar a cabo una tarea 

específica, esto no presupone ser necesariamente consciente de los pasos en la 

construcción del conocimiento, sino que se constituye en una herramienta incorporada 

para facilitar los  procesos académicos. Este tipo de saber puede estar vinculado al 

contexto y a las dinámicas relacionales, aspectos que se asocian con los procesos de 

aprendizaje. Vallés y Vallés, afirman al respecto (1990, p. 253): 

 …en el contexto escolar se producen interacciones entre los alumnos y alumnas y de 

estos con los adultos. Ello conlleva la necesidad de establecer una convivencia 

saludable y eficaz para poder disfrutar de las relaciones con los demás y poder 

aprender en un clima positivo de comunicación. 

Del mismo modo, como consecuencia de dicha interacción se produce el aprendizaje 

de los contenidos escolares, y el grupo de iguales se considera como un agente 

socializador de primera magnitud puesto que pasan mucho tiempo interactuando con 

los demás. 

La ausencia de competencia social en la edad escolar se ha relacionado con conductas 

problemáticas tales como el abandono en la asistencia a la escuela (Ullman, 1957), el 

bajo rendimiento escolar (Cobb, 1972; Kohn y Rosman, 1972; Halverson, 1976), la 

delincuencia juvenil (Henderson y Hollin 1986) y conductas delictivas. Asimismo, 
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una adecuada competencia social en la edad escolar se la ha relacionado con el buen 

rendimiento académico y la popularidad del sujeto entre sus iguales (Green y 

Lemanek, 1983; Gresman, 1981; Zigler, 1960). (P. 253) 

Otro aspecto a resaltar de los aportes de Vallés y Vallés, es la relación de causalidad 

entre el ausentismo de competencias sociales y las características o problemáticas 

identificadas en los jóvenes ubicados en el COJLA, sin embargo, también se pueden 

evidenciar casos que se salen de este marco, ya que a pesar de su condición de ingreso 

persiste la motivación hacia el estudio.  

El estudiante le atribuye un alto significado al saber escolar, estos saberes se 

encuentran articulados desde el mismo contexto con los saberes morales a incorporar en 

los procesos de socialización. Esto devela que en el contexto académico se conjugan en 

un mismo dominio los conocimientos científicos y los cotidianos. 

El saber estudiar acuña uno de los medios del saber aprender, es decir, ejercitar 

herramientas personales para lograr el entendimiento de los saberes impartidos dentro 

del salón de clase, saber que se encuentra ligado con la motivación por parte del 

estudiante. Al respecto uno de los jóvenes relata a través de un cuento:  

Lo que a mí me gusta hacer todos los días es: bañarme, desayunar, estudiar, ir al 

taller, me gustan las onces, me encanta cantar y divertirme con mis amigos, me 

gustan los educadores que tengo y las personas que me enseñan. Cuando grande 

quisiera ser ni muy rico, ni muy pobre pero ser una persona correcta, responsable y 

si llegara a tener una pareja quererla y tener hijos honrados para yo enseñarles que 

es lo bueno y que es lo malo, pero para lograr todo esto, me toca ser una persona 

buena, estudiada. A mis padres les daría todo el amor que me han dado, yo quisiera 

que este fuera mi proyecto de vida (Matriz de talleres. Tall.Est.03.SP, Hábitos de 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  83 

higiene. Estudiar. Actividades técnicas. Cantar. Interacción con pares. Proyecciones 

a futuro. Distinción de lo bueno y lo malo. Amar  

El saber estudiar se encuentra estrechamente ligado a las relaciones y conexiones 

intersubjetivas entre los miembros que hacen parte del contexto educativo, esta 

estimulación puede estar condicionada por la relación que el estudiante establece con el 

educador, motivándolo a participar y a disfrutar del estudio. Al respecto, los estudios 

referenciados por Arón A. Milici´c, N (1993, pág. 96), en coherencia con la dimensión 

escolar en el análisis de habilidades sociales, sostiene que:  

…la escuela contiene la afluencia de relaciones interpersonales con adultos 

significativos y pares, planteándose como currículo oculto la enseñanza de 

conductas sociales, relaciones en las cuales existe reciprocidad entre la conducta del 

educador y la conducta de los alumnos, traducida ésta en rendimiento académico 

alto, adaptabilidad social, juicios reflexivos, estimula el desarrollo de destrezas en 

el estudiante, estrategias en la resolución de problemas, sentido de confianza 

acrecentando paralelamente la motivación del estudiante hacia el vínculo 

establecido con el estudio. 

El saber estudiar se consolida como parte integral en la construcción del proyecto de 

vida de los estudiantes, no solo por el cúmulo de conocimientos de orden teórico sino 

también porque a su vez este hábito propende por la formación como ser humano, 

responsable de generaciones venideras; en donde como es relatado por el informante, se 

genera un modelo a imitar aceptado socialmente. 

En este proceso el estudiante ha incorporado como saber, la identificación con el 

adulto como agente encargado de la educación, este saber producto quizá de la cultura a 

la cual pertenecemos y a su vez producto del tipo de educación heredada. Obsérvese 
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esto, a manera de ejemplo, a través de la siguiente evidencia: “  joven se dirige hacia el 

observador y le pregunta si le va a enseñar, mientras los otros jóvenes continúan 

hablándole, -tiene la maldición gitana; un balazo por donde ya sabe” Matriz de 

observaciones. OBS4SP. Adulto educa. 

Esta observación guarda relación con la identificación de un miembro externo, 

atribuyéndole un dominio superior de conocimiento o cuestionando su presencia, ya que 

se distinguen o jerarquizan los conocimientos. A su vez, el aula se comprende como un 

espacio de asimilación de conocimientos básicos, concediéndole este único fin al 

aprendizaje. 

El estudiante, a partir de sus experiencias, sabe asociar libremente sus 

conocimientos a los diversos contenidos, elemento importante en los procesos de 

aprendizaje; este se logra identificar a partir de la siguiente manifestación: 

 “La educadora hace alusión a dos palabras, las cuales anota en el tablero, mientras 

los jóvenes tratan de adivinar antes de concluir con la palabra -responsabilidad y 

amor-, pregunta: ¿Para quién?, ellos responden: para con uno mismo. La profesora 

manifiesta que eso es autoestima, se miran entre ellos y se ríen” (Matriz de 

observaciones. OBS3SP, Autoestima, Asociación libre. 

Esta manifestación no agota la permanencia de saberes previos en el estudiante, sin 

embargo, permite ejemplificar una de sus manifestaciones. Como se puede observar el 

estudiante cuenta con saberes previos que le permiten asociarlos con la temática 

abordada en la clase, es decir, se reafirma la existencia de saberes que guardan relación 

y significancia con los procesos de aprendizaje y contenidos académicos.  

Otro de los saberes enmarcados en el contexto académico hace alusión a la 

autorregulación, característica que se hace presente en las diversas observaciones 
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realizadas, donde se evidencia un ajuste y mantenimiento de la dinámica del sistema, 

para este caso, la del aula de clases. Se identifica un ajuste a las reglas ya existentes, 

obsérvese a partir de las siguientes manifestaciones:  

Los jóvenes se autorregulan, solicitando hacer silencio en ausencia del profesor 

(Matriz de observaciones. OBS1SP). 

Se orientan entre ellos mismos (Matriz de observaciones. OBS 2SP). 

Los jóvenes más grandes mantienen el orden, controlan al joven que permanece 

indispuesto, el educador es solicitado en la puerta, al girar nuevamente, éste joven sale 

corriendo (Matriz de observaciones. OBS4SP. Poder regulador dado por edad). 

El profesor debe salir del salón por una llamada, por lo tanto, el joven que durante 

toda la clase se muestra indispuesto, se encarga de que nadie se salga, molestando „al 

loco de la clase‟, allí, este joven toma el palo de una escoba como arma para defenderse 

(Matriz de observaciones. OBS1SP, Roles asumido de liderazgo. Defensa). 

La necesidad de mantener el silencio en el aula de clase se ha de configurar como 

una regla que se debe ajustar y cumplir a pesar de la ausencia del profesor, quien 

determina o promueve la estabilidad del sistema, esto se acompaña de los papeles 

asumidos según la edad y el ejercicio de habilidades relacionadas con el liderazgo. 

Este tipo de saber plantea el desarrollo de la capacidad de guiar de manera 

autónoma el propio comportamiento, especialmente relacionado con la dinámica dentro 

del aula de clase, aunque se hace evidente que esta forma de autorregulación se 

encuentra directamente afectada por estímulos externos. El estudiante muestra en 

muchos casos dificultad para interiorizar este tipo de conducta, interviniendo,  por 

consiguiente, el sistema de creencias, objetivos, gustos, intereses y características 

individuales de quienes constituyen el grupo de estudiantes.   
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Los saberes puestos en escena hacen referencia indudablemente a la reproducción  

de dinámicas institucionales y grupales que aportan a la construcción de ambientes de 

aprendizaje que promueven a su vez el funcionamiento grupal.  

Otro de los saberes identificados en los niños y jóvenes es el de las habilidades 

verbales narrativas las cuales se presentan como puente en la expresión abierta de 

opiniones, sentimientos e inclusive necesidades, este saber se logra percibir a través de 

las siguientes manifestaciones: 

Uno de los jóvenes lee a sus compañeros lo que él escribe, los otros se asombran 

(Matriz de observaciones. OBS1SP, habilidad de escritura). 

El educador pasa revisando los trabajos, a un joven le dice: usted solo se la pasa 

contando cuentos, este se ríe (Matriz de observaciones. OBS4SP, Habilidad narrativa). 

Se logra identificar una valoración positiva, por parte de los estudiantes, hacia la 

escritura o construcción de textos y a su vez la motivación y ejercicio de este tipo de 

saber de manera autónoma por parte de algunos de los jóvenes que comparten el espacio 

académico. 

Lo anterior hace evidente la pluralidad de saberes presentes dentro del aula, donde 

existen saberes relacionados con la escritura, otros orientados hacia la oralidad o puesta 

en escena de la creatividad frente a la construcción de narraciones, estos saberes no son 

valorados dentro del proceso académico.  

En relación con lo anteriormente expuesto, en el marco de los saberes académicos 

los educadores manifiestan que estos se encuentran relegados a un segundo plano, 

siendo rebasados  por las experiencias de vida, al respeto afirman:  

A: yo creo, que el área académica para los muchachos en el contexto en el que ellos 

se desarrollaron antes de llegar a la Institución, corresponde a la visión de un contexto 
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que los reprimía, entonces esto les genera una situación acá de llegar como a aferrarse 

a muchos de los conocimientos que ellos traen, porque ellos traen ese recuerdo del 

sitio donde les señalaban, allí donde se aburrían, no les gustaba y no les generaba 

interés. (Matriz de entrevista grupal. EG2-P04, Apego a los conocimientos de calle y 

distanciamiento de los académicos) 

J: pues, la verdad en las secciones en donde yo he trabajado los muchachos son hasta 

reacios para la parte académica, o sea, uno les dice aula, y ahí viene ¡qué pereza esa 

aula!, vienen como con esa predisposición de que el aula es una mamera, y la verdad, 

en los muchachos que he tenido allá no hay uno que haya sobresalido o que haya 

querido como manifestarle a otros esa disposición por el estudio. (Matriz de 

entrevista grupal. Predisposición al área académica. Transmisión de saberes no 

académicos  entre jóvenes) 

El educador identifica una barrera por parte del estudiante hacia el conocimiento 

académico, fruto de las experiencias del pasado, las cuales asocia a la represión quizá 

representada en el castigo, sanción o estigmatización por salir de los parámetros de 

comportamiento y adecuación al sistema académico. Estas experiencias marcan 

significativamente al estudiante, interfiriendo en la relación que establece con el 

conocimiento académico dentro del proceso de ubicación institucional. Por este motivo, 

afirman la existencia de una relación de causalidad con el apego a conocimientos 

derivados de su historia de vida y desmotivación escolar. 

Lo anterior permite identificar la confluencia de diversos saberes y el reto frente a la 

articulación o construcción de estrategias que motiven y vinculen activamente al 

estudiante  en los procesos de aprendizaje, en los cuales pasa de ser estigmatizado a ser 
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un sujeto que antes de enfrentar problemáticas personales y familiares es sujeto de 

derechos. 

Se podría asegurar que las experiencias derivadas de la educación formal han 

instaurado elementos que acrecientan la distancia entre el joven y el conocimiento 

científico, motivo por el cual muestra mayor disposición hacia los saberes prácticos, 

generando éstos una mayor motivación. 

 

Saberes cotidianos 

Como se hace evidente, el estudiante trae consigo un cúmulo de saberes procedentes 

de su cotidianidad, específicamente, aquella que involucra cada una de las experiencias 

externas al aula de clase. Se puede  asegurar  que este tipo de saberes no tiene intención 

alguna en configurarse como saber científico o parte primordial en los procesos de 

aprendizaje,  por el contrario, ha hecho parte de diferentes tipos de intereses acordes con 

el contexto, situación y sistemas en los cuales el niño y el joven interactúan.  

Este tipo de saberes se enmarcan en la cotidianidad del estudiante, tal como es 

planteado por Berger y Luckmann (2001. p..43), “la vida cotidiana se presenta como una 

realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de 

un mundo coherente”, esta realidad se estudia a continuación, a partir de la 

identificación de los siguientes saberes expresados a través  de pensamientos y acciones.  

La expresión de sentimientos y opiniones, junto con el desarrollo de hábitos 

cotidianos como el aseo personal y el autorreconocimiento como sujeto emocional, son  

considerados por los estudiantes como muestra significativa de saber cotidiano, el cual 

se agrupa bajo la denominación de habilidades sociales tanto básicas como avanzadas.  

Obsérvese esto a partir de las siguientes manifestaciones: 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  89 

Representación De Canción, estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mí 

alrededor, ella se fue con (….) en un Ford fiesta blanco de luces y amarillo, por el 

parque la veo pasar 

Los saberes identificados a través de la representación de esta canción  son: expresión 

de sentimientos, temor, traición, venganza, establecimiento de promesas, amor e 

interés. (Matriz de entrevista grupal. Tall.Est.03.SP.)  

Esta representación, a manera de ejemplo, devela como saberes el reconocimiento y 

expresión de emociones asociado paralelamente con las estrategias de resolución o 

enfrentamiento de crisis, principalmente, marcadas por respuestas poco asertivas, 

posiblemente, modeladas por sus experiencias de vida e interacción con adultos o 

sistemas significativos de referencia. 

Al respecto, los educadores afirman que la comunicación y sus diversas expresiones 

se han de configurar como un tipo de saber proveniente de su cotidianidad, inserto en el 

contexto institucional: 

 De pronto, los saberes que socialmente no son aceptados, como por ejemplo, el rap, 

es lo que ellos ven como un modelo de identificación, y además acá como que todos 

manejan la misma jerga, la misma comunicación a partir de la música, entonces eso 

les atrae más, existe esa transmisión entre el muchacho que es el duro para rapear y el 

pequeño quien  al verlo y escucharlo rapear, quiere llegar a ser como él, por que como 

que hay esa unidad en comunicación de lo que vivía en calle, entonces eso es mucho 

más atractivo para él, esa comunicación que tenían de un contexto pasado. (Matriz de 

entrevista grupal. EG2-P07) 

 Llega por ejemplo un término o algún muchacho sale con algún término nuevo y en 

un momentito toda la institución está utilizando ese mismo término, por ejemplo, 
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cuando le dicen al otro flecho y ya saben que es flecho y ahora toda la institución 

maneja ese mismo término, o  sea, ya saben que es flecho, y para ellos flecho es el 

que lo coge para hacerle todas las cosas, es el regalado, el sapo y es el lambón. Y 

entonces pienso que se van transmitiendo todos los aprendizajes en toda la 

institución, así no compartan mucho unos con otros, pero es algo que se va 

distribuyendo por todo lado” (Matriz de entrevista grupal. EG2-P07) 

El joven se expresa a través de la música, vínculo comunicativo y de identificación 

asociado con la experiencia de calle o a la subcultura juvenil a la que pertenece. Este 

tipo de saber representa un canal de comunicación y posee un lenguaje que le diferencia 

de los demás, además, en razón a su procedencia y asociación con hábitos poco 

saludables, como es el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y actividades 

delictivas que se catalogan como un saber negativo, negando un tipo de saber, sin con 

ello generar procesos de resignificación y reorientación. 

Por otra parte, este tipo de saber hace referencia implícita a la capacidad para 

interactuar con los demás en el contexto inmediato, es decir, la institución y 

posiblemente en los diferentes espacios de socialización, donde su implementación 

puede responder a patrones de adaptación, control y convivencia social. 

Como constante se logran identificar saberes de orden artístico hacia los cuales se 

dirige el mayor grado de motivación y destreza, encerrándose, a su vez, en el desarrollo 

de un tipo de inteligencia denominado por Gardner como cinético - corporal. 

Los jóvenes poseen saberes artísticos relacionados con actividades manuales como 

el tejer manillas o tapetes, donde para su realización desarrollan inicialmente planos de 

las imágenes que desean plasmar, adoptan la postura para el desarrollo de esta actividad, 

saber que es transmitido constantemente entre grupo de pares, este procedimiento 
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involucra tener un sentido espacial. El exponente de esta clasificación de inteligencias 

afirma que los sujetos que la desarrollan tienden a moverse mucho y a aprender mejor 

por la experiencia y las prácticas. A su vez, existen saberes relacionados con la rima, 

improvisación y fondos o pistas para rapear -género más destacado- o sino la 

interpretación de canciones como la bachata o norteña. 

Si articulamos lo anteriormente señalado a las prácticas pedagógicas, se hace 

evidente la existencia de elementos a incorporar y fortalecer en los procesos de 

aprendizaje, entiéndase desde la posibilidad de articular la práctica y técnicas 

experienciales o como en el caso de la música, su utilización como  herramienta para el 

aprendizaje, en la medida en que “la mayor parte de los niños encuentra más fácil captar 

y recordar conceptos cuando están unidos a melodías” (Gallego y otros. 2000. P. 22). 

En respuesta a las condiciones económicas y situaciones de vulnerabilidad de los 

niños, los jóvenes y sus familias, se identifica una temprana ubicación en trabajos 

informales, los cuales son reconocidos por ellos mismos como saberes cotidianos,  ya 

que han desarrollado algún tipo de destreza, entre los mencionados se presentan: hacer y 

vender pan, reparación de bicicletas, empacador y mensajero en supermercados y  venta 

de comida, entre otros.  

Así como la vinculación a diferentes oficios ha sido una opción en sus vidas, otros 

identifican como saberes: el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), acción que es 

ejercida y transmitida, de acuerdo con efectos y  formas de administración o actividades 

delictivas, saberes que se exponen constantemente en los diferentes espacios de 

interacción. Esto se expresó de las siguientes maneras: 
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-HIP- HOP- Esta rima que le vengo botando e improvisando, con mucho talento, 

representando en Bogotá Distrito Capital, esta rima yo le vine a soltar, desde la calle 

de gamín conocí a unos amigos que me enseñaron a vivir. 

Hay más de un bobo arrogante que solo piensa en vestirse elegante, pero la verdad 

solo piensa en consumir pegante. (Matriz de talleres. TALL.EST.03.SP) 

Mientras transcurre la clase, un joven simula inyectarse con un esfero, mostrándoles 

a sus compañeros. La mayoría de jóvenes se encuentran acostados sobre la silla. 

(Matriz de observaciones. OBS3SP) 

Empezando, ellos saben mañas y quieren aprender más, cualquier cantidad de 

mañas que ellos aprendan, mejor para ellos, porque ellos vienen -pues todos no, 

pero la mayoría- con cualquier cantidad de mañas, como robar, escapiar, en fin, los 

distintos delitos que hay, pero más que todo, la mayoría, están por celular, la 

mayoría de aquí de la institución, porque se arriesgan menos y ganan más, ellos con 

el solo timbre del celular ya saben qué celular tiene la persona, con el solo timbre, 

entonces ellos se especializan. (Matriz de entrevista grupal. EG1-P01) 

Estos saberes, la mayoría adquiridos en calle, los manifiestan con temor;  quizás por 

el miedo a ser estigmatizados o percibidos como negativos y poco importantes, sin 

embargo, los han ido comentando progresivamente, se visualiza que la educación 

estigmatiza el saber de calle como negativo, e inclusive no se encuentra inmerso en el 

espacio académico, donde su contenido es inmenso porque ellos lo ven desde diversas 

perspectivas. 

De manera paralela a las experiencias, algunas de estas adversas, vividas por cada 

uno de los niños y los jóvenes, un informante rescata otro tipo de saber, el cual puede ser 
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catalogado como el desarrollo de estrategias para enfrentar este tipo de crisis, lo que hoy 

es denominado resiliencia, al respecto manifiesta: 

En el momento de analizar el álbum de nuestra historia, entre las risas y las 

lágrimas encuentro más que memorias en el momento de analizar las cosas que 

hemos vivido, pero hoy veo que has ganado  mucho más de lo que hemos perdido. 

Vinieron ambiciones, adicciones y prisiones y estuviste ahí  y  escribiste esta 

canción es lo menos que yo ahora puedo hacer por ti. (Matriz de talleres. 

Tall.Est.03.SP). 

Es de mencionar una de las reflexiones realizadas por los jóvenes durante el 

transcurso de un taller, donde comenta ser abandonado por su familia y a partir de esta 

experiencia identifica la incorporación de diversos elementos en su vida, afirmando que 

aparte del robo, el consumo, la permanencia con pares negativos, entre otras conductas, 

ha aprendido a  ponerle la frente a la vida, a enfrentarla, a sacar ventaja a las cosas 

malas y a las buenas. Se identifica en esto un sin fin de saberes resilientes, donde bajo 

condiciones de supervivencia, a su corta edad, deben vivir como adultos. 

Desde este punto de vista la resiliencia ha permitido el desarrollo de capacidades en 

el niño y en el joven para resignificar, reconstruir y edificar sobre circunstancias 

adversas. Los estudios realizados en torno del tema plantean: “este modelo muestra que 

las fuerzas negativas, expresadas en términos de daños o riesgos, no encuentran a un 

niño inerme en el cual se determinarán, inevitablemente, daños permanentes. Describe 

la existencia de verdaderos escudos protectores que harán que dichas fuerzas no actúen 

linealmente, atenuando así sus efectos negativos y, a veces, transformándolas en factor 

de superación de la situación difícil” (Organización Panamericana de la Salud, 

Organización Mundial de la Salud, Fundación W.K. Kellog, ASDI. 1998, pág. 22). 
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Algunas estrategias adoptadas generan respuestas de cara a la supervivencia, 

manejo del poder y cuestionamiento en torno de su realidad, saberes que le han 

permitido adaptarse tras las crisis enfrentadas a las dinámicas de los diversos sistemas 

de interacción, como: la familia, la escuela, el grupo de pares y los diferentes grupos de 

referencia. Se podría decir que estos son saberes apropiados para la vida en sociedad, al 

respecto encontramos:  

Uno de los jóvenes tiene un lápiz y su compañero se lo pide prestado muchas veces 

con el compromiso de devolvérselo, frente a ello el joven responde; no porque usted 

me lo roba. (Matriz de observaciones. OBS1SP) 

Un joven que durante toda la clase se muestra indispuesto, responde a otro; qué me 

mira, pirobo. (Matriz de observaciones. OBS1SP) 

Un joven manifiesta al joven „el loco‟, de loco no va a ganar, no la va a montar, 

frente a ello preguntó a uno de los jóvenes, si realmente está loco, él responde; no 

solo es que la monta, él hace las cosas solo cuando quiere. (Matriz de 

observaciones. OBS1SP) 

Unos jóvenes hablan, uno de ellos le pregunta al otro ¿sí o qué esto es para 

defendernos? (muestra el esfero) (Matriz de observaciones. OBS4SP)  

Sus experiencias han develado la necesidad de acudir a la violencia -agresión física 

o verbal- como estrategia en la resolución de conflictos, saber que han incorporado en la 

supervivencia y, en algunos casos, legitimación de sus derechos. Configurándose en 

muchos casos acciones externas -así estas no sean intencionalmente planteadas- como 

amenazas, encontrando por respuesta la agresión. La supervivencia se expresa en 

mecanismos para hacerse respetar; se han utilizado estrategias que se remiten a la 

violencia y a controlar el poder del grupo. Este tipo de denominación ha sido empleada 
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por autores como Cobb, Rucsh y Monero, haciendo referencia a las conductas 

consideradas como respetables y necesarias para la admisión y permanencia de una 

persona en un contexto determinado, citados por Vallés Antonio y Vallés Consol (1990). 

En esta línea, los educadores manifiestan:  

Uno ve esos niños que han vivido lo que nosotros no hemos vivido, uno conoce sus 

historias de vida, por ejemplo, ese niño es manipulador, el sentido es que como ha 

estado en varias instituciones él ya sabe que es lo que el adulto quiere, pero tú le 

pones una tarea: vamos a hacer una carta, él la hace y tiene una letra muy bonita, y 

uno ve que muchos niños diagnosticados como hiperactivos o casos problema, uno 

ve que son muy inteligentes pero han aprendido a manipular al adulto (Matriz de 

entrevista grupal. EG1-P08). 

Claro es que ellos que ya han estado en institución, entonces ellos ya aprenden, 

ellos ya saben cómo manipulan al adulto ¡ah! Vea, ellos identifican a quién pueden 

manipular, pero identifican a la persona a la que no me puedo acercar mucho 

porque me descubre (Matriz de entrevista grupal. EG1-P09). 

Este tipo de saber -orientado hacia la resistencia- ha sido identificado tanto por 

estudiantes como por educadores, saber que comprende la construcción estratégica de 

interacciones, en las cuales priman los intereses particulares, esto involucra la 

identificación de sujetos manipulables, sus debilidades y las estrategias que les permiten 

llegar a su fin. Este saber se ha ido instaurando en respuesta a las condiciones de la 

institucionalización, experiencia en calle y como factor característico en el consumo de 

SPA, ya que le ha permitido mantener este tipo de conductas y, por tanto, satisfacer sus 

necesidades.    
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A través de los talleres, los niños y los jóvenes han identificado como saberes 

cotidianos los valores, considerados estos como cualidades producto de su proceso de 

formación, se podría decir que en el camino de identificación entre lo bueno, lo malo, lo 

deseable e indeseable, el saber se ha cimentado en lo bueno, en el deber ser, valorando 

esto como positivo. Ejemplifíquese a través de las siguientes narraciones: 

A los 14 años mi vida fue muy agradable aprendí como que es el respeto y la 

tolerancia hacia sí mismo y aprendí también otra cosa, aprendí como ser 

responsable con mis actos y en esta institución he aprendido muchas cosas como a 

ser más respetuoso con los compañeros y con personas mayores y demás familias. 

(Matriz de talleres. Tall.Est.03.SP) 

Érase una vez un joven de Bogotá que tenía problemas, pero también tenía muchos 

saberes, su pensamiento estaba lleno de cosas, pensaba por sus actos, no sé que pasó 

en él pero tenía muchos saberes, por ejemplo: era bueno en fútbol y en el dibujo, 

pero él no era bueno en bailar, pero yo sé como niño cuales son las cosas buenas y 

las malas. Pensando en mi familia, en mí mismo, las cuales he conformado sobre las 

cosas que me han enseñado. Gracias (Matriz de talleres. Tall.Est.03.SP).  

El aprendizaje más significativo: Estar con familia, conocerse a sí mismo, valorar a 

quienes lo quieren, valorar a mamá, respetar a los demás, valorar la libertad, la 

responsabilidad, el compartir, valorar a los amigos, la amistad, amar a los demás, 

valorar a las personas, valorarse a sí mismo (Matriz de talleres. Tall.Est.04.SP. 

P01= 

Los valores se han hecho presentes a lo largo de su proceso educativo, quedando 

algunos de estos clasificados de acuerdo con ciertas escalas jerarquizadas, determinadas 
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y  apropiadas por cada sujeto, este tipo de valores encierran el afecto y su trascendencia 

a la relación con el otro, el cual es reconocido como sujeto de derechos. 

 

Procedencia de los saberes de los estudiantes. 

 La procedencia de los saberes anteriormente expuestos, que han ido surgiendo en 

contextos y sistemas como las relaciones establecidas con los adultos, aquellos 

originados en procesos de institucionalización, aquellos producto de la imitación de la 

conducta a través de la interacción con pares o grupos de referencia, en su experiencia 

en calle, en respuesta a la estratificación social, el sistema familiar, la cotidianidad, el 

mundo laboral y, finalmente, aquellos surgidos por método de ensayo y error.   

Se podría afirmar que estos saberes se encuentran en estrecha relación con las 

interacciones sociales en las cuales el adulto ha sido un orientador, transmitiendo el 

acervo cultural y en algunos casos permitiendo que a través del descubrimiento, estos 

saberes se instauren en el sujeto, motivo por el cual su direccionamiento se ha debatido 

entre hábitos socialmente aceptados o no. 

Atendiendo al interés institucional por indagar acerca de la caracterización de 

elementos que conforman el contexto de saberes de los estudiantes del COJLA, en el 

trascurso de los diversos espacios programados, fueron emergiendo de manera paralela 

los saberes de los educadores y directivo, los cuales se encuentran en estrecha 

intercomunicación con los anteriormente expuestos, afectándose mutuamente e 

interfiriendo en las relaciones que se presentan dentro de la Institución, por este motivo, 

serán expuestos de manera sintética, abarcando tres aspectos: aquellos saberes 

relacionados con el marco pedagógico, los presentes en la cotidianidad y, finalmente, la 

procedencia de estos. 
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Saberes de los educadores 

Saberes pedagógicos.  

 Durante este proceso de Investigación Acción, los saberes que emergen detro de los 

grupos de educadores y directivo, hacen alusión a los saberes pedagógicos, es decir, 

aquellos que se relacionan con la educación, la enseñanza, con su quehacer dentro de la 

Institución, estos se pueden agrupar en torno de los administrativos, como el 

establecimiento de límites y la dirección de grupos, y los propiamente pedagógicos, 

entre los cuales se encontrarían: el saber cuestionar -habilidad desarrollada en el plano 

de la intervención-, el saber académico, el disciplinar, y aquellos otros provenientes de 

la orientación humanística institucional y, finalmente, aquellos desarrollados como 

sujetos reeducados ya que hay funcionarios en esta condición.  

El saber orientar procesos pedagógicos -constante identificada- se caracteriza por la 

habilidad de  “brindar consejos, alternativas de vida, alternativas para cambios de estilos 

de vida, entendiendo de antemano que la vida no es fácil pero es posible salir adelante 

con ayuda del otro o con la necesidad del mismo” (Matriz de talleres. Tall.Doc.01.SP. 

P02).  

Este saber se encuentra relacionado con los componentes de orden profesional, pero 

a su vez se alimenta de la experiencia adquirida a lo largo de su  desempeño, ya que 

todos han laborado en diversas instituciones de protección y reeducación, aunando a ello 

el hecho de haber sido parte de estos procesos durante su niñez o adolescencia. 

Desde este punto de vista, los saberes pedagógicos establecen una relación con el 

saber que es transmitido en los diferentes espacios académicos y el tipo de interacciones 

que a su vez suscitan, al respecto encontramos:   “…en una institución de enseñanza, el 

docente está obligado por la institución a acompañar a los alumnos a relacionarse con el 
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saber. No relacionarse es una forma de relacionarse.  En el vínculo que el docente 

establecerá con los alumnos para relacionarlos con el saber revelará su propia relación 

con el saber que enseña” (Claudine Blanchard Laville. Saber y relación pedagógica. 

1996. Pág. 106) 

Aunque no tomaremos al pie de la letra este enunciado es importante señalar que en 

la medida que este sujeto apropia y domina los saberes, caracterizados bajo esta 

denominación, contribuirá a la construcción de vínculos con el estudiante que inviten o 

no al diálogo de saberes. 

 

Saberes cotidianos.  

Como segundo momento, los educadores y funcionarios identifican otro tipo de 

saberes, siendo estos los que componen su cotidianidad, en la cual asumen roles como 

padres, madres, hijos, pareja, entre otros, hacen referencia a la convivencia familiar, 

espiritualidad, el establecimiento de una relación con un ser trascendental mediante la 

oración, la música, el canto, la resolución de conflictos, el establecimiento de límites e 

identificación de posibilidades, dar lo mejor de sí mismo para recibir lo mejor de los 

demás,  y otras habilidades sociales, que incluyen el trabajo en equipo, valores como la 

responsabilidad, el compartir, escuchar, y desarrollo de destrezas en algún deporte, el 

cine, entre otros. 

Estos han sido fruto de sus historias de vida, intereses, formación de su personalidad 

e inclusive criterio personal, involucran a su vez diversas formas de ver el mundo y 

asignar a sus saberes una escala de priorización de cara a las necesidades y 

proyecciones. Este ejercicio permite trascender del reconocimiento de saberes 

primordialmente académicos hacia aquellos que los configuran y modelan como seres 
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humanos singulares y multidimensionales. Por otra parte, algunos de estos saberes les 

han permitido establecer una relación empática con el estudiante, en la medida que 

motivan el encuentro dialógico de saberes e intereses.   

 

Procedencia de los saberes de los educadores.  

Para finalizar el análisis y la interpretación de la categoría saberes populares, es 

preciso mencionar los contextos de procedencia de estos saberes, los cuales no distan de 

los mencionados anteriormente al abordar los saberes populares de los estudiantes, esto 

en respuesta a los diferentes sistemas de interacción del ser humano, variando, por 

consiguiente, en su desarrollo o estrategias de afrontamiento, modificando causalmente 

las experiencias derivadas de estos. 

Estos contextos hacen referencia a: experiencias en su diario vivir, en su familia, 

experiencias con parejas, en las tareas laborales, a través de la lectura, el debate, en 

momentos de triunfo y de crisis, al configurarse como un referente  o un soporte para el 

otro, en diversas instituciones ya sean de orden académico, laboral o reeducativo; 

Benposta, CER, ETER, COJILA, por mencionar algunas, y especialmente a partir de las 

relaciones interpersonales. 

Estos saberes a su vez provienen de los diferentes espacios de intervención con los 

jóvenes, es decir, en la realización de actividades terapéuticas, lo cual involucra, así 

mismo, a cada una de las familias de los niños y jóvenes. 

En su conjunto, los saberes populares de los educadores se encuentran 

estrechamente relacionados con su quehacer profesional, incorporándolos de tal manera 

que aportan significativamente en el proceso de reeducación el cual acompañan 

simultáneamente como educadores de aula y terapeutas. Aportando a la formación y 
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educación de los niños y jóvenes, quienes, a diferencia de la educación formal, 

comparten los diferentes espacios planteados en el proceso reeducativo, es decir, tanto 

en el aula como fuera de ella, ya que son estos mismos con los que comparten cada uno 

de los espacios institucionales, asumiendo posiblemente roles parentalizados. 

Podríamos decir que a partir de la gran riqueza de saberes identificados en cada uno 

de los actores del hecho educativo, las condiciones contextuales brindan elementos 

significativos para la construcción de vínculos entre educadores y estudiantes, 

planteando retos a fin de fortalecerlos y direccionarlos hacia nuevas prácticas 

pedagógicas mediadas por el diálogo de saberes, aportando directamente al desarrollo de 

su formación ciudadana. Al respecto, Amaya  (2000) afirma: 

Vale la pena también resaltar la relación que establece el profesor Flórez Ochoa 

entre educación y formación, pues la primera vive para la segunda, es su razón de 

ser. La educación debe tener como objetivo y misión la formación y esta es la idea 

que tiene que acompañar siempre a la  institución educativa; por eso, la propuesta 

que ésta haga a la sociedad deberá ser siempre formativa, la vida de la institución 

deberá ser una escuela de formación, en la práctica educativa y en el accionar 

social, donde se sienta, se vivencie y se potencie al individuo como ser pensante y 

como ser social, provisto de los más elevados valores éticos y morales para que 

pueda convivir con los demás y aportarle a la valoración de su cultura. 

Queda entonces determinado que educar es formar y formar es potenciar al ser 

humano en sus dimensiones cognitiva, socio afectiva, psicomotriz, ética, moral, 

estética, estimulando su pensamiento crítico y creativo, vivenciando los valores 

necesarios para la vida y la convivencia; la tolerancia, el respeto, la lealtad, la 

honradez, etc. Educar es el más humano de los actos porque es reproducir lo 
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humano que tenemos. Según Paulo Freire, educar es llegar a ser críticamente 

conscientes de la realidad personal, de tal forma que se logre actuar eficazmente 

sobre ella y sobre el mundo, donde el término eficazmente se asume como la 

competencia social para actuar sobre los elementos de la propia sociedad del 

individuo. (pág. 38) 

Desde esta perspectiva, es evidente que educar comprende un acto humano, se 

asume un vínculo intersubjetivo el cual no se encuentra alejado del cúmulo de saberes 

provenientes de las experiencias e historia de vida, de las cuales los educadores no son 

ajenos, sin con ello absolutizar el saber proveniente de estas experiencias como único o 

verdadero, ya que como hemos logrado observar son divergentes y demandan  puntos de 

encuentro, diálogo, resignificación y, sobre todo, de la concientización de los sujetos 

desde una perspectiva crítica y promotora de sujetos sociales. 

Por otra parte, vale la pena señalar en torno de las metodologías educativas que 

estimulan el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, promoviendo la 

organización, trabajo colaborativo, en el marco de la dinámica requerida en el contexto 

reeducativo, se configura como un aporte significativo en el desarrollo de habilidades 

sociales revirtiendo en proceso de adaptación del estudiante en diversos contextos.  

Desde las dinámicas relacionales dentro de la Institución y de antemano al 

identificar en cada uno de los actores su pluridimencionalidad se avanza y permite la 

construcción de vínculos empáticos entre educador y estudiantes, haciendo de los 

procesos académicos, ambientes de convivencia y encuentros entre los conocimientos 

suscitados en el aula y la cotidianidad.  
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¿Construcción o deconstrucción de conocimiento?  (Vinculación de saberes) 

El encuentro de la práctica pedagógica y la vinculación de saberes populares 

motivaron en el proceso de la investigación a través del desarrollo de una práctica 

reflexiva, vislumbrándose la opción por la construcción conjunta de conocimientos que 

alimentan la cotidianidad del educador y el estudiante en una estrecha relación de sujeto-

sujeto. En este proceso cada uno de los(as) protagonistas fue asumido como un ser 

diferente, histórico, reproductor de múltiples culturas, portador de un sin fin de 

habilidades y constructor de conocimientos, elementos que en su conjunto permitieron 

recrear el salón de clases y su esencia a partir del ahondar en sí mismo, reapareciendo 

como categoría de análisis la vinculación de saberes, a partir de la cual se interpreta la 

información procedente de las diversas técnicas utilizadas, permitiendo, a su vez, 

resignificar y construir nuevos horizontes. 

El concepto de vinculación de saberes ha sido desarrollado de manera implícita a 

partir del aprendizaje significativo, y más allá de pretender consolidar un cuerpo 

conceptual sistemático, se ha entendido -para fines e intencionalidades pedagógicas de la 

presente investigación- como la posibilidad de dar continuidad al conocimiento, 

perpetuando a su vez la historicidad de quienes interactúan. Al vincular no se pretende 

atar o imponer una idea exterior o absolutista, o dicho en otras palabras, no se busca 

establecer una relación de transmisión del conocimiento, si no que, por el contrario, se  

hace alusión a la  articulación de aquellos saberes producto de la experiencia, de tal 

modo, que son portadores de la libertad en relación con el otro y consigo mismo, en 

constante creación de conocimientos, interesándose principalmente por el proceso de su 

construcción y, paralelamente, de la transformación del sujeto social. 
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En este contexto, la vinculación de saberes se constituye en centro de reflexión y a 

su interior emergen subcategorías que permiten realizar una lectura armónica de los 

resultados, estas son: las percepciones en torno de dicha vinculación de saberes dentro 

del área académica y, por otra parte, la vinculación de saberes manifestada a través de 

las acciones, es decir, la materialización de los discursos, contenidos, propuestas y 

relaciones presentes dentro del aula. Enfoques desde los cuales se desarrollará el 

recorrido interpretativo. A continuación, obsérvese en la gráfica un esbozo de la matriz 

de sentido en su parte introductoria:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red de sentido vinculación de saberes. 

 

A partir de los encuentros y especialmente de los talleres realizados en la primera 

fase del trabajo de campo, se lograron identificar las percepciones en torno de la 

vinculación de saberes, las cuales presentan una tendencia a agruparse desde dos 

perspectivas:  la primera conjuga una visión de ser humano y la segunda presenta un 

enfoque estrechamente ligado con los procesos de aprendizaje. 

Respecto de la primera perspectiva, dos de los grupos de educadores, hacen alusión 

a la vinculación de saberes, manifestando: “ Guía el nuevo rumbo a seguir, haciéndonos 
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crecer como personas y como profesionales. Es una herramienta de conocimiento 

fundamental. Nos guía, otorga enseñanzas, nuevos aprendizajes y da orientaciones “ 

(Matriz de talleres. Tall.Doc.01.VS. P04). 

Es así como se comprende desde la premisa, que al vincular los saberes se guía el 

proceder y se permite el crecimiento personal. Lo anterior, en palabras de Coll (1997, p. 

46), es acogido por la concepción constructivista del aprendizaje, lo cual desde el 

sistema educativo plantea como finalidad la promoción de procesos que articulen el 

crecimiento personal del alumno en relación con el contexto grupal al que pertenecen. 

Para el cumplimiento de esta finalidad, propone como agente facilitador la participación 

del alumno en actividades previamente estructuradas (intencionadas, planificadas y 

sistemáticas), propiciando el desarrollo de una actividad mental constructivista. Desde 

este punto de vista se vislumbra un compromiso con el desarrollo del ser humano en 

articulación con procesos de inclusión social e individualización.  

Desde la segunda perspectiva, se presenta un enfoque estrechamente ligado con los 

procesos de aprendizaje, que comprenden: la relación de diversos saberes, los procesos 

de asimilación y acomodación, constituyéndose en una herramienta que puede 

representar tanto un obstáculo como una opción de apertura para la construcción de 

nuevos conocimientos. Al respecto los participantes afirman: 

El saber previo es un proceso de aprendizaje, brinda herramientas que permiten 

organizar un criterio, modificarlo o cambiarlo (Matriz de talleres. Tall.Doc.01.VS. 

P04). 

En ocasiones me cohíbo del verdadero aprendizaje, en el diario vivir, para poder 

orientar a aquellos que me rodean, el saber es la experiencia que guía mi proceder. 

(Matriz de talleres, Tall.Doc.01.VS) 
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Uno de los educadores realizaba la reflexión donde el ser portador de tantos saberes 

también se podía configurar como una barrera donde no se escuchaban otros saberes, 

lo cual se percibe en diferentes espacios e interacciones durante el transcurso de los 

encuentros, permanece latente un saber instaurado y quizás percibido como válido 

(Anotaciones, taller 01). 

En este sentido, se evidencia el reconocimiento de la existencia de saberes en cada 

uno de los sujetos que interactúan en el aula, aspecto de suma importancia tal y como lo 

señala  Mejia (1999) cuando afirma: 

Los sujetos populares no son tablas rasas donde sólo es posible la dominación. Su 

historia, su cultura y su práctica social -experiencias, vivencias- les entrega un saber. 

La educación popular reconoce a los sujetos populares como dialogantes que 

confluyen al acto educativo con lo que poseen, y que interactúan con otros, hijos de 

culturas, prácticas sociales y saberes diferentes, con el fin de construir colectivamente 

nuevos saberes, conocimientos y prácticas sociales, nuevos horizontes y nuevas 

opciones. (p. 6 ) 

Estas aproximaciones indican la tendencia a relaciones que conjugan la enseñanza, 

el aprendizaje, la asimilación y la acomodación a un saber escolar, tergiversando el 

papel de los saberes en los procesos de producción de conocimientos. Aquí se evidencia 

una  dualidad entre la conformación del ser y los procesos académicos, presentándose 

estos últimos como una estrategia que ha de permitir paralelamente su integralidad. La 

vinculación de saberes es un ejercicio inmerso en la cotidianeidad de cada ser humano, 

el cual puede tener resonancia en los procesos de aprendizaje, ya que se identifican 

saberes de base y a su vez integrantes de los construidos o transmitidos en el aula. De tal 
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suerte que realidad y sujeto se construyen mutuamente, simultáneamente e 

interdependientemente. 

El ser portador de conocimientos, tal y como lo expone el informante, puede 

constituir un obstáculo en el quehacer pedagógico, donde la verdad del educador se 

absolutiza, interfiriendo el ejercicio de mutualidad en la construcción de aprendizajes, es 

allí donde la decisión de direccionar la vinculación de saberes reside en el educador, 

quien desde su quehacer construye y recrea procesos de aprendizaje, relación entre 

saberes populares y conocimientos. 

Al respecto, los actores de este proceso afirman que a través de la vinculación de 

saberes populares se logran transformar las experiencias, criterios, conocimientos, 

ambientes de aprendizaje, la enseñanza, las opiniones y, a su vez, el entorno; 

desencadenando sentimientos de bienestar, lo cual se logra observar a partir de las 

siguientes expresiones de niños y jóvenes en el desarrollo de los talleres: 

Sí, porque uno se puede expresar libremente hacia los demás. A veces uno no lo 

hace por pena, pero si uno se expresara se sentiría mejor, porque uno se siente bien. 

Aprendemos un poco más sobre las cosas, nos divertimos y sabemos sobre nuestros 

propios saberes, aprendemos a valorar a las personas con sus saberes cotidianos 

(Matriz de talleres, Tall.Est.06.VS.P01). 

Dicha transformación es el resultado del ejercicio de derechos fundamentales como 

lo es la participación, donde el sujeto se percibe desde un rol activo, propositivo y 

dinámico.  

Al respecto, Delval (2002) encuentra algunos elementos del constructivismo en el 

pensamiento de autores como Kant, Marx o Darwin, por cuanto plantean que los seres 

humanos son producto de su capacidad para obtener conocimientos y reflexionar sobre 
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sí mismos, permitiéndoles anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza 

y construir la cultura, es decir, el mundo circundante. Así mismo, Díaz Barriga (2002) 

destaca la convicción de que el conocimiento se construye activamente por los sujetos 

cognoscentes, lo cual no los inscribe pasivamente en el ambiente. En consecuencia, el 

conocimiento es reflejo de la realidad o de las realidades y, por tanto, construcción del 

ser humano, proceso que comprende transformaciones. 

Las referencias procedentes del trabajo de campo, hasta el momento señaladas, 

develan la apuesta por la permanente construcción del sujeto y, por consiguiente, la 

acción transformadora de lo que le es próximo, visibilizando sus saberes en estrecha 

relación con la dimensión psicoafectiva, donde, como ha sido explorado por Vigotsky, 

se configuran estos factores, destacando el papel protagónico de la cultura, a partir de la 

cual construye conocimientos.  

En este orden de ideas, la transformación se logra -según los estudiantes que 

hicieron parte de los talleres- a partir de la diversidad de contextos, es decir, haciendo de 

su institución un aula mayor, invitando al diálogo. Al respecto afirman: “ Con más 

participación grupal para poder relacionar con lo que los otros saben, y a su vez que 

fueran hablando y no escribiendo y que fueran más comprensivos porque a veces a uno 

no le viene familia y uno se siente triste o también puede uno estar enfermo. (Matriz de 

talleres, Tall.Est.06.VS. P02) 

Es así como los niños y jóvenes, conociendo sus necesidades e intereses, invitan a la 

negociación e innovación de las prácticas pedagógicas, acuñando metodologías 

participativas,  como búsqueda conjunta de nuevos conocimientos que los ayuden a 

transformar su cotidianeidad. 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  109 

Este tipo de propuestas acuñan indirectamente el concepto de vivencia y compromiso 

auténtico, propuestos por José Ortega y Gasset, citado por CINEP (1991), cuando 

plantea:  

El concepto de vivencia por el cual la persona encuentra la plenitud de su ser no solo 

en el trabajo y con su vida interior, sino también en “el otro” osmótico con la 

naturaleza y la sociedad más amplia. Concepto que encuentra resonancia con 

Habermas en el concepto del “mundo de la vida” como una totalidad de experiencia 

que incluye la cotidianidad y contextos de valor concretos. Las vivencias expresadas 

con “el otro” encarnado en el pobre no se encuentra lejos de la filosofía de la 

“alteridad” de Emmanuel Levinas y Tzvetan Todorov.  (p. 9  )  

Estas percepciones acogen en suma la existencia del otro y la posibilidad desde el 

establecimiento de vínculos democráticos de la construcción de conocimientos, es decir,  

legitima al otro en su integralidad. Por consiguiente,  esto nos revela que a partir del 

otro, de la cultura y de las múltiples experiencias, se logra reivindicar la cotidianeidad, el 

marco relacional y los elementos de la comunicación de cara a los procesos de 

construcción de conocimientos. 

A partir de las anteriores percepciones se hace evidente la configuración del discurso 

pedagógico, el cual se debate ante la transformación de paradigmas, tendientes a 

articular las pedagogías constructivistas en la educación, lo cual se podrá confrontar  a 

continuación con la cotidianidad, es decir, con la materialización de las actividades 

pedagógicas. 

Desde la vinculación de saberes manifestada a través de las acciones como ha sido 

ya mencionado, la información evidenció que es el educador quien principalmente lidera 

y orienta su quehacer de cara a la categoría que nos convoca, a partir de los siguientes 
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elementos:  la utilización de material audiovisual, es decir, la referencia o utilización de 

videos que aportan al desarrollo de la temática abordada, intermediaciones técnicas, 

como el computador y su articulación con la diversas culturas juveniles (representadas 

en la música, el juego y los videos) o capacitaciones de orden técnico; al respecto, las 

observaciones aportan: 

Un joven  (el paraquito) dice, antes yo no sabía esto, pero el profe de mecánica me 

enseñó, con la medida de una tuerca (Matriz de observaciones, OBS4VS). 

Inician clase, llegan corriendo a ubicarse frente al computador, escogiendo los 

computadores que más juegos tienen, colocan música, videos.  Al estar ubicados 

empiezan a prenderlos, uno de ellos dice refiriéndose al educador: “analice que el 

mouse  está caído”. Un joven pregunta: ¿en dónde entro, compañero?, este le 

responde: “a Word”. Alternamente el joven explica cómo trabajar el ejercicio frente a 

la ausencia de mouse, utilizando solo el teclado, mientras los jóvenes se centran en la 

pantalla del computador que les corresponde. Los juegos son de armas, héroes, 

dibujos animados. Se ve motivación frente al alcance de logro entre ellos, se orientan 

(Matriz de observaciones, OBS5VS). 

Paralelamente esta vinculación de saberes se orienta hacia la construcción de 

estrategias frente a dificultades de adaptación al contexto institucional, demandando la 

utilización de saberes que le permitan articularse a las actividades y dinámica 

académicas dentro del contexto reeducativo. Al respecto se ejemplifica a partir de la 

siguiente manifestación: “ Uno de los jóvenes manifiesta su inquietud frente al joven 

nuevo ya que no viene preparado para el examen, allí el profesor le responde que no se 

preocupe por él y deje que los otros se defiendan (Matriz de observaciones, OBS1VS ) 
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De manera consecuente, la interpretación realizada por parte de los jóvenes plantea: 

una contradicción entre el rol de liderazgo del educador y el deber ser, en tanto: “El 

saber de defenderse, está mal, porque uno es nuevo y no recibe la orientación por parte 

del profesor, no brinda estrategias más concretas. Trata de vincular el saber de adaptarse 

y lo que de pronto ya sabía” (Matriz vinculación de saberes, interpretación del grupo co-

investigador). 

Esta afirmación hace un llamado a repensar el rol que ejerce el educador quien en 

busca del desarrollo de la autonomía para potenciar saberes, que han hecho parte de su 

recorrido quizás en calle, institucionalización o mundo delictivo, hace referencia a la 

implementación de herramientas de adaptación a un contexto académico; sin embargo, 

los jóvenes y niños plantean la necesidad de un rol orientador, posible continuidad de 

una educación basada en la decantación de saberes concretos o guías que lleven a un fin 

de acceso al conocimiento.  

Desde los principios orientadores del constructivismo se propone que: “los 

estudiantes son responsables de su aprendizaje, este concepto tan obvio, pero tan 

olvidado en educación, significa que nadie puede remplazar al aprendiz en su tarea de 

aprender para él mismo”. Driver, citado por Aristizábal (2005, p. 15). Es así como el 

joven es responsable de su educación, mientras el educador cumple el papel de 

acompañante y constructor, conjunto de conocimientos, por tanto, el elemento 

anteriormente señalado se puede, a su vez, entender como el refuerzo que realiza el 

educador en el desarrollo de habilidades sociales o estrategias a aplicar en este contexto.  

El educador, por su parte, percibe la vinculación de saberes como un reto, 

configurándose este desde un proceso en construcción y movilizador de su actuar, quizá 

por una opción ética y política, donde el punto de partida propuesto y acogido desde su 
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práctica comprende, como ha sido rescatado a partir de una de las entrevistas grupales, 

los siguientes elementos: 

Entonces, por ejemplo, los que reciclan, ellos ya saben los gramos, porque si no saben 

los van a tumbar, entonces cuando uno da ese tipo de clase ellos son muy pilosos, 

ellos dicen sí cucha -que es lenguaje de ellos- porque yo vendía el kilo a no sé cómo y 

tantos kilos dan tantos gramos, entonces, sí realmente la experiencia que ellos han 

tenido en la calle lo traen aquí y es un aprendizaje para ellos y para uno muy 

interesante. (Matriz. Entrevista grupal. EG1-P05.) 

Entonces la intervención con él fue a través de la guitarra, mire usted, su 

fuerte ahorita es la música, por otra parte, hay chicos que en la matemática se 

destaca alguno que venía de una trayectoria académica era muy bueno en la 

matemática, y pilosísimo. (Matriz. Entrevista grupal. EG1- P07. ) 

Es fundamental el reconocimiento de las destrezas que traen los estudiantes, las 

cuales se configuran como un factor motivacional, orientado a partir de actividades en el 

marco institucional a pesar de que como es expresado por uno de los educadores, se 

identifica un descuido por ello.  Por consiguiente, el conocimiento y experiencias 

previas de los estudiantes son la pieza clave de la conducción de la enseñanza, al 

respecto, Ausubel (1983, Pg. 100) afirma: “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que 

influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

de acuerdo con ello”, constituyéndose este enfoque en una moderna corriente que 

contribuye a la reivindicación del estudiante y su conocimiento previo.  
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Añádase a esto otra vertiente, desde la cual en el aprendizaje del estudiante es 

percibido como tabula raza, pero, sin embargo, poseedor de recursividad o hermetismo 

hacia el proceso de transmisión del conocimiento, los participantes afirman:  

“Transmitir el conocimiento como ente multiplicador de este y hacer que los otros 

también asimilen y aprendan, es sacar de la ignorancia a los otros. (Matriz de 

talleres, TALL.DOC.01.VS.P04) 

“Bueno, a los que yo les doy clase, algunos muchachos ellos no saben nada y quieren 

aprender, algunos, por ejemplo, para las operaciones a un pelado, yo le puse restas, 

¿cuánto es 20 menos 13?, entonces, el pelado pintó veinte palitos y tacho los trece, 

ah, entonces son 7 y hacen las operaciones, pero muchos dicen: “No cucho yo no sé 

hacer eso” (Matriz, entrevista  grupal, EG1-P03). 

Por otra parte, en el salón de clases se hace presente el silencio, el cual se da de 

manera inversa a las metodologías participativas referenciadas anteriormente o 

permeables en los discursos instaurados. Lo cual permite reafirmar que en la 

transformación de paradigmas la realidad devela una idea de sujeto pasivo, haciendo 

referencia al estudiante. 

En coherencia con ello, se percibe que no todo lo que hay en el estudiante, es decir,  

el conjunto de preconceptos, saberes previos y los conocimientos que niños y jóvenes  

traen cuando llega al salón de clases, es equivalente a ser significativo en el proceso de 

aprendizaje, aunque existen prácticas que buscan su articulación, viéndose movilizadas 

por el discurso que acoge teorías de construcción del conocimiento y modificación de 

estructuras mentales.  

Esta interpretación sería incompleta sin identificar el rol del estudiante o dicho en 

otras palabras, su posición dentro de la vinculación de saberes; es así como por su parte, 
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éste incorpora de manera autónoma en los procesos de aprendizaje los objetos próximos 

a su realidad, es decir, experiencias significativas por vía de la indagación, la inquietud 

intelectual en el marco de explorar lo desconocido. 

Así mismo, el estudiante acude a diferentes conocimientos procedentes de 

experiencias en su historia de vida, entre las cuales vale la pena retomar: encuentro de 

interpretaciones disímiles que como juego representan las diferentes formas de 

interpretar un mismo objeto, acuden a trabajos desempeñados como el reciclaje, la 

panadería e informales, entre otros. Por otra parte, referencian las prácticas culturales, 

las cuales les dan los elementos para interpretar y aportar a la temática abordada, vale la 

pena aclarar este último a partir de la siguiente observación: 

“Continúa formulando una pregunta sobre las ventajas y desventajas de los métodos 

anticonceptivos (…), un joven responde: las hierbas, todos se ríen, mientras un joven 

dice, el hombre y sus hierbas, no se hace referencia a su participación, mientras la 

educadora responde la pregunta y solicita escucha. 

Un joven utiliza historias provenientes de su contexto, mientras otros complementan, 

otros se manifiestan diciendo: „severo perro‟, también hacen referencia a 

Profamilia”.(Matriz de observación, OBS3PP) 

Por otra parte, aportan elementos que ayudan a comprender la geografía, desde 

aquellos conocimientos que han dejado el ser caminantes, configurándose estas 

experiencias en historias con alto contenido formativo y vivencial, acaso fantásticas e 

inolvidables, quedando fuertemente atadas a sus vivencias. Estos son, entre otros, 

elementos a los cuales hacen referencia los estudiantes, facilitando a su vez el  

reconocimiento de redes institucionales, solución de problemas matemáticos, dominio y 
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socialización del conocimiento e integración de saberes en torno de la temática que les 

converge.  

De manera similar el estudiante incorpora en procesos de aprendizaje la dimensión 

psicoafectiva, ya que redacta a partir de sus experiencias, vínculos familiares, suscitando 

la comprensión de estados de ánimo y valor del otro con sus saberes, es decir, a partir de 

la diferencia. 

Frente a lo expuesto hasta el momento, los jóvenes infieren respecto de las 

observaciones realizadas que el educador “vincula en las preguntas que realiza, 

aprendizajes anteriores y si no sabe es que nunca puso atención o el niño olvidó y no 

retuvo la información, él ayuda al niño para que no sea mediocre. Vinculan sus saberes, 

en el momento que le hace sentir al joven que sí tiene las capacidades. Además, abren el 

espacio de socializar saberes para luego explicarles” (Matriz de observaciones, 

OBS1VS, OBS2VS). 

Con respecto de este planteamiento se encuentra subyacente la identificación de una 

“educación bancaria”, con avances en el rescate de la participación de sus miembros, sin 

que por ello se garantice la construcción conjunta de conocimientos.  

De manera paralela se logra vislumbrar el interés por la interiorización de conceptos 

asociados a la transcripción de textos y atención en clase. Para tal fin se referencian 

apartes de una observación: 

“Frente a la enunciación de la primera pregunta, el profesor manifiesta que hasta un 

niño de primaria sabe las respuestas, si no sabe fue porque no puso atención en 

clase”. 

“Sobre el tema que está siendo leído por el profesor les hace una pregunta que acoge 

hipótesis de los estudiantes, finalmente dando la respuesta”. 
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“El profesor dicta el nombre de una isla la cual manifiesta; es muy difícil y si no se 

acordaban de Despucio menos de esta que es inglés, lo jóvenes insisten en copiarla, 

un joven intenta y pregunta si está bien escrita; el profesor mira y dice: créame que 

tiene la idea”. 

Los jóvenes analizan la pregunta realizada por el profesor desde su visión de mundo, 

valiéndose de categorías a priori, sin embargo, no se evidencia un ejercicio de 

profundización en las respuestas. Paralelamente, se percibe un desconocimiento de las 

habilidades de los estudiantes y sus capacidades, el educador, por su parte, motiva al 

estar próximo al deber ser e implícitamente transmite la negación a conocimientos 

complejos. 

A manera de síntesis podemos confirmar que la vinculación de saberes se instaura 

en el discurso de los protagonistas de esta investigación, comprendiendo con ello una 

visión de ser humano en constante construcción y de manera independiente sujeto-

receptor de conocimientos académicos. No obstante, durante el proceso de aprendizaje, a 

pesar de identificar en el niño y el joven conocimientos a priori, experiencias, 

habilidades y saberes por parte de los educadores, permea la idea de sujetos pasivos en 

los procesos de aprendizaje, tendientes a la transmisión de conocimientos y 

reproducción de los mismos, desconociendo el cúmulo de contenidos procedentes de 

experiencias significativas en sus historias de vida. 

Nótese que la cotidianidad en el aula evidencia la presencia de diversos 

conocimientos, dando prioridad al contenido transmitido y no a los procesos que 

permiten llegar a estos y paralelamente transformar el sujeto social a partir de la 

construcción colectiva de conocimiento, sin con ello querer hacer invisibles los 
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esfuerzos por construir nuevos ambientes de aprendizaje y ajustar las prácticas 

pedagógicas a las necesidades especificas de la población.  

Efectivamente el sistema educativo promueve procesos en los cuales permanece 

latente el crecimiento personal del niño y el joven, sin encontrar estrecha relación con el 

contexto grupal al que pertenecen, esta conjunción se presenta en ocasiones de manera 

anecdótica o circunstancial. 

La vinculación de saberes se presenta como una posibilidad en la búsqueda 

constante del fortalecimiento y encausamiento de las prácticas pedagógicas desarrolladas 

dentro de esta institución, sin embargo, su aplicabilidad se aleja de la posibilidad de 

incorporar los conocimientos procedentes de las experiencias e historias de vida de 

quienes asisten al aula de clases; concurriendo, por tanto, en relaciones de transmisión 

del conocimiento, sin que por ello se abandone su misión en la búsqueda constante de la 

construcción y transformación del sujeto, quien más adelante será reintegrado al medio 

sociofamiliar.  

En este marco de ideas y ante lo expuesto anteriormente, encontramos que las 

características de la población acrecientan la demanda de prácticas que vinculen los 

saberes provenientes de su cotidianidad, alimentándose a su vez por la construcción de 

ambientes dialógicos y en constante adaptación a las necesidades, ya que pareciere caer 

en prácticas rutinarias que poco alimentan las expectativas de los estudiantes. 

Paralelamente, se hace evidente una resistencia por conjugar el saber popular con el 

saber científico, posiblemente porque se equipara el conocimiento de calle como un 

conocimiento negativo que debe ser extinguido de la educación formal.  
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Tras este recorrido se logra inferir que el estudiante se convierte en sujeto pasivo en 

los procesos de construcción de conocimiento quedando relegado a las acciones 

emprendidas o lideradas por el educador. 

El análisis e interpretación hasta el momento desarrollado devela puntos sujetos a la 

crítica, la incompatibilidad e inclusive a la incoherencia, pero cabe resaltar 

especialmente los elementos que han de permitir dar respuesta a la pregunta que desde 

un comienzo convocó y direccionó la investigación, es decir, el reconocimiento de 

posibilidades y elementos constitutivos en la resignificación y construcción de 

estrategias pedagógicas acordes con las características del contexto, lo anterior, a partir 

del valor otorgado a las innumerables experiencias y demandas rescatadas por cada uno 

de los actores del proceso investigativo.  

Es evidente que existe un sin fin de saberes tanto en los estudiantes como en los 

educadores, elemento reconocido e interiorizado de manera progresiva por estos, 

reflejando a su vez la configuración de relaciones en las cuales se trasciende de la 

individualidad con el fin de construir de manera conjunta otras posibilidades y, 

específicamente, de cara a los procesos de aprendizaje. 

Los resultados han invalidado percepciones construidas en torno del niño y el joven 

-institucionalizado- “que no desea estudiar, ya que no le gusta”, invitándonos a 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que estimulan, motivan o, por el contrario, 

desmotivan a la población que día tras día exige de creatividad e innovación, a fin de 

configurar el aula de clases como su principal grupo de referencia, el cual suple algunas 

de sus necesidades y le permite desarrollarse de manera satisfactoria.   

Como se ha observado hasta el momento, la vinculación de saberes encuentran 

estrecha relación con los procesos de aprendizaje e inclusive se han instaurado en estos 
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procesos. Ahora bien, al contemplar su articulación como estrategia pedagógica, 

encontramos elementos de relevancia concediendo variedad de posibilidades y, por 

tanto, herramientas para su encausamiento.  

Como punto de partida y principal agente de cambio, se hace evidente la demanda 

por parte de los estudiantes de actividades académicas que inviten al desarrollo de 

procesos en la construcción de conocimientos, reivindicando su rol activo. Por su parte, 

los educadores lo perciben como posibilidad y evalúan positivamente a partir de su 

experiencia este tipo de estrategias, aportando significativamente a los procesos de 

aprendizaje.  

La vinculación de saberes involucra, como se ha podido observar, el reconocimiento 

de la historia de vida del estudiante, el desarrollo de múltiples habilidades e inclusive 

identificación de las debilidades e intereses, llama a la conjunción de su experiencia de 

vida con las temáticas abordadas en el aula de clase, las cuales se complementan con la 

realidad y permiten interpretarla, construir nuevos conocimientos y fortalecer diversas 

áreas de interés en los estudiantes. 

Finalmente, vale la pena destacar el reto de hacer concientes e intencionadas cada 

una de estas posibilidades de vinculación de saberes populares a partir de la 

estructuración de actividades académicas y acciones que en su conjunto aporten 

significativamente al niño y al joven en su proceso de reeducación como alternativa que 

permite transformar las prácticas pedagógicas que se dan en un centro de reeducación de 

niños y jóvenes.  

 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  120 

Prácticas visibles e invisibles  (Prácticas pedagógicas). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Red de sentido prácticas pedagógicas. 

 

La práctica pedagógica se configura como una de las categorías subyacentes a la 

presente investigación. Su aporte es significativo para el alcance de los objetivos 

propuestos,  ya que es percibida como un factor decisivo en la construcción de sociedad 

en la medida que interviene y afecta las diversas formas de ver el mundo, las cuales se 

configuran conforme a sus finalidades, intereses y acciones. Por tal motivo, la 

información permitió la emergencia de subcategorías que corresponden a los intereses de 

los actores, metodologías y ambientes de aprendizaje. 

El análisis e interpretación de resultados, a partir de esta categoría, se acoge a los 

planteamientos de Zuluaga (1989), quien propende por el empoderamiento del educador 

y, claro está, de la dinámica institucional a partir de la reflexión sobre la práctica en su 

condición de saber, involucrando los discursos, las características sociales de la práctica 

y la enseñanza; elementos que, entre otros, señalarán o permitirán construir y fortalecer 

nuevos caminos que dinamicen el papel del educador, de la enseñanza y, a su vez, 

aporten a la formación de sujetos desde la autonomía. 

De manera complementaria con los saberes descritos con anterioridad, vale la pena 

profundizar en aquellos que poseen los educadores, especialmente, el saber comprendido 
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como práctica pedagógica, el cual guarda un valor significativo en los procesos de 

aprendizaje y logra aportar a los procesos académicos dentro del COJLA.  

Considerando de antemano que la pregunta de investigación se enfoca hacia esta 

labor cotidiana del educador, se desarrollará este apartado, conjugando diversos aportes 

de la comunidad educativa, encontrando como primera medida los intereses 

identificados por parte de cada uno de los actores involucrados en el sistema escolar, e 

inclusive alternativas para materializar dichos intereses principalmente por la línea de 

los estudiantes. Posteriormente, se describirán las metodologías, como la puesta en acto 

de un saber hacer que se complemente con los ambientes de aprendizaje derivados de la 

práctica y de la cotidianidad de los sujetos que convergen en el área académica del 

COJLA. 

Las prácticas pedagógicas configuran diversas formas de relación con los saberes y 

conocimientos, tanto unos como otros expresan cierto tipo de intereses direccionados 

hacia fines particulares o comunitarios. Por sí misma, la práctica pedagógica plantea 

intencionalidades en el marco de las demandas de la sociedad donde, para fines de la 

presente investigación, avanzaremos en su decodificación con el propósito de lograr 

configurar un proceso que rescata sujetos activos y propositivos. 

A través de los diversos encuentros se hicieron claramente presentes los intereses de 

los estudiantes, los cuales plantean, por un lado, la necesidad de profundizar en diversas 

disciplinas: inglés, matemáticas y sistemas, frente a lo cual proponen una serie de 

estrategias para implementar en su desarrollo; paralelamente plantean la apertura de un 

espacio académico orientado hacia la formación en técnicas de oficina. Al respecto los 

informantes manifestaron, a partir de murales institucionales y conversatorios 

convocados por los miembros del grupo co-investigador, los siguientes aportes que 
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hacen referencia a este tipo de intereses: ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases?, que 

den más días sistemas, que dicten principios de química y física, y también clases 

avanzadas, contabilidad, inglés avanzado, trigonometría, que dejen un cuaderno para 

cada materia, que dicten técnicas de oficina, que dicten sistemas avanzados (Matriz de 

Talleres. CART.EST.06.PP) 

Dicho planteamiento va en contravía de las percepciones de los educadores, 

quienes observan una predisposición de los estudiantes a los espacios académicos, 

afirmación que ha sido desarrollada con anterioridad. Como se puede observar el 

estudiante se muestra motivado hacia áreas y conocimientos específicos, demanda 

desconocida por el cuerpo docente. 

Se identifica un interés especialmente orientado hacia el fortalecimiento de dichos 

espacios, exigiendo mayor profundidad en cada una de las temáticas e inclusive 

apertura de nuevas experiencias, las cuales presentan una característica en común, los  

conocimientos  se conjugan con las necesidades de una sociedad, facilitando por tanto, 

su vinculación al mercado laboral, afiliación a grupos de referencia y, por tanto, 

satisfactores de necesidades, los cuales en el marco de la tecnificación y 

competitividad exigen dominio técnico al servicio de la supervivencia. 

Pareciera estar subyacente en este interés una relación de transmisión de 

conocimientos o ciencias básicas, decantadas de tal manera en el estudiante que le 

permitan desenvolverse como sujeto al servicio de las necesidades del sistema, 

configurándose estos en conocimientos prácticos; quizás elementos que le permitirán 

reintegrarse a la dinámica social. 

Para dicho fin, los estudiantes proponen en los murales y en respuesta a las 

preguntas planteadas y sistematizadas, estrategias para el desarrollo de prácticas 
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pedagógicas innovadoras, acogiendo las siguientes acciones: conformación de 

espacios de lectura y redacción de textos, actividades lúdicas, deportivas y musicales, 

implementación de diferentes estrategias didácticas, clases sin profesores e inclusive la  

ausencia de clases. 

¿Cómo te gustaría que fueran tus clases? Solo dos clases, con música, educativas 

con televisión, que los educadores lleguen solo a mirarnos, que solo escuchemos 

música y veamos T.V y no hacer clase. Que una profesora dicte educación sexual con 

videos, no tanto dictado sino talleres lúdicos, espacios de lectura, que dejen tareas, que 

no dicten tanto y expliquen más, sin profesores (Matriz de Talleres. 

CART.EST.06.PP).  

Los estudiantes demandan prácticas pedagógicas que transformen las maneras de 

abordar el conocimiento, resaltando el rol dinámico de los sujetos involucrados en los 

procesos de aprendizaje.  

Por su parte, las estrategias propuestas reivindican el paradigma activista, en el 

cual el aprendizaje se configura desde la acción o en palabras de Decroly (citado por 

Zubiría, p. 25.)  se “aprende haciendo”. A partir de esta apuesta el estudiante se 

configura como un sujeto activo y fundamental en los procesos educativos en donde 

tanto los contenidos como los métodos parten desde sus necesidades e inquietudes. A 

su vez, desde el paradigma de la pedagogía conceptual, se reivindica como eje central 

el papel de la escuela en el proceso de promoción del pensamiento, las habilidades, los 

valores y su relación con la  reconstrucción social. Su papel garantiza la aprehensión 

por parte de los alumnos de los conceptos básicos  y las relaciones entre estos, 

características y apuestas que en su conjunto reúnen algunos de los intereses expuestos 

por los estudiantes. 
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Dentro del proceso académico es evidente que no todos los intereses se dirigen 

hacia la adquisición o construcción de conocimientos derivados de diversas ciencias, 

presentándose, por tanto, intereses dirigidos hacia temas delictivos y conductas 

asociadas. Obsérvese esto a través de las siguientes manifestaciones: “En mi salón de 

clases hay unos jóvenes que no saben ni cuáles son las vocales, entonces a ellos les 

importa más hablar de cómo se arma, como se roba, o sea eso es lo que más le fascina 

a ellos” (Matriz de entrevista grupal, EG1-P06). 

Un joven manifiesta estar nervioso, otro le responde: “ni que perdiera mil millones 

de pesos”, el joven responde: “ya he perdido siete por estar acá estudiando”;  

alternamente otro joven afirma que él sí necesita pasar la evaluación para ser 

promovido (Matriz de observaciones, OBS1SP). 

Así como surgen intereses hacia la profundización o adquisición de saberes 

académicos, propios de la vida escolar, existen otros que distan de este tipo de saber, 

denotando bajos niveles de motivación escolar y permanencia en este espacio por 

obligación, ya que el estar inmerso en el proceso reeducativo exige su vinculación al 

área académica como proceso en la restitución de derechos fundamentales, en este 

caso el de la educación, el cual comúnmente les ha sido vulnerado, ya sea por 

negligencia familiar, condiciones económicas o desvinculación asociada a las 

problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, actividades delictivas o 

permanencia en calle. 

Este tipo de intereses procedentes de los estudiantes, hacen evidentes relaciones de 

resistencia, diversidad de intencionalidades y un discurso subyacente de procesos que 

promuevan el desarrollo de conocimientos; donde el estudiante es el principal actor y 

hacedor del aprendizaje. Frente a ello, la práctica pedagógica se debate ante la 
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tendencia transmisionista, donde de manera asociada con las experiencias de los 

educadores que se desempeñan en el campo de la reeducación, se han de configurar en 

un saber basado en  una dinámica dialógica a partir de las demandas del contexto. 

Teniendo en cuenta que en la práctica pedagógica es inevitable la presencia de 

diversos  intereses, se presentarán de manera complementaria aquellos provenientes de 

los educadores, los cuales se han configurado a partir de una postura crítica de la 

práctica pedagógica,  resignificando los papeles asumidos por cada uno de los actores 

involucrados, develando paralelamente opciones políticas y saberes del educador. 

Los educadores manifiestan una inclinación por la articulación de propuestas 

constructivistas, lo cual involucra sensibilización frente a dichas propuestas y procesos 

de articulación progresiva, aspectos que fueron manifestados a partir de las entrevistas 

grupales, donde podemos destacar los siguientes aportes: 

A mí me parece (aunque no he estado como profesora aquí en el centro de 

orientación) que uno siempre debe indagar lo académico desde la experiencia de vida, 

para ellos la única realidad que existe es lo que ellos han vivido y eso es lo más 

importante y desde ahí empezar a vincular lo cotidiano que ellos han tenido en calle 

con cada una de las materias que quieren aprender, es decir, desde el aprendizaje 

significativo, donde a partir de esa realidad que vivía el estudiante, en la cual tenía 

contacto con las matemáticas, sociales o español al vivir cada una de estas materias 

desde su cotidianidad, el no negarla se configura en  una alternativa para que por una 

parte no se vuelva a generar represión y  temor presente en el contexto académico. 

(Matriz entrevista grupal. EG2-P04) 

Primero que todo yo generaría los encuentros de sensibilización y vivencia de los 

momentos en la articulación de propuestas constructivistas, para así ver cómo se 
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sienten los educadores, los estudiantes; y después de que ellos se sensibilizan, pues 

empiezan a crear las relaciones de entre las temáticas, no en todas las materias sino 

empezando, por ejemplo, español, empezando con pocas materias, y mirar desde el 

interés de ese muchacho lo que sea más general, empezar a generar una clase, 

donde listo el muchacho entra al aula, saben que yo soy la figura de autoridad, que 

tenemos unos límites, que hasta tal comentario podemos llegar, no podemos salir 

sino hasta el horario que está establecido, pero se acompaña la clase, con obras de 

teatro, referencia a experiencias de vida, construcción de un rap donde se logren 

identificar los adjetivos y los sustantivos de la clase. (Matriz entrevista grupal. 

EG2-P11) 

Existen tendencias discursivas y prácticas orientadas hacia la construcción colectiva 

de conocimiento, las cuales se logran instaurar en los discursos de los educadores del 

COJLA, quienes en sus reflexiones manifiestan la necesidad constante de direccionar e 

innovar sus prácticas como respuesta a las demandas de la población, quienes son 

portadores de un cúmulo de saberes procedentes de su experiencia de vida, resultando un 

reto al articularlos asertivamente en los procesos de aprendizaje. 

Como se puede observar, sus prácticas distan de este tipo de propuestas, ya que 

requiere de un proceso que permita consolidarlo de manera intencionada dentro del área 

académica, buscando un común acuerdo y reestructuración a partir de la participación 

activa de cada uno de los educadores. 

Los intereses de los actores hacen evidente la necesidad de construir propuestas 

innovadoras, en las cuales los sujetos trascienden de roles depositarios de conocimientos 

a su posicionamiento como sujetos activos, involucrando estos procesos previamente 

estructurados e intencionados.  
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Las metodologías definidas a través de las diversas manifestaciones, realizan un 

especial énfasis en la instrucción, la cual se presenta como estrategia que conlleva al 

cumplimiento de la actividad evitando el tiempo libre, el cual suele equivaler a la 

retrospección en la vida del pasado, es decir, regresar a experiencias del pasado delictivo 

o permanencia en calle del estudiante.  

Para promover el cumplimiento de las actividades propuestas por el educador, éste 

lo realiza mediante procesos de evaluación, el seguimiento constante de las actividades 

desarrolladas por el estudiante, acompañado de la retroalimentación y la verificación de 

cada una de las actividades. Al respecto las manifestaciones permiten observar: 

El educador solicita a los jóvenes hacer silencio, mientras uno de ellos se le acerca 

diciéndole: ¿cucho está bien? Señalándole la plancha que realiza. En el tablero 

permanece la instrucción: -realizar cubos en perspectiva isométrica y realizar 

figuras con ellos-. Alternamente mientras el educador repite la instrucción un joven 

manifiesta: “yo no entendí, quedé más perdido, se entiende él solito yo mejor paso  

la plancha nuevamente”. (Matriz de observaciones, OBS 2 PP) 

Empiezan a mostrarle avances al educador, quien le responde: “mire, así no mijo, 

esto va centrado” (haciendo referencia al membrete). “¡Présteme un corrector”!, le 

dice el estudiante, “no, una carta nunca va con corrector”. “Mire cucho yo la hice 

así”, “sí pero aquí era a doce centímetros y este espacio de aquí ¿por qué?”. 

Para poner orden el profesor les avisa a los estudiantes que va a recoger las cartas y 

que las va a calificar. (Matriz de observaciones, OBS6 PP) 

Por eso se les mantiene ocupados para que no tengan espacios, ya que ellos en los 

espacios libres es que se comentan esas experiencias de calle, que yo vengo por 

esto, que yo vengo por lo otro (Matriz de entrevista grupal, EG1-P0) 
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Estas manifestaciones ilustran, como ha sido anteriormente señalado, la 

formulación de instrucciones como eje central, constituyéndose estas a partir de la clara 

enunciación, es decir, el adecuado manejo del lenguaje, la visualización de esta 

instrucción, y enunciación continua de la misma donde, si es necesario, recapitula y 

aclara tanto individualmente como grupalmente las dudas particulares. 

Como se puede observar, el manejo del grupo y desde este tipo de contexto 

reeducativo, donde prima el cumplimiento de normas institucionales (no agresiones 

físicas ni verbales, respeto de figuras de autoridad, no porte de armas, no consumo, no 

evasiones internas ni externas de la institución, entre otros) en garantía constante del 

buen comportamiento y práctica de cada una de estas normas, el educador acude a la 

nota como medio de intimidación o dispositivo de poder, ya que las consecuencias de 

una nota deficiente afecta inmediatamente los privilegios dentro de su permanencia en 

el proceso, es decir, revierte en la evaluación realizada semanalmente de su 

comportamiento, adquisición de puntos para el acceso a bienes adicionales o 

interferencia con los permisos de fines de semana para ir a sus casas, principales 

motivaciones de los estudiantes que son afectados inmediatamente. 

El proceso contiene un seguimiento constante por parte del educador de las 

actividades desarrolladas por el estudiante, quien a su vez acude al educador para 

solicitar la verificación de los ejercicios propuestos y retroalimentación de los mismos, 

presentándose como tendencia el cumplimiento de actividades específicas en 

contradicción a la construcción de conocimientos.    

Teniendo en cuenta que las sociedades son dinámicas, plurales y a su vez los 

marcos conceptuales de referencia se forjan diversas propuestas de modelos 

pedagógicos, entre los cuales este tipo de práctica tiende a caracterizarse como es 
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planteado por De Zubiría (1994)  “ La pedagogía tradicional, fundamentada desde el 

paradigma tradicional y orientador del modelo instruccional, desde el cual el 

conocimiento es transmitido, acto que presupone la construcción externa de los saberes, 

transmitidos a través de lecciones impartidas por el docente, el rol receptor del 

estudiante conjuga la imitación y reiteración de contenidos para la producción de los 

mismos”.  (p.  64)  

De cara a este panorama, los educadores identifican la necesidad de que las 

metodologías se encuentren mediadas por procesos de inclusión, ejercidos a partir del 

conocimiento de las culturas juveniles, la delegación de responsabilidades, procesos de 

negociación, la orientación en los procesos de aprendizaje, ejerciendo el educador el 

papel de acompañante y el conocimiento de la historia de vida del joven, elementos que 

son expresados por los informantes así: 

Pero miren que aquí hay una herramienta importante y es conocer la historia de vida 

del muchacho y nosotros contamos afortunadamente con ese conocimiento, pues en 

la parte reeducativa uno sabe la historia, su familia, etc., entonces cuando uno llega 

al aula uno sabe este niño es así, no es porque lo encuadre en algo sino que uno sabe 

lo que ha vivido, entonces si yo llego a tratar educación sexual, conociendo 

antecedentes de abuso sexual, es saber la prudencia con la que debo tratar sin herir 

susceptibilidades y más bien que esa clase que yo estoy dando sea más una 

motivación para él, pero eso parte del conocimiento de la historia de vida, por eso 

uno no puede generalizar o decir “el que ha sido violado o los que la mamá les 

pega”, no, sino que,  uno lo que hace es que con el tema académico trata de llegarle 

al muchacho llegarle con el lenguaje más sencillo pero siempre marcando la 

diferencia. (Matriz de entrevista grupal. EG1-P08) 
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Pienso que sí, los muchachos participan mientras uno sepa cómo manejarlos y cómo 

incluirlos en ese proceso. (Matriz de entrevista grupal. EG2-P10) 

También es necesario que el educador conozca, por ejemplo, sobre el rap, porque, 

por ejemplo, a mí me ponen esta música y yo quedo perdida, yo no conozco de eso. 

(Matriz de entrevista grupal. EG2-P11)  

Este tipo de metodologías propenden por la inclusión del joven como sujeto 

histórico, donde cada una de sus dimensiones son tenidas en cuenta para orientar las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los educadores, quienes reivindican la 

importancia de asumir al estudiante no como un receptor de conocimientos, sino como 

un sujeto integral portador de derechos, que integra una red de subculturas y 

características que deben ser tenidas en cuenta para hacerlas parte constitutiva de 

procesos educativos incluyentes. 

Este interés se relaciona con modelos pedagógicos, en los cuales se desconoce al 

sujeto, así como es expresado en planteamientos como los de Zubiría quien desde la 

pedagogía conceptual, rescata la manera como se ha disgregado históricamente el papel 

dinámico y propositivo de los sujetos inmersos en la construcción de saberes, a su vez 

otros autores como Paulo Freire desde la pedagogía del oprimido, Peter Mcklaren en la 

pedagogía crítica, entre otros, plantean propuestas en las cuales el sujeto adquiere un 

papel dinámico y el docente promueve la construcción de dichos saberes.  

Por otro lado, los ambientes de aprendizaje se caracterizan por la organización 

estratégica de los estudiantes, acción que previene la conformación de refuerzos y 

liderazgos negativos, situación que es dada a partir de los juegos de poderes dentro del 

aula. Así mismo, contempla llamados de atención, ambientes de evaluación, escucha y 

correlación con el aprendizaje, postura acorde y participación con límites ya que se 
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presenta la tendencia en caer en diálogos improductivos. Las observaciones así lo 

confirman: 

Al llegar la profesora a clase llama a lista, pide a cada joven su libreta, los ubica en 

el salón en filas, ¡ubíquese donde yo lo mandé, no donde a usted se le dé la gana! 

(Matriz de observaciones, OBS3 PP) 

El profesor quita unos hilos, les dice que se sienten bien y mirando al frente, 

guardar todos los cuadernos, frente a lo cual los jóvenes preguntan si ¿sacamos 

hoja?, ¿evaluación?, ¿de qué es de matemáticas o sociales?, el profesor responde 

que hace ocho días habían acordado la evaluación, frente a ello pregunta sobre los 

acuerdos; los cuales contemplan número de preguntas y notas. (Matriz de  

observaciones, OBS1PP) 

El educador solicita al grupo hacer silencio y permanecer sentados. (Matriz de  

observaciones, OBS4 PP) 

El ambiente requiere de una plena organización de los estudiantes y ausentismo de 

distractores, quizás en respuesta de las características o diagnósticos psicológicos, la 

mayoría de estos con déficit de atención e hiperactividad.  

Por otra parte, este ambiente articula la apropiación del lenguaje y códigos de los 

jóvenes por parte de los educadores, aunado a la clarificación de límites, tolerancia del 

educador y empatía. Marco que varía de acuerdo con la postura del docente y la 

temática abordada. 

Uno lo que hace es que con el tema abordado dentro del espacio académico trata de 

llegarle al muchacho, a través de un lenguaje más sencillo, pero siempre marcando 

la diferencia,  Claro está que uno se desenvuelve con el lenguaje de ellos, pero uno 
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pone los límites, porque esos pelaos le dan tres vueltas a uno, no le funcionan y 

descomponen a un grupo. (Matriz de entrevista grupal, EG1-P08) 

Eso también depende de cómo uno les abre el espacio para que sea más vivencial, 

claro que como dice Fernando eso también depende de los ciclos y la materia. 

(Matriz de entrevista grupal, EG1-P03) 

Algunos jóvenes dicen: “cucho yo no sé nada”, entonces le toca a uno hacerle lo 

que uno está explicando, porque ellos dicen: “no cucho, yo no sé hacerlo”, hay 

pelados que quieren funcionar, así me pasó que día, funcionó toda la clase y ya a lo 

último se despelotó este pelado, y no quiso ubicarse y me dijo: “no cucho „sobra‟”, 

y le toca a uno tener tolerancia y decirle: “no venga papá tranquilo”, le hacen las 

que hacen y sobre el hecho toca rendirle pleitesía al pelado, no es como en otro 

lado, es decir, en la educación formal, que se da una nota y ya usted verá. (Matriz 

de entrevista grupal, EG1-P08) 

Este ambiente de aprendizaje se caracteriza por la identificación y apropiación del 

educador de los diversos canales de comunicación, facilitando la red de relaciones que 

dentro de la dinámica institucional se tejen, propendiendo a su vez por la configuración 

de vínculos empáticos que favorezcan los procesos tanto de aprendizaje como 

reeducativos. 

 Diciéndolo de manera sucinta y apoyándome en Muñoz (1990), la práctica 

pedagógica se recrea desde un contexto cultural, factor que incide en su desarrollo y, por 

tanto, en su regulación; haciendo evidente un conjunto de relaciones, procesos de 

acumulación, ya sea del conocimiento, el saber y del poder como resultante de las 

anteriormente mencionadas. A esta relación sistémica se han de incorporar las 

necesidades derivadas del marco relacional y a su vez las prácticas pedagógicas, como 
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actitudes al servicio del dominio del conocimiento. Por tanto, las prácticas se configuran 

según la respuesta y la posición que adopten a la acumulación y distribución. 

Lo anterior permite evidenciar la práctica pedagógica como una serie de procesos 

que llevan consigo elementos propios de la cultura y a su vez intenciones específicas que 

se derivan desde la praxis, en donde juega un papel importante la posición que adquiere 

la práctica pedagógica, ya que si se orienta desde la acumulación o acceso al 

conocimiento, adquirirían paralelamente, quienes están inmersos en dicha práctica, un 

aspecto pasivo o contrariamente dinámico, este último caracterizado por la función 

transformadora del conocimiento. 

Desde la presente postura se rescata la circulación de saberes, nacientes de las 

culturas y su relación intrínseca con la cotidianidad, donde estos se reivindican en las 

prácticas reproductivas, evidenciando que no sólo se puede hablar de un único saber o 

único conocimiento, sino de múltiples saberes y conocimientos. 

En consecuencia con lo anterior, las prácticas pedagógicas legitiman lo configurado, 

construido o impuesto, afianzamiento de modelos en contraposición con el desarrollo 

integral del sujeto, donde se hace necesario resignificar la postura acrítica y de manera 

personal, totalmente identificada con una postura dinámica en las prácticas pedagógicas, 

refiriendo como es sustentado por Echeverri, la necesidad de construir comunidades de 

docentes investigadores como alternativa, sin embargo, a ello se suma la perentoria 

necesidad de reflexionar sobre la acción como ejercicio propio de la misma, lo cual se ha 

de configurar como elemento fundamental de su cotidianeidad y postura política frente 

al contexto social. Es decir, es a partir de prácticas críticas desde donde se construye 

sociedad, incluyente, participativa y, por tanto, con sólidas bases democráticas.  
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Como se puede observar, el educador acude a métodos que articulan someramente el 

discurso pedagógico y contenidos de la enseñanza, quizás en respuesta al momento 

coyuntural, en respuesta a la resignificación de las prácticas pedagógicas, ejercicio al 

cual no se le asigna un papel transversal dentro de la dinámica institucional, 

desvirtuando el saber específico, como ha sido desarrollado por Zuluaga (1989), ceñido 

a las prácticas de la enseñanza, este descuido revierte en el desconocimiento de su 

historicidad y obstaculización ante su transformación. 

Esta noción de práctica pedagógica comprende discursos, actores, contextos, 

recursos y modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos, convergiendo en estos 

diversos campos de conocimiento ya que en esta área se conjugan las visiones de las 

diferentes áreas. 

Las funciones asignadas a los sujetos que hacen parte de esta práctica se encuentran 

claramente definidas por el educador, quien orienta y forma al sujeto, utilizando diversas 

estrategias acordes al contexto y, por tanto, destrezas desarrolladas en el campo de la 

intervención reeducativa. 

Como se puede observar, las prácticas pedagógicas desarrolladas en el área 

académica del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó se caracterizan por el conjunto 

de elementos que permiten dilucidar una serie de metodologías que de manera 

superficial acogen el conjunto de saberes populares de los estudiantes, es decir, se 

centran en la transmisión de conocimientos escolares o designados como oportunos para 

su nivel de ubicación escolar, lo cual conlleva a identificar prácticas que 

intencionalmente intentan guardar estrecha relación con las experiencias y cúmulo de 

saberes provenientes de la historia de vida del estudiante. 
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Este saber hacer del maestro se consolida en un ejercicio pluridimensional, 

demandando múltiples destrezas, habilidades y conocimientos desarrollados en el campo 

de la reeducación, lo cual se encuentra en un proceso continuo de resignificación, y ante 

el cual su postura se caracteriza por apertura y actitud estratégica frente a la dinámica del 

aula de clases y ante todo de los sujetos que allí convergen.  

Es preciso resaltar la tendencia a institucionalizar el discurso del educador, 

careciendo de una postura crítica y renovadora, cayendo en el cumplimiento de las 

demandas inmediatas,  tergiversando una de las funciones y retos de la educación como 

lo es la transformación del sujeto y para este contexto desde una dimensión 

pluridimensional. 

La postura crítica y dinámica del educador posibilita la construcción y trascendencia 

del saber popular permitiendo esto la intercomunicación con el saber que en el aula se 

configura como saber escolar, los cuales en su conjunto se pueden configurar como 

significantes en el desarrollo del estudiante. Es de señalar que desde este enfoque se 

promueve el desarrollo de un sujeto que recrea y construye realidades.    

 

Contexto reeducativo y retos de la práctica docente (Articulación con reeducación) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Red de sentido articulación con reeducación. 
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Esta categoría no puede estar ausente del análisis e interpretación de los datos, ya 

que circunscribe el contexto desde el cual se desarrollan las prácticas pedagógicas y, 

claro está, se refiere a los diversos saberes y formas de ver el mundo. Resulta de vital 

importancia identificar, desde la perspectiva reeducativa, a cada uno de los saberes que 

por su contextualización se especializan en un ramo de la educación comprometida con 

la sociedad y la formación académica de los niños y jóvenes que ingresan bajo medidas 

de ubicación institucional. 

Como se ha identificado someramente en el desarrollo del análisis de cada una de 

las categorías, existe un ambiente desde la pedagogía reeducativa, que difiere en algunos 

aspectos de la educación formal impartida por escuelas y colegios. A  pesar de orientarse 

hacia perspectivas de formación en valores, transmisión de la cultura, relación con los 

conocimientos, principal agente socializador y  normatividad, esta última resalta dadas 

las características de la población, ameritando, por tanto, resignificar acciones y 

pensamientos que afectan la convivencia en comunidad. 

Por consiguiente, las prácticas pedagógicas que desde este enfoque se desarrollan, 

asumen un rol de singularidad y especificidad proyectadas hacia la reeducación de niños 

y jóvenes, concebidos inicialmente desde el discurso y desde los fundamentos teóricos 

como sujetos en constante transformación y nodos de un una red de sistemas que se 

afectan mutuamente.   

Desde esta perspectiva, las acciones emprendidas por las diversas áreas involucradas 

en el proceso reeducativo, se orientan en función de la convivencia, a partir de la 

identificación de problemáticas tanto personales como familiares, construcción de 

estrategias de afrontamiento y consolidación de un proyecto de vida claro y coherente,  
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proyectando cada una de estas acciones hacia un proceso de reintegro del niño y el joven 

al medio sociofamiliar. 

Partiendo desde el contexto reeducativo y en busca de la reflexión sobre la práctica 

en una de las áreas inmersas en el proceso, como lo es área académica, surgen análisis, 

críticas y propuestas que acogen experiencias y formulan estrategias pedagógicas que en 

suma pretenden fortalecer y aportar significativamente al proceso desarrollado por el 

joven bajo la imposición de las autoridades competentes, invitando con ello 

contextualizar el saber pedagógico y reorientar las acciones que pretenden satisfacer las 

demandas de la comunidad educativa. 

Por lo anterior y en respuesta al desarrollo de la investigación, los datos permiten en 

un primer momento caracterizar el contexto reeducativo en el plano de la red de 

relaciones y dinámicas que se presentan como variable que afecta directamente la 

inserción del joven en el sistema académico, y en el segundo momento se pretende 

focalizar la mirada hacia este contexto institucional de orden académico, elementos que 

han de contribuir a la decodificación y lectura de la especificidad de unas prácticas que 

iluminan nuevas estrategias pedagógicas. 

El contexto reeducativo se encuentra principalmente caracterizado por una 

mediación de orden legal, donde cada uno de los niños y jóvenes ingresan a la 

institución por disposición de un juez o defensor de familia, en esta medida se hace 

presente una variable que lo diferencia significativamente de la educación formal, ya que 

como es evidente el niño y el joven ingresan en su mayoría en contra de su voluntad o 

motivados por agentes que vulneran directamente sus derechos, en ambos casos por 

representar un grupo poblacional con altos grados de vulnerabilidad. 
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Teniendo en cuenta la condición del niño, del joven y de sus familias, se presentan 

situaciones que a diferencia de la escuela necesitan de una especial atención, es el caso 

del alto riesgo de evasiones de los estudiantes tanto dentro de la institución, como al 

exterior de esta, esto involucra la necesidad de concentrarlos en espacios y tiempos 

específicos, donde el educador debe permanecer constantemente con el grupo. Una de 

las observaciones permite comprender la tensión que se genera en la medida que uno de 

los jóvenes no se encuentra en el espacio asignado o instrucción realizada por el adulto: 

A un joven lo habían dejado encargado del aseo del patio central después del 

descanso, al escuchar que tenían sistemas salió corriendo y entró a clase. Por esta razón 

ingresa una persona preocupada, pensando que se había evadido de la institución. El 

educador explica, cómo va a manipular haciendo otras actividades si le gusta entrar a la 

clase, entendiendo que el joven hace oficio por manipular, es decir, por no entrar a clase 

(Matriz de observaciones, OBS5 AR). 

 Como se logra identificar, la evasión de los estudiantes surge en respuesta a la 

desmotivación e irreconocimiento de la necesidad del proceso terapéutico, donde la 

manipulación o desarrollo de actividades que lo ausentan de los espacios programados 

se convierten en estrategias para evitar los diferentes tipos de intervención o como 

respuesta a las dificultades relacionadas con el reconocimiento de figuras de autoridad y 

reconocimiento de pautas normativas. 

En el caso de la observación, se evidencia la respuesta autónoma del estudiante a 

participar de los espacios académicos, principalmente motivado por sus intereses, 

irrumpiendo la relación de manipulación establecida como estratégica para conseguir lo 

que desea. Al observarlo desde otra perspectiva, podemos vislumbrar espacios 

académicos que acogen débilmente los intereses de los estudiantes ampliando aún más la 
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brecha entre estos y la construcción de conocimientos, espacios construidos por 

experiencias relacionadas con la motivación y deserción escolar. 

Otros de los elementos presentes en el contexto reeducativo son: las diversas 

expresiones culturales y la diversidad en la forma de ver e interpretar el mundo, 

incrementándose paralelamente el agrado de los estudiantes por la construcción de 

ambientes que promueven actividades de orden cultural, al respecto los educadores 

manifiestan: 

El rap, o su identificación como subcultura juvenil, representa no solo un talento 

que tiene el joven, es una forma de comunicarse con el mundo y si uno deja su 

estigmatización como negativo, puede conllevar a perder muchas cosas que son 

importantes y significativas para él y que de pronto no lo pueden ayudar a 

trascender y generar un proyecto de vida orientada a eso, por ejemplo. (Matriz de 

entrevista grupal, EG2-P09) 

Los jóvenes son felices, yo los he visto felices, ante todo este tipo de actividades 

culturales programadas en la institución o simplemente  contando sus experiencias, 

que “cuando yo estaba en el pueblo, y la comida y nos disfrazábamos”, para ellos 

eso es importante, porque ellos se sienten como en confianza. (Matriz de entrevista 

grupal, EG2-P10) 

Acá se realiza en la institución los dos, se realiza el festival de HIP HOP y se 

realiza el festival de la canción. El Hip Hop para que ellos vean la cultura de este 

género, también se realizan eventos que convocan otros géneros musicales, igual 

que el festival del mito y la leyenda, el festival de cine, o sea se buscan las 

diferentes actividades institucionales que movilizan mucho la participación de los 

jóvenes. (Matriz de entrevista grupal, EG2-P10) 
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En este tipo de actividades confluye el diálogo intercultural movilizando a los 

estudiantes, ya que se gesta a partir de su realidad, de la forma en que han interactuado 

con el mundo o, dicho de otra manera, acudiendo a los canales por medio de los cuales 

se expresa de manera abierta encontrando en ello satisfacción. 

La dinámica escolar a su vez se encuentra afectada por otra de las variables que se 

hacen presentes en la cotidianidad del aula de clases, donde el proceso legal enfrentado 

por el niño y el joven y su correlación con los estados de ánimo fluctuantes, constituyen 

una realidad en el contexto reeducativo, obsérvese a través de las siguientes 

manifestaciones:  

El profesor ingresa al salón, primero pregunta a un joven: ¿Qué le pasó? -ya que se 

encuentra triste o con los ojos llorosos-. Donde el motivo es su situación legal, 

habló previamente con la Defensora de Familia. (Matriz de observaciones, 

OBS1AR) 

En este momento, se presenta en la puerta una funcionaria que viene preguntando 

por un estudiante, lo ubican para que salga porque está siendo solicitado por la 

Defensora, que se encuentra en diligencia dentro de las instalaciones de la 

institución, el joven sale, pero mientras tanto aumenta el ruido y el desorden.  

El educador aún hablando conmigo, hace contacto visual con el joven a quien le 

había llamado la atención; y en voz fuerte le dice: ¡Pero hombre siéntese a trabajar, 

deje esa ansiedad, como espera una libertad si se ha portado mal en sección y no 

trabaja, deje la ansiedad viejo, ¿qué hace con esa ansiedad?, ya le dije que ya 

ahorita le ayudo, espere que ahora les toca pasar a hablar con la defensora a los de 

la sección seis y después a ustedes, baje la ansiedad que yo ahorita le colaboro! 
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 El muchacho que se hallaba caminando de un lado a otro del salón se queda quieto 

y enseguida se acurruca en un extremo del salón llevando las manos a su cara y allí 

permanece, los demás muchachos lo observan pero no interactúan con él, respetan 

su espacio. (Matriz de observaciones, OBS6 AR) 

Los momentos descritos a través de los registros de observaciones realizados, 

develan una transformación inmediata del ambiente en el salón de clases, generando 

bajos niveles de concentración en las actividades, desorden, desestabilización grupal, 

respuestas poco asertivas en el manejo de crisis e inclusive ansiedad, afectando, por 

tanto, el desarrollo de la clase, ante lo cual el educador construye estrategias que 

promuevan la estabilidad o funcionalidad del sistema. 

Como es evidente, la presencia de quien lleva el caso y define su condición legal 

logra trasladar todo tipo de interés y atención, primando la llamada “libertad”, es decir, 

su reintegro al sistema familiar, quedando, así mismo, relegado lo construido en el 

proceso académico.   

Entiéndase que este tipo de ubicación institucional se presenta como sanción con 

perspectiva formativa, donde el sujeto que ha irrumpido los parámetros normativos o ha 

presentado dificultades de orden adaptativo, ingresa a una medida con orientación 

formativa, que desde la pedagogía reeducativa plantea interrelaciones, procesos de 

comunicación bidireccional, canales establecidos a partir de la construcción de vínculos 

de afectación mutua, saberes en constante diálogo y transformación. El modelo 

planteado incorpora evidentemente procesos de transformación tanto del niño, el joven, 

el educador y su entorno. 
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Los jueces, por castigarles la picardía, los mandan a un sitio de estos y aquí se pudren 

si deciden desviarse, hay unos que les sirve de experiencia y cambian. (Matriz de 

entrevista grupal. EG1-P07) 

Pues también en esas experiencias de niños que inician robando, en ejemplos así 

como los que da el profesor, hasta donde el que ingresa a una institución como esta es 

productivo o no porque, pues no es productivo porque se puede reunir con otros de 

experiencias de consumo o de calle que ellos dicen: ¡uuy que chévere!, pero también 

me parece muy bueno en el sentido en que hurto es hurto así sea de un dulce. Es 

como proyectar si hoy me robo un dulce, mañana qué me voy a robar, y 

especialmente a esos que van de primera vez es a los que más hay que cuestionar, 

porque son los que pueden cambiar más, además esto tampoco es el hueco, es una 

oportunidad para que familias y muchachos proyecten otra vida, una vida más 

positiva, más sana. Yo pienso que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, 

cuántos seres humanos se la pasan en la calle y no tienen la oportunidad de conocer 

personas que quieren trabajar con ellos y así sigan drogadictos o así sigan robando, 

pero al menos que sean más dignos como personas y respetar a los otros, no sé si nos 

estamos desviando del tema. (Matriz de entrevista grupal. EG1-P07) 

El modelo planteado por la institución brinda herramientas significativas dentro del 

proceso reeducativo, sin embargo, los espacios permiten reconocer el acercamiento o 

distanciamiento de los objetivos planteados, específicamente en el aula de clases, donde 

se presenta la mayor permanencia del joven, configurándose como espacio de 

socialización y aporte a su proceso, por tanto, podríamos asegurar que el reto que frente 

a este espacio se impone es trascendental en el proceso de reeducación, allí el saber 
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docente despliega una serie de estrategias o posibilidades para aportar significativamente 

al fin último del proceso: reeducar en el marco de la dignificación del ser humano. 

Las diferentes manifestaciones permiten identificar como constante asociada al 

proceso reeducativo, quizá fusionándolo al fin del proceso, la modificación de la 

conducta, orientado especialmente por un modelo conductista, al respecto los 

educadores afirman: 

Pienso que acá en la institución están utilizando un modelo muy conductista 

Y yo ya no sirvo para eso, de estar que si se movió. Insuficiente, que si no cumple, 

no  sale el fin de semana, todo eso es una presión, eso es lo único que no me ha 

gustado acá, de resto, pues el trabajo es chévere y si, o sea, hay muchas cosas por 

hacer, pero, o sea, hay cosas que a uno no le gustan, uno viene acostumbrado a 

otros modelos”. (Matriz de entrevista grupal. EG2-P02) 

Lo importante es que sea un trabajo en equipo, porque si yo tengo acá muchachos 

en una sección y les digo como educador qué pueden seguir bajo ciertos criterios, y 

luego los cambian, porque me cambiaron a mí como educador, entonces llega el 

otro y les dice, no”. (Matriz de entrevista grupal. EG2-P09) 

La entrevista grupal permite identificar posturas que se encuentran en desacuerdo 

con el modelo utilizado en la institución, el cual presenta discontinuidad con las 

propuestas dialógicas y promotora del desarrollo de habilidades en el sujeto, incurriendo, 

por tanto, en la primacía de medidas normativas, en cumplimiento de los mínimos de 

convivencia dentro de un contexto específico, operando como medida sancionatoria. 

Esta crítica ha permitido evidenciar las intenciones por construir nuevas propuestas 

pedagógicas desde la forma que ha sido visto el estudiante por parte de los educadores. 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  144 

Frente a ello, estos manifiestan no encontrar unificación de criterios que direccionen 

claramente las prácticas dentro de la institución. 

Siguiendo este orden de ideas y de manera transversal, el contexto institucional 

académico articula dos elementos en especial, los cuales otorgan la singularidad y 

orientación de cada una de las prácticas, estos son: el reconocimiento del joven desde el 

conocimiento de la historia personal del joven; estos elementos conforman una visión 

holística y sistémica del estudiante que antes de serlo es ser humano. 

Pero miren que aquí hay una herramienta, la cual es conocer la historia de vida del 

muchacho y nosotros contamos afortunadamente con ese conocimiento, pues en la 

parte reeducativa uno sabe la historia personal y familiar. Entonces cuando uno 

llega al aula uno sabe que este niño es así, por algún tipo de circunstancias 

personales,  no es porque uno como educador lo encuadre en algo, sino que uno 

sabe lo que ha vivido (Matriz de entrevista grupal, EG1-P08). 

A su vez, los registros de las observaciones realizadas permiten identificar que la 

interacción con el estudiante acoge sus diversas dimensiones, su subjetividad y 

reconocimiento de la singularidad, según la cual es tratado y orientado durante el 

transcurrir de la clase. 

De igual manera, este contexto se caracteriza por la valoración desde aprendizajes 

delictivos, búsqueda de reconocimiento y poder ejercido a través de la violencia.  

Entre los estudiantes se logra ver que entre más mañas, para ellos mucho mejor. 

(Matriz de entrevista grupal EG1-P01) 

Un joven dice: “ahora me voy a evadir para ir a coger duraznos, como a mí no me 

dicen nada”. (Matriz de observaciones, OBS4 AR) 
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Mientras tanto, el coordinador encargado del grupo, en  abuso de su cargo, agrede a 

uno de los jóvenes el cual no se ubica en fila como éste le indica. (Matriz de 

observaciones, OBS3 AR) 

Se hace evidente una notoria aprobación entre estudiantes, con diálogos que evocan 

experiencia en calle, prácticas delictivas o, en su conjunto, hábitos poco saludables; 

desencadenando relaciones de valoración de dichos saberes o aprobación de conductas 

que distan de la convivencia en sociedad. Así mismo, en busca constante de aprobación 

ya sea por parte del grupo de pares o educador, el niño acude a la enunciación e 

inclusive práctica de acciones que se encuentran en contradicción con las normas 

institucionales, desestabilizando, por tanto, al grupo que comparte el mismo salón de 

clases, retando directamente al educador como figura de autoridad y de cara a la 

ausencia de herramientas para manejar niveles de tolerancia o ejercicio del liderazgo o 

por modelamiento de figuras representativas. 

Lo anterior demanda un claro posicionamiento del educador, ya que enfrentar este 

tipo de relaciones, tensiones y  resistencias, implica desestabilización del 

funcionamiento grupal, influenciabilidad e inclusive refuerzo de normas relacionadas y 

cimentadas en el irreconocimiento de pautas normativas y mínimos de convivencia.  

En este sentido, el educador a partir de su práctica, propicia: la reducción de factores 

de riesgo, disminución de distractores, modelos conductistas, sanciones, separar 

refuerzos negativos, motivación por el cumplimiento de logros, ambientes de confianza, 

vinculación afectiva y estética de los trabajos propuestos. Veamos en los siguientes 

ejemplos algunas manifestaciones: 
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Mientras transcurre la clase uno de los jóvenes me explica: “lo importante es que 

uno trabaje algo, haga algo, si me saco un Insuficiente lo ponen a uno a asumir en 

clase o sino en la sección”. (Matriz de observaciones, OBS 2AR) 

Otro joven pregunta si puede jugar, el educador responde que solo hasta cuando 

acabe y dice al grupo que el juego es lo que no les deja progresar, un joven dice que 

la vida es para disfrutarla. (Matriz de observaciones, OBS5 AR) 

A partir de este contexto se puede identificar el papel del educador, como la 

confluencia de mediaciones y respuestas frente a las demandas y pautas relacionales ya 

descritas, contemplando igualmente la constante reorientación de saberes, mediador, 

orientador de la resignificación de vivencias, emite juicios de valor, orienta habilidades, 

innovar en cuanto estrategias pedagógicas, dignificar al ser humano y promueve el 

trabajo colaborativo y proceso de negociación. 

Para concluir, es de señalar que las tendencias prácticas dentro del centro 

reeducativo se encuentran estrechamente ligadas a corrientes conductistas, sin con ello 

invalidarlas y asignarles un valor decreciente dentro de la formación y educación de los 

niños y jóvenes que allí convergen. Por esto es que se le asignan aportes significativos 

en materia de  construcción de hábitos, regulación conductual dentro de un sistema que 

regula y resignifica conductas disfuncionales. Sin embargo, el reto plantea trascender de 

líneas bidireccionales  (acción - reacción) a aquellas relaciones pluridireccionales en las 

cuales se configure una postura crítica del sujeto cognoscente. 

Las transformaciones dentro de las prácticas pedagógicas que permiten la 

vinculación de saberes populares involucran: la construcción de una cultura investigativa 

y fuertemente comprometida con el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras 

afianzando su rol dentro del proceso reeducativo lo cual involucra la motivación desde 
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instancias administrativas para la consolidación, seguimiento y evaluación de dichos 

espacios, aunado al incremento de la participación de los estudiantes dentro del contexto 

escolar  e interés del sistema familiar en el proceso que desde esta perspectiva integral se 

les brinda a quienes hacen parte del proceso. 
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Hacia la consolidación del saber popular de los estudiantes del cojila en las practicas 

pedagogicas inmersas en el proceso de reeducacion  

 

Este capítulo pretende de manera sintética y clara acoger los elementos que a partir 

del análisis e interpretación de la información dan respuesta a la pregunta de 

investigación, es decir, aquella que convocó desde un principio cada una de las acciones 

del equipo investigador, permitiendo a su vez la construcción de una propuesta 

pedagógica articulada a la problemática identificada, para tal fin recordemos la pregunta 

planteada: ¿De qué manera las prácticas pedagógicas pueden vincular el saber popular 

de los estudiantes del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó (Cajicá) como 

estrategia pedagógica articulada al proceso de reeducación? 

Como se hizo evidente las prácticas pedagógicas se configuran como un escenario 

que llama a la innovación, respuesta oportuna y significativa a las demandas de la 

comunidad académica y a su vez como un complejo contexto en donde se evidencia la 

transformación del ser humano, entiéndase este como estudiante, docente y directivo, 

producto de una relación dialógica e intersubjetiva. 

Las prácticas pedagógicas dentro del contexto reeducativo evidenciaron una clara 

orientación hacia el seguimiento de actividades vivenciales de orden individual y grupal 

con el objeto de lograr el alcance de un saber específico, esto enmarca el desarrollo de 

relaciones de cooperación y construcción de objetivos claros para el estudiante, 

elementos que en su conjunto permiten trazar una ruta de aprendizaje con la 

configuración de límites claros en el plano de las pautas normativas, involucrando ello 

un proceso de comprensión del sentido de las mismas  y dinámicas académicas.  
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Teniendo en cuenta la dinámica relacional dentro del aula de clases, caracterizada 

por la configuración de alianzas y la transmisión de conocimientos producto de las 

experiencias tanto de estudiantes como de docentes, entendido en el presente ejercicio 

investigativo como el desarrollo de la inteligencia interpersonal, se evidencian 

componentes prácticos para promover la vinculación de saberes populares dentro de las 

prácticas pedagógicas y trascender hacia la construcción de aprendizajes significativos 

para el estudiante, quien en contradicción con los prejuicios gestados en parte de la 

comunidad académica,  atribuye un alto significado al saber escolar, en donde conjugan 

bajo un mismo dominio los conocimientos científicos y cotidianos, los cuales hacen 

parte vital de su existencia.  

Como se hizo evidente en el desarrollo y producto de la investigación es 

interminable la existencia de saberes previos en el estudiante, los cuales de manera 

autónoma son asociados con la temática abordada en la clase, es decir, se reafirma la 

existencia de saberes que guardan relación y significancia con los procesos de 

aprendizaje y contenidos académicos. Evidencia que refirma una vez más la posibilidad 

de ser articulada a las estrategias pedagógicas desarrolladas dentro del área académica, 

configurándose a sí mismo como indicios cotidianos y superfluamente intencionados 

que recrean los saberes y construcción de nuevos conocimientos. 

Los resultados fueron progresivamente configurando un reto frente al 

fortalecimiento y construcción de propuestas y a su vez resignificación de prácticas 

pedagógicas que motiven y vinculen activamente al estudiante en los procesos de 

aprendizaje, en los cuales es un sujeto activo y propositivo ante la deconstrucción y 

construcción de conocimientos. Lo anterior se encuentra estrechamente articulado con 

el reto de disminuir la brecha construida entre el conocimiento del estudiante y el 
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conocimiento científico, que en repuesta a su historia de vida presenta mayor 

disposición hacia los saberes prácticos, los cuales pueden fusionarse y configurarse 

como oportunidades más que como obstáculos en el aprendizaje.  

Los saberes previos de esta población quizás en diferencia a un colegio, focalizan 

por su situación de riesgo y agudización de problemáticas individuales, familiares y 

sociales, saberes procedentes de su experiencia en calle y recorrido delictivo como 

negativos, sin embargo, se logra observar la estigmatización de estos como lejanos al 

aprendizaje, a pesar de contar con un invaluable contenido histórico y significativo para 

el estudiante, en donde puede ser deconstruido, fortalecido y articulado desde diversas 

perspectivas, propuesta que demanda  puntos de encuentro, diálogo y, sobre todo, de la 

concientización de los sujetos desde una perspectiva crítica y promotora de sujetos 

sociales. 

Este tipo de propuesta, en donde se hacen visibles los vínculos intersubjetivos, 

donde este interactuar se consolida en un pretexto para la construcción de saberes, las 

dinámicas relacionales dentro de la institución  aportan un elemento constitutivo a partir 

de la construcción de vínculos empáticos entre educador y estudiantes, haciendo de los 

procesos académicos, ambientes de convivencia y encuentros entre los conocimientos 

suscitados en el aula y la cotidianidad. 

Una de las tendencias identificadas dentro de las prácticas pedagógicas son las 

relaciones que conjugan la enseñanza, el aprendizaje, la asimilación y la acomodación a 

un saber escolar, tergiversando el papel de los saberes en los procesos de producción de 

conocimientos, es decir, que los saberes populares no han de ocupar un papel 

protagónico y por ende significante en los procesos anteriormente mencionados.  

Evidenciándose una  dualidad entre la conformación del ser y los procesos académicos, 
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presentándose estos últimos como una estrategia que ha de permitir paralelamente su 

integralidad. Entiéndase que la vinculación de saberes puede representar un ejercicio 

significativo en la cotidianeidad de cada ser humano, el cual pretende tener resonancia 

en los procesos de aprendizaje, ya que se identifican saberes de base y a su vez 

integrantes de los construidos o transmitidos en el aula. 

 Este tipo de propuesta, como se ha logrado evidenciar, presupone la viabilidad de 

acciones que apuntan a la permanente construcción del sujeto y, por tanto, la acción 

transformadora de lo que le es próximo, visibilizando sus saberes en estrecha relación 

con el aprendizaje y su multidimensionalidad, acogiendo paralelamente  la existencia 

del otro y la posibilidad desde el establecimiento de vínculos democráticos de la 

construcción de conocimientos, es decir,  legitima al otro en su integralidad. Por 

consiguiente, esto nos revela, que a partir del otro, de la cultura y de las múltiples 

experiencias, se logra reivindicar la cotidianeidad, el marco relacional y los elementos 

de la comunicación de cara a los procesos de construcción de conocimientos. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta la configuración del discurso pedagógico,  

el cual se debate ante la transformación de paradigmas, tendientes a articular las 

pedagogías constructivistas en la educación, es decir, un incipiente interés por gestar 

propuestas y a su vez acciones que fortalezcan los servicios prestados desde el área 

académica a los estudiantes articulados con el proceso reeducativo, discursos que desde 

la práctica permiten identificar en el educador del aula quien lidera procesos de 

vinculación de saberes o remembranza de saberes significativos en pro de la adquisición 

de nuevos conocimientos, esto hace alusión a estrategias utilizadas para tal fin. Sin 

embargo, el educador en ejercicio de repensar la práctica pedagógica permite  la 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  152 

vinculación de los saberes populares como un reto, hacia el cual dirigir cada una de sus 

acciones e inclusive propuestas colectivas que involucran a la comunidad académica. 

A manera de síntesis se logró confirmar que la vinculación de saberes se ha 

instaurado en el discurso de los protagonistas de esta investigación, involucrando una 

visión de ser humano en constante construcción, sin embargo, durante el proceso de 

aprendizaje a pesar de identificar en el niño y el joven conocimientos a priori, 

experiencias, habilidades y saberes por parte de los educadores, existe la visión de 

sujetos pasivos en los procesos de aprendizaje, tendientes a la transmisión de 

conocimientos y reproducción de los mismos, desconocimiento paralelo de los 

contenidos procedentes de experiencias significativas en sus historias de vida. Por tanto, 

la configuración de propuestas que reivindiquen los saberes populares involucran 

procesos de sensibilización y visualización de un sujeto histórico y autónomo en el 

aprendizaje, capaz de conceder y reprotagonizar sus saberes, su historia en el plano de la 

construcción de conocimientos.  

Como se logra evidenciar, la vinculación de saberes se presenta como una 

posibilidad en el fortalecimiento y desarrollo de las prácticas pedagógicas presentes 

dentro de esta institución, sin embargo, la aplicabilidad se muestra aún distante de la 

posibilidad de incorporar los conocimientos procedentes de las experiencias e historias 

de vida de los estudiantes; concurriendo, por tanto, en relaciones de transmisión del 

conocimiento, sin que por ello abandone su misión en la búsqueda constante de la 

construcción y transformación del sujeto, quien más adelante será reintegrado al medio 

sociofamiliar.  

Tras una lectura de la dinámica institucional y los discursos de sus protagonistas se 

hace evidente la recurrencia de demandas ante prácticas que vinculen los saberes 
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provenientes de la cotidianidad, construcción de ambientes dialógicos y adaptación 

constante a las necesidades de la población objeto, ya que se presentan tendencias hacia 

la configuración de prácticas rutinarias que poco alimentan las expectativas de los 

estudiantes, en donde permea una resistencia por conjugar el saber popular con el saber 

científico, posiblemente porque se equipara el conocimiento de calle como un 

conocimiento negativo que debe ser extinguido de la educación formal, percepciones 

que pueden ser repensadas y a su vez re direccionadas para lograr el alcance de los 

objetivos propuestos dentro del proceso reeducativo. 

Los resultados nos han invitado a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que 

estimulan, motivan o, por el contrario, desmotivan a los estudiantes ante el proceso del 

aprendizaje y principalmente en la posibilidad de construir nuevos conocimientos, 

configurándose a sí mismo como un sujeto histórico y dinámico, el cual exige de 

creatividad e innovación, a fin de configurar el aula de clases como un contexto de 

referencia significativo en su desarrollo integral.   

Un aporte que brinda el proceso reeducativo vinculado al área académica es el 

reconocimiento de la historia de vida del estudiante, el desarrollo de múltiples 

habilidades e inclusive identificación de las debilidades e intereses, conocidas de 

antemano por el educador con el cual comparten gran parte de su tiempo bajo la medida 

de internamiento semicerrado, elemento que llama a la aproximación de su experiencia 

de vida con las temáticas abordadas en el aula de clase.  

A pesar de que las prácticas distan de este tipo de propuestas, se hace necesario la 

consolidación de un proceso que permita configurarlas de manera intencionada en los 

procesos de aprendizaje, buscando un común acuerdo y reestructuración a partir de la 

participación activa de cada uno de los educadores, donde la postura crítica y dinámica 
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posibilite la construcción y trascendencia del saber popular de los estudiantes, 

permitiendo la relación y transformación del saber en el aula, los cuales se pueden 

configurar como significantes en el desarrollo del estudiante.  

Es de señalar que las tendencias prácticas dentro del centro reeducativo se 

encuentran permeadas por  corrientes conductistas, otorgando aportes significativos 

dentro de la formación y educación de los niños, adolescentes  y jóvenes. Desde esta 

perspectiva se logra el desarrollo de hábitos, regulación conductual dentro de un sistema 

reeducativo. Ante ello se plantea por reto, trascender de la bidireccionalidad (acción - 

reacción) a relaciones pluridireccionales en las cuales se configure una postura crítica 

del sujeto cognoscente. 

Este tipo de transformaciones entre las cuales ocupan un papel protagónico las 

prácticas pedagógicas, involucran el fortalecimiento de una cultura investigativa y en 

constante compromiso con el repensar la acción y a su vez los elementos que la 

componen y que de manera oculta la motivan. Permitiendo esto la consolidación de 

propuestas claras y dotadas de argumentos significativos que aporten sustancialmente al 

fortalecimiento de la visión, misión institucional y principalmente al papel que cumplen 

la escuela e instituciones reeducativas en el marco de la sociedad y, específicamente, 

atención priorizada y focalizada a grupos bajo situación de riesgo. 

El saber popular de los estudiantes se presenta como una de las herramientas que 

permiten la transformación de las prácticas pedagógicas en la medida que hace 

dinámicos y significativos los procesos de aprendizaje, es así como los saberes previos 

sin con ello estigmatizarlos en general como negativos al proceder de historias de vida 

que transcurren entre la experiencia de calle, el abandono e historial delictivo, son 

elementos que constituyen la cotidianidad del estudiante que inmerso en un proceso 
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reeducativo busca fortalecer factores protectivos y transformar aquellos que significan 

un riesgo para el joven, lo cual a su vez son cimiento para la construcción de nuevos 

conocimientos a incorporar en su historia de vida. 

El desarrollo de la investigación permitió identificar diversas perspectivas en torno 

a la vinculación de saberes populares de los estudiantes, en primera instancia se 

evidencia una vinculación autónoma por parte del niño y joven en los procesos de 

aprendizaje y paralelo quehacer docente en esta línea de intervención en donde con el 

objeto de dinamizar procesos se hace alusión a los saberes previos sin con ello 

representar una práctica pedagógica fundamentada y consiente, en segunda instancia se 

identifica una práctica pedagógica inserta dentro de un enfoque conductual en donde se 

realiza especial énfasis la modificación de la conducta disfuncional y por ende 

adaptación del niño y joven a la dinámica social, haciéndose visible un ejercicio de 

transmisión de contenidos y respuesta a las demandas del quehacer reeducativo.  
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Conclusiones 

Saberes populares 

Los saberes populares recreados a partir del recorrido investigativo encuentran su 

origen en las diversas prácticas sociales, en las cuales, estos saberes en ocasiones le han 

de permitir al sujeto la construcción de elaboraciones propias y de acuerdo con las 

prácticas externas dentro del contexto académico, redireccionar los canales de 

intercomunicación con los conocimientos incorporados en cada una de las materias. 

Los saberes procedentes del contexto académico responden a las redes 

intersubjetivas, condicionadas principalmente por la relación establecida entre el 

educador y el estudiante, lo cual construye un ambiente de construcción simbólica de 

saberes y vínculos significativos con la escuela, de la cual, estos últimos, se suelen 

distanciar por múltiples factores asociados con su cotidianeidad.   

Es evidente la pluralidad de saberes provenientes de cada uno de los sujetos 

inmersos en el contexto académico, frente a los cuales se configura como reto la 

construcción de propuestas que les reconozcan y otorguen un posicionamiento dentro de 

los proceso de aprendizaje, permitiendo a su vez la resignificación del saber “de calle” 

como un saber que incide en los aprendizajes escolares.  

La caracterización de saberes ha permitido identificar diversas perspectivas que 

aportan significativamente a la construcción y fortalecimiento de prácticas pedagógicas, 

entregando como principales aportes, la necesidad de orientarlas desde las prácticas, 

postura activa del estudiante, profundización en áreas de interés y múltiples experiencias 

dentro del aula. Lo anterior obedece a las diferentes características y elementos 

provenientes de la cotidianidad del estudiante. 
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Es evidente la estigmatización del saber proveniente de la calle como saber 

negativo, el cual se tiende a eliminar de los espacios académicos, desconociendo la 

multiplicidad de elementos que al ser resignificados y redireccionados aportarían a los 

procesos de aprendizaje e inclusive de manera integral al proceso de reeducación.  

 

Prácticas pedagógicas 

Existen prácticas dentro del contexto académico que estimulan y promueven el 

desarrollo de saberes asociados específicamente a las habilidades sociales tanto básicas 

como avanzadas, revertiendo en el fortalecimiento del proceso de socialización del 

estudiante. 

Las prácticas dentro del aula permiten identificar claramente la intención de aportar 

a la construcción del sujeto y, por ende, a la relación que éste establece con su entorno, 

en donde sus saberes se encuentran sistémicamente articulados con la dimensión 

psicoafectiva, a partir de la cual recrea y construye conocimientos.  

Es fundamental el reconocimiento de las destrezas, conocimientos y experiencias 

previas de los estudiantes, ya que se configura como factor motivacional y agentes 

direccionadores de los procesos de aprendizaje, esto se logra a partir de su conocimiento 

integral dentro del proceso reeducativo, es decir, el pleno conocimiento del estudiante 

como ser pluridimensional y a su vez la potencialización de habilidades como agentes 

de protección en su desarrollo, proceso que involucra realizar una relectura y re 

direccionamiento de los saberes de calle o aquellos provenientes de su historia de vida 

en relación a su condición de vulnerabilidad.  

A pesar de predominar discursos que plantean la reivindicación del sujeto 

cognoscente, portador de múltiples saberes que guardan estrecha relación con la 
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dinámica dentro del área académica, las prácticas pedagógicas se instauran en la 

coyuntura de la transformación de paradigmas que plantean esfuerzos y retos para la 

comunidad en su conjunto. 

Prevalece la presencia de una “educación bancaria”, que avanza progresivamente en 

el rescate de la participación de cada uno de los miembros involucrados en el acto 

educativo, lo cual no garantiza necesariamente la construcción colectiva de 

conocimientos, es así como se logra observar, a partir de los diversos discursos, la 

prevalencia de la participación del estudiante como elemento elemental e inclusive las 

prácticas vislumbran incipientes ejercicios de su articulación como estrategia que aporta 

a los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Las necesidades expuestas por los estudiantes en materia de contenidos responden 

de manera simétrica con las demandas de una sociedad, motivo por el cual sus intereses 

se orientan hacia su vinculación al mercado laboral, el cual en el marco de la 

tecnificación y competitividad exige el dominio de conocimientos técnicos o ciencias 

básicas, a su vez se articulan con contenidos de formación integral, es decir en el marco 

de la formación en valores y afectividad. 

Los estudiantes manifiestan el interés por prácticas pedagógicas que establezcan 

nuevas estrategias para abordar el conocimiento, permaneciendo latente el papel 

dinámico de los sujetos involucrados en los procesos de aprendizaje, lo cual se haya 

complementado con el interés manifestado por los educadores hacia la articulación de 

propuestas constructivistas. 

Hoy las prácticas pedagógicas se orientan esencialmente desde el paradigma 

tradicional, haciéndose presente el modelo instruccional, enfoques desde los cuales 

prevalece la transmisión del conocimiento. Sin embargo, se identifican estrategias 
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dentro del aula que promueven la inclusión del estudiante y lo reconocen como sujeto 

pluridimensional.  

La experiencia investigativa permite vislumbrar la posibilidad de construir desde la 

escuela y específicamente a partir de la práctica pedagógica, propuestas alternativas en 

educación, donde se privilegia el desarrollo de competencias críticas y propositivas, en 

las cuales el estudiante asume un papel activo y eje central en los procesos de 

aprendizaje. 

Las prácticas pedagógicas desarrolladas dentro del COJLA asumen un papel de 

singularidad asociado al proceso de reeducación de los niños y los jóvenes, 

propendiendo por su transformación y la de su entorno. A su vez, estas acogen 

débilmente los intereses de los estudiantes ampliando aún más la brecha entre el saber 

popular y la construcción de conocimientos, espacio construido por experiencias 

relacionadas con la motivación, deserción escolar y dinámica actual del contexto 

académico. 

 

Vinculación de saberes 

La reflexión en torno de la vinculación de saberes ha cuestionado el papel del 

maestro en el marco de los procesos de aprendizaje, el cual se concibe desde un rol de 

orientador y facilitador de dichos procesos, donde el estudiante sugiere su 

posicionamiento activo y dinámico. 

La vinculación de saberes se configura como una alternativa en torno de las 

prácticas pedagógicas desarrolladas dentro de esta institución, demandando, por tanto, 

un proceso que permita trascender las relaciones de transmisión del conocimiento y que 
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de manera sistémica aporten al proceso de incorporación del niño y del joven al medio 

sociofamilair. 

Se logran identificar demandas de los estudiantes, docentes y directivos en torno a la 

innovación de prácticas que vinculen los saberes cotidianos y experiencias a priori, 

alimentadas a su vez por la construcción de ambientes dialógicos que den respuesta 

oportuna a las expectativas tanto de educadores como de estudiantes. Esta demanda se 

presenta de manera acentuada desde los estudiantes del COJLA. 

 

Pedagogía reeducativa  

El papel del educador dentro de un contexto reeducativo exige la construcción 

continua de estrategias que promuevan la estabilidad o funcionalidad del sistema, así 

como a su vez el mantenimiento o fortalecimiento de la motivación frente a los procesos 

de aprendizaje, requiriendo ello un nítido posicionamiento del educador. 

Se hace evidente un claro desacuerdo por parte de los educadores frente al modelo 

utilizado en la institución, el cual se distancia de iniciativas dialógicas y constructivistas 

que aportan significativamente al desarrollo de múltiples habilidades en el sujeto, por el 

contrario, se presenta énfasis en la orientación normativa y acoplamiento a los mínimos 

de convivencia, prevaleciendo la medida sancionatoria.  

A manera de síntesis logramos concluir la permanencia de prácticas que desconocen 

los saberes populares derivados de la cotidianidad, especialmente de los estudiantes, 

quienes asumen un papel pasivo dentro de los procesos de aprendizaje que a su vez 

propenden por la educación personalizada e integral, este enfoque invitaría a reconocer y 

potencializar el desarrollo del sujeto a partir de sus saberes, sin embargo, otras 

dimensiones o factores generan dicha discontinuidad. 



Vinculación de saberes populares de los estudiantes  161 

Como se hace evidente, tanto los discursos como intereses presentes dentro del 

contexto académico, invitan y reclaman el redireccionamiento de prácticas pedagógicas 

y configuración de dinámicas institucionales que aporten significativamente al 

estudiante, donde la constante identificada es el empoderamiento del estudiante de cara a 

la construcción colectiva de conocimientos, por este motivo, se construye la propuesta 

que acoge cada uno de los intereses y alternativas propuestas a través de los encuentros 

desarrollados en el marco de la investigación.  
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APÉNDICE A.  

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA VINCULACIÓN DE LOS SABERES 

POPULARES DE LOS ESTUDIANTES A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ, COMO 

ESTRATEGIA ARTICULADA AL PROCESO DE REEDUCACIÓN
1
 

 

1. Justificación 

La Universidad de La Salle  propone en la Maestría en Docencia, como 

macroproyecto de investigación las prácticas pedagógicas, inscribiéndose esta propuesta 

en la línea de investigación: los factores contextuales del aula. Así, la Universidad 

pretende aportar  reflexiones que aporten significativamente al desarrollo de una 

sociedad desde el marco de la educación.  

El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó (Cajicá) inscrito al programa de 

educación no formal y dando respuesta al trabajo con niños y jóvenes que por diferentes 

circunstancias han tenido que salir de la educación formal, se ve en la necesidad de 

diseñar estrategias que permitan contribuir holísticamente desde los procesos de 

reeducación el cual tiene por fin reorientar al joven para dotarlo de valores democráticos 

y de tolerancia que le permitan reinscribirse en el mundo social, la práctica pedagógica 

debe responder a estos postulados y dar muestras de principios democráticos, de 

tolerancia e inclusión, donde el estudiante sea el protagonista de cada una de las 

                                                             
1 La estructura de la propuesta ha sido tomada de la propuesta presentada por  Elkin Darío Agudelo 

Colorado, texto original titulado: Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación 

de Derechos Humanos MSD Colombia. Plan Nacional De Educación, Respeto Y Práctica De Los 

Derechos Humanos (PLANEDH). Estrategia de formación para los equipos de la defensoría del pueblo 

donde se lleva a cabo el proyecto piloto de educación en derechos humanos 
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acciones emprendidas, que como eje trasversal proponen los aprendizajes sociales de 

sano crecimiento y convivencia, a través del desarrollo de competencias cognoscitivas, 

afectivas, emocionales y volitivas. 

A partir de los propósitos expuestos por parte de la Universidad de La Salle y el 

COJLA, se identifica un claro sentido de corresponsabilidad y compromiso con el 

desarrollo de seres humanos en ejercicio de sus derechos fundamentales, que en el 

marco de una sociedad son portadores de derechos y deberes, donde los niños y jóvenes 

que a este centro de reeducación son ubicados bajo la medida de conflicto con ley y 

dificultades de conducta y consumo de sustancias psicoactivas, inscritos en la medida de 

ubicación institucional, medio semicerrado, traen consigo una serie de factores externos 

e historias de vida, conjugándose con una realidad de agresión desde diversas instancias, 

dificultades en el aprendizaje, desmotivación y deserción escolar, consumo de SPA, 

debilidades en el desempeño de las funciones propias del sistema familiar, conductas 

disociales, dificultades para la resolución de conflictos, entre otras. Dinámicas que 

encierran la vulneración de derechos fundamentales. 

De cara a esta realidad y conociendo la situación de este grupo poblacional, el cual 

es reconocido como vulnerable, las diferentes acciones y procesos emprendidos plantean 

retos y aportes en la construcción de sociedad, principalmente por el protagonismo que 

asume la educación (la escuela) inmersa en una medida reeducativa, por un lado como 

sistema afectado por las múltiples trasformaciones y disfunciones sociales, y por otro, 

por las dinámicas en cuanto a la circulación de saberes tanto dentro como exterior de la 

misma, configurando tentativamente fronteras que distancian al estudiante de los 

conocimientos académicos y el saber popular. 
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Es así como el estudiante se configura en la base e interés principal de la acción 

educativa, resignificando su rol y posición en las dinámicas sociales, donde lo expresado 

constitucionalmente, el Estado colombiano establece en su artículo 67: “La educación es 

un derecho de  la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”, igualmente, la ley general de educación, instituye: “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes”.    

Las diversas declaraciones, entre estas, la declaración mundial de los derechos del 

niño, proclama el papel protagónico de estos, donde se reivindican sus derechos desde la 

integralidad y reivindicador de su formación como ciudadanos, por otra parte,  la ley 

1098 de 2006, promulgando la garantía del ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución 

Política y en la leyes, atribuye cada una de las funciones a la familia, la sociedad y el 

Estado, donde la escuela se configura como uno de los sistemas desde el cual se 

pretende erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, buscando 

atender necesidades específicas y promover ambientes escolares reivindicadores de la 

dignidad y de los derechos humanos, facilitando a su vez la participación, es decir, 

donde se posiciona al sujeto (niño, niña y adolescente) de derechos y agente activo. 

Como se puede observar los intereses se presentan de manera transversal, donde los 

niños son reconocidos como sujetos de derechos, proponiendo la resignificación dentro 

del marco de la educación, en la cual se configura como el eje de la acción educativa, la 
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cual se enfrenta a diversos retos que involucran la circulación de saberes y dinámicas 

divergentes ante las cuales el estudiante de hoy se enfrenta. 

Esta condición, es decir, al visualizar al estudiante como un ser pluridimensional y, 

por tanto, singular, lo inscribe en dinámicas educativas ante las cuales surgen una serie 

de demandas, orientadas estas en común hacia la potencialización de la participación y 

papel activo del estudiante en la construcción colectiva de conocimientos. Apostando 

por el desarrollo de una serie de competencias que responden a los diversos intereses 

tanto institucionales como de los estudiantes. 

La pregunta que guió en principio la presente propuesta y que por tanto se configuró 

como ruta para su construcción, plantea: ¿de qué manera las prácticas pedagógicas 

pueden vincular el saber popular de los estudiantes del Centro de Orientación Juvenil 

Luis Amigó  (Cajicá) como estrategia pedagógica articulada al proceso de reeducación? 

Lo anterior se plantea en función de la relación que el estudiante establece con la 

escuela y específicamente con el conocimiento, en donde los jóvenes que se encuentran 

vinculados al proceso de reeducación traen consigo un cúmulo de experiencias, en donde 

se reportan ausentismo, desmotivación y desvinculación escolar asociada a las 

problemáticas individuales y familiares, por otra parte, esta situación se caracteriza por 

la permanencia de prácticas y cosmovisiones en las cuales el aprendizaje dentro del aula 

se separa del rescate de los saberes populares, entre los cuales algunos son identificados 

como no funcionales. 

En este marco, las prácticas pedagógicas dentro del Centro de Orientación Juvenil 

asumen el eje hacia el cual se dirigen las reflexiones con el propósito de dar respuesta 

oportuna a las demandas de la comunidad educativa, buscando paralelamente el alcance de 
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los objetivos propuestos en materia de educación contextualizada desde el proceso 

reeducativo adelantado por niños y jóvenes. 

Por lo anterior, se justifica la construcción y formulación de la propuesta que 

conjuga la  vinculación de los saberes populares de los estudiantes a las prácticas 

pedagógicas del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, como estrategia pedagógica 

articulada al proceso de reeducación, con miras de fortalecer los procesos de 

reeducación y, por ende, promoción del desarrollo humano desde la perspectiva en 

donde el sujeto es el protagonista del aprendizaje. 

Ahora bien, partiendo de los hallazgos del ejercicio investigativo se hace evidente la 

necesidad de promover la construcción de propuestas pedagógicas y curriculares que 

aporten a  la vinculación de saberes y prácticas transformadoras del conocimiento de 

quienes hacen parte del hecho educativo, en donde los sujetos se configuran 

progresivamente en agentes activos y propositivos y no solo en depósitos y emisores de 

conocimientos o verdades absolutas “educación bancaria”, entendido ello desde el 

enfoque de la educación popular. 

Como se ha podido observar las prácticas pedagógicas tienden a desconocer el 

conjunto de saberes populares de quienes convergen en el aula, obstaculizando la 

posibilidad de aportar significativamente al niño o joven desde el área académica inserta 

en el proceso de reeducación. Los diferentes encuentros realizados permitieron 

evidenciar la emergencia de propuestas e intereses en torno de cambios y fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas, configurándose, por tanto, en una demanda institucional. 

Dos fenómenos se presentan de manera estructural demandando propuestas que den 

respuesta a su abordaje: 
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a). El aporte desde el área académica del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó 

de cara a la reeducación de niños y jóvenes involucra una transformación y 

complementariedad de los saberes populares en conocimientos a articular en su 

desarrollo integral y construcción del proyecto de vida. 

b). Las características poblacionales y por ende medida de ubicación de niños y 

jóvenes demandan prácticas pedagógicas innovadoras y significantes en el periodo de 

permanencia en el programa reeducativo a fin de afianzar la restitución de derechos del 

joven brindando a su vez elementos que permitan el reintegro al medio sociofamiliar 

Desde el desarrollo de la Investigación Acción precedente a la configuración de la 

presente propuesta pedagógica se gestan ejercicios reflexivos y propositivos que 

permiten abordar esta serie de fenómenos, asumiendo de manera responsable el papel 

que cumplen este tipo de programas e intervenciones dirigidas a población bajo 

situación de riesgo. 

Desde esta perspectiva se propende por la transformación del conocimiento 

entendido como fin,  hacia su configuración como medio para la educación y 

reeducación de niños y jóvenes, concibiendo las tendencias a congregar estudiantes 

depositarios de saberes científicos muchas veces descontextualizados y poco 

significantes de su cotidianidad. Este tipo de propuesta pedagógica involucra 

transformaciones de orden curricular a través de elementos como la vinculación del 

diálogo de saberes y construcción de conocimientos desde el aula de clases, suponiendo 

ello una pedagogía del diálogo como ha sido desarrollada por Freire, acciones que 

suscitan un papel crítico y exploratorio en donde interactúan sujetos capaces de leer su 

propio contexto. 
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2. Objetivos de la propuesta 

2.1. Objetivo general 

Articular  los saberes de los niños, los adolescentes y de los educadores para ampliar su 

nivel de conocimiento, enriquecimiento mutuo, democratizar el aula de clases y afianzar 

vínculos con la construcción de conocimientos. 

2.2. Objetivos específicos 

Generar la continua reflexión y discusión crítica por parte de la comunidad 

educativa en torno de las prácticas pedagógicas y sus implicaciones en la formación de 

jóvenes vinculados al proceso de reeducación. 

Promover la construcción y fortalecimiento de procesos, técnicas y fines en las 

prácticas pedagógicas que aporten desde una perspectiva democrática al desarrollo 

integral de los educandos. 

Promover el desarrollo de capacidades y competencias en el estudiante que permitan 

superar el aprendizaje de contenidos y aporten significativamemte a su vinculación al 

medio sociofamiliar. 

 

3. Referentes pedagógicos que orientan la estrategia pedagógica. 

3.1  Investigación Acción (IA): tipo de investigación orientada hacia la praxis, 

guiando la reflexión y transformación de las prácticas pedagógicas, empoderando 

paralelamente a los sujetos que componen el acto educativo, reafirmando su papel 

protagónico y dinámico. Este referente constituye la construcción de relaciones 

democráticas, justas e incluyentes en el aula de clases y específicamente en la relación 

que se establece con el conocimiento, entendiendo que el conocimiento se hace práctico 
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y dinámico en el hecho educativo, en donde los sujetos descubren el mundo de la vida 

haciendo consiente y activo frente a ello, elementos fundamentales en la Investigación 

Acción.  

Desde esta perspectiva se reivindica la construcción de espacios dialógicos 

permitiendo la emergencia de múltiples conocimientos y consolidación de grupos de 

base que avancen de manera colaborativa en el análisis crítico de las demandas y 

construcción de estrategias de cambio o abordaje. Acciones que se encuentran sujetas a 

un continuo ejercicio de acción -  reflexión, reafirmando la construcción de una cultura 

autoevaluativa y constructora de acciones de mejoramiento y, por tanto, de un proceso 

de aprendizaje sistemático. 

La investigación juega un papel protagónico en la resignificación de prácticas 

pedagógicas y paralelamente se hacen presentes otros procesos que contribuyen a la 

construcción de conocimientos, como la sistematización de experiencias, la evaluación y 

la capacitación. En razón a ello es fundamental considerar el fortalecimiento de los 

procesos que estimulan y promueven el conjunto de procesos de construcción de 

conocimiento como acto formativo y educativo. 

Así como históricamente la investigación ha sido un ejercicio de especialistas, de 

igual manera se propone trascender esta visión, señalando por consiguiente una apertura 

hacia la comunidad académica en su conjunto, para que así se logre romper con el 

“temor referencial” de hacer investigación y claro está de producir nuevos 

conocimientos, los cuales se configurarán en aportes a la cotidianidad del aula e 

innovación de la misma, ya que permitirá producir conocimientos a partir del 

reconocimiento de las necesidades y expectativas de los sujetos que las componen. 

(Picón, 1994) 
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3.2 Diálogo de saberes: encuentro de saberes que desde una perspectiva dialógica 

reconoce al otro (a) a partir de su individualidad y valioso aporte a la realidad que los 

afecta y puede ser transformada. Plantea una dinámica relacional mediada por el 

lenguaje y comunicación continua reafirmando la participación de cada uno de los 

actores presentes en el proceso. 

El diálogo de saberes se encuentra caracterizado por el reconocimiento de quienes 

conforman la comunidad educativa así como es desarrollado por Mejía (1993), la 

aproximación a este enfoque o referente metodológico hace referencia a una 

hermenéutica colectiva, en donde el diálogo permite a su vez recontextualizar y 

resignificar los “dispositivos pedagógicos” que permiten a su vez la construcción de 

procesos en el área académica. 

Este tipo de acción permitirá asumir una postura problematizante y que al entrar en 

interacción con las prácticas pedagógicas se configuran en posibles líneas de acción, es 

por ello que, a partir del diálogo de saberes, se hace posible resignificar y fortalecer las 

prácticas pedagógicas dentro del programa reeducativo. 

En razón a lo anteriormente expuesto y a la investigación que precede a esta 

propuesta el diálogo de saberes se ha de constituir en una herramienta que permite el 

desarrollo y construcción de ambientes de aprendizaje colectivo y colaborativo dentro 

del área académica del Centro de Educación Luis Amigó, donde se potencian 

habilidades discursivas y críticas, entre otras, validando paralelamente la circulación y 

construcción de saberes dentro del aula a partir de la participación activa de quienes 

conforman la comunidad educativa. 

Partiendo de que cada cultura tiene un saber propio, las diferentes subculturas y por 

experiencias juveniles y docentes poseen un valioso cúmulo de saberes los cuales han 
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permitido la construcción de un pensamiento propio y claro está permeado por esta 

cultura, donde el diálogo de saberes se configurará como una acción que permite el 

reconocimiento de cada uno de los sujetos inmersos en el hecho educativo y a su vez 

resignifica los dispositivos pedagógicos e investigativos. Ghiso (1993). 

3.3 Constructivismo: Perspectiva desde la cual se estimula el pensamiento 

divergente, incitando a realizar diversas lecturas de una realidad, conociendo las 

preexistentes, es decir, aquellas temáticas homogenizadas en la escuela pero invitando a 

realizar nuevas interpretaciones. Este proceso hace referencia a la reflexión constante 

sobre el “conocer cómo se conoce”, concediéndole un alto grado de importancia al 

conocimiento como producto y proceso democrático. 

A partir de esta perspectiva se propone entablar un diálogo cultural, reivindicando el 

valor de los saberes populares y las relaciones dialógicas que permiten su 

transformación, enmarcándose ello en palabras de Freire: “nadie educa a nadie, los 

hombres se educan mutuamente mediatizados por el mundo”, proceso que implica crear 

y trascender del conocimiento común o decantado, es allí donde el proceso de 

aprendizaje ha de configurarse en una experiencia significativa para el estudiante. 

(Mariño, 1993) 

 

4. Referentes metodológicos. 

 Partiendo de los referentes pedagógicos y especialmente desde el diálogo de 

saberes, el referente metodológico se encuentra estrechamente relacionado a esta 

perspectiva, desde la cual la propuesta pedagógica hace evidente la importancia del 

diálogo como estrategia para construcción de un sujeto social, histórico y creativo. Es así 
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como los diversos momentos se concretan en el desarrollo de los siguientes pasos 

metodológicos retomados de Ghiso Alfredo: 

4.1 Intercambio de experiencias: durante esta fase se le devolverá a la comunidad 

educativa los resultados de la investigación desarrollada en torno de las prácticas 

pedagógicas, haciendo visibles las conclusiones y propuestas pedagógicas construidas a 

partir de los diversos encuentros realizados. Permitiendo esto el empoderamiento y 

sensibilización en torno de modelos pedagógicos y construcción colectiva de 

conocimiento. Este encuentro de experiencias e inclusive lecturas de una misma realidad 

pretende generar el diálogo sobre la importancia de las acciones a emprender, 

permitiendo con ello la exposición de expectativas y retroalimentaciones. Desde este 

momento se establecerán acuerdos y propósitos que harán viable el intercambio de 

experiencias y materialización de acciones. 

4.2. Problematización de las experiencias: en este momento se identificará la 

caracterización de saberes tanto de estudiantes como de educadores, permitiendo el 

diálogo entre estos y su participación en el desarrollo de relaciones dentro del aula de 

clase y la construcción de conocimiento, elementos objeto de la problematización de 

saberes, en donde la comunidad interroga sus prácticas pedagógicas e identifica los 

“campos de análisis”. 

4.3 Análisis, ampliación y síntesis: es un momento que invita a recuperar, visibilizar 

y dinamizar el marco de saberes y conocimientos producto de este proceso, para ello es 

necesario vincular un ejercicio de análisis a las prácticas pedagógicas desde diversas 

variables, resultados que son socializados y retroalimentados con la comunidad 

académica, promoviendo el empoderamiento y papel activo de los sujetos dentro del 

proceso, es así como son  identificados los retos planteados en la propuesta pedagógica, 
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que impulsa continuamente a la construcción de conocimientos y  ampliación de los 

horizontes institucionales. 

4.4. Evaluación de las acciones: finalmente, se propone incorporar procesos 

continuos de evaluación y reflexión sobre la práctica pedagógica, revirtiendo ello en el 

fortalecimiento de prácticas que aporten significativamente al estudiante en el marco de 

su desarrollo integral. 

 criterios de evaluación: 

o Cumplimiento  del proceso y por ende actividades programadas en la propuesta 

pedagógica 

o Evaluación del proceso de cogestión de la propuesta pedagógica 

o Cumplimiento con los tiempos propuestos para la ejecución de las actividades y 

procesos propuestos. 

o Grado de satisfacción de clientes internos y externos de la institución 

o Participación de los estudiantes y directivos en la ejecución de la propuesta. 

 

5. Estructura de la propuesta pedagógica. 

NÚCLEOS 

TEMÁTICOS-

FASES 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Sensibilización y 

reflexiones sobre la 

práctica cotidiana 

 

¿Cuáles son los aportes más 

significativos de nuestras 

prácticas pedagógicas en los 

procesos de enseñanza -

aprendizaje enmarcados 

dentro del proceso de 

reeducación? 

¿Cuáles son las prácticas 

pedagógicas que permiten la 

vinculación de saberes y 

construcción de 

conocimientos dentro del 

aula de clases? 

 Modelos y corrientes  

pedagógicas (pedagogías 

críticas y 

constructivistas). 

 Discusión crítica y 

propositiva de 

herramientas 

metodológicas y 

didácticas, 

contextualizadas al marco 

reeducativo. 

 Lectura pedagógica de los 

conocimientos y 
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 experiencias sobre los 

diferentes métodos, sus 

ventajas y desventajas, 

permitiendo la 

consolidación de la 

propuesta.   

Ambientes de 

aprendizaje 

¿Cuáles son los ambientes de 

aprendizaje que contribuyen 

a la construcción colectiva 

de conocimientos? 

¿Cómo articular la dinámica 

terapéutica a la construcción 

de aprendizajes 

significativos en el 

estudiante?  

 La norma, educación 

personalizada y 

aprendizaje colaborativo. 

 Ambientes reflexivos y 

propositivos.  

Vinculación de 

saberes y prácticas 

pedagógica 

¿De qué manera la 

institución promueve la 

construcción de 

conocimiento? 

¿Qué estrategias 

pedagógicas permiten la 

construcción de 

conocimientos dentro de un 

sistema reeducativo? 

 

 La música, los juegos, 

concursos  y los procesos 

de aprendizaje. 

 De la transcripción a la 

construcción de 

conocimientos.  

 Profundización y ajuste de 

temáticas de acuerdo con 

intereses y demandas del 

contexto. 

Evaluación  ¿De qué manera se han 

adoptado las estrategias 

propuestas para promover la 

vinculación de saberes? 

¿Cuál es el aporte del área 

académica dentro de los 

procesos de reeducación? 

¿Cómo el conocimiento 

escolar aporta a la 

construcción de un proyecto 

de vida en el estudiante? 

 Seguimiento y evaluación 

permanente del porqué, 

para qué y resultados de 

las actividades realizadas. 

 Compartir logros, 

dificultades e  

inquietudes. 

 Construcción de 

propuestas de 

fortalecimiento del 

proceso.  

 

Matriz de actividades – equipo co - investigador. 

 

Es preciso señalar que la presente matriz fue planteada por el equipo co-investigador 

en respuesta a los aportes de los estudiantes a partir de cada uno de los espacios 

propuestos para tal fin, reuniendo acciones concretas a vincular en la cotidianidad del 
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espacio académico. Cabe resaltar que son estas las demandas de los estudiantes, 

definidas en  acciones y proyectos de aula a vincular dentro de la estructura temática de 

formación anteriormente planteada. La matriz recoge la exposición textual realizada por 

los estudiantes, y no le ha sido modificada su estructura y contenido. 

 

¿Qué se va 

ha hacer? 

¿Para qué se va ha 

hacer? 

¿Cómo? ¿Quiénes? 

Arreglo del 

espacio 

físico  

Para poder tener un 

aula decorada con  

arreglos de los jóvenes 

y de sus educadores, 

tener un salón limpio, 

esto para llegar a tener 

un mejor espacio, 

agradable para copiar y 

recibir sus enseñanzas 

con más atención y 

agrado. 

Para que no se aburran, 

para vivir en sociedad, 

no vivir en lo sucio y 

para que la institución 

muestre qué es lo que 

se hace 

Arreglar los salones, 

colocar canecas, 

utilizar zapatones en 

cada salón (medias), 

pintar, colocar 

carteleras, afiches, 

arreglar los pupitres, 

arreglar el prado o 

miniparque e informar 

todo esto a través de 

carteleras y utilizando 

concursos. Arreglar los 

puestos, su tablero 

impecable, sus 

ventanas limpias, 

salones encerados y sin 

papeles.  

Hay que traer lijas y 

soldar pupitres. 

Los jovenes se 

responsabilizan por 

hacer afiches y 

cuidarlos para así 

tener un salón 

agradable. 

Los encargados del 

grupo de 

investigación pasan 

por cada uno de los 

ciclos, comentando 

lo que se va a 

hacer, se eligen 

unos representantes 

que se 

responsabilicen  

Poner alto a 

la 

morbosidad 

Para tener una buena 

presentación, sea bien y 

no tengan que arreglar a 

toda hora 

Borrar las 

morbosidades, pintar, 

tener siempre bien los 

puestos 

Somos nosotros los 

alumnos los 

responsables 

Hacer 

mímicas con 

la música a 

parte de solo 

copiar 

Pues que aparte de 

escribir hagamos otra 

actividad, para aprender 

un poco más de cada 

materia, para que los 

jóvenes vengan 

motivados a la clase 

porque siempre llegan 

es a calentar puesto o a 

hacer planos 

Escuchar una mímica y 

sacarle mímica,  puede 

ser utilizada esta 

propuesta para las 

clases de matemáticas, 

educación sexual y en 

Dibujo también 

utilizada la música 

como fondo mientras 

uno trabaja. 

 

Sería que los 

educadores se 

encuentren con 

nosotros, bueno 

con permiso de 

ellos y del padre 
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Clases más 

avanzadas 

Que se vean talleres 

para que los jóvenes 

sean más aprendizajes y 

reflexivos.  

Para que al salir de 

libertad poder pasar a 

otro colegio con 

aprendizajes para 

aplicarlos. 

Para que los jóvenes 

aprendan y cuiden el 

planeta y que ayuden a 

las personas que tengan 

problemas personales y 

familiares. 

Que se vean temas de 

la vida comos los 

desastres naturales, 

biología, entre otros. 

Utilizar videos, 

adelantarse más en las 

clases para que al salir 

estemos más 

avanzados. Hacer 

evaluaciones cada tres 

semanas después de 

cada tema visto. No 

copiar sino aprender, es 

decir, no solo escribir, 

que quede en la mente. 

Aprender en el 

aprendizaje 

Las personas que 

tengan una 

capacidad más 

avanzada para 

enseñar a los 

jóvenes y personas 

juegos Para divertirnos Podemos hacer juegos 

sobre el tema más 

razonable. Podemos 

hacer juegos como 

bingos, hacer 

actuaciones, podemos 

jugar sobre sillas (el 

quitado) y el que quede 

sin silla responde una 

pregunta o juegos en 

los que se tengan que 

responder preguntas, 

también sudocu o jugar 

micro y unir las clases 

en este juego como por 

ejemplo español, 

sociales y realizar un 

concurso, donde cada 

uno represente un país 

deba escribir sobre 

éste, mirar su historia 

Los estudiantes 

concursos Para mejorar la forma 

de enseñanza y permitir 

llegar a un aprendizaje 

más profundo y con 

reflexión 

Hacer concursos con 

todas las materias como 

sociales, español, 

medidas de tiempo, 

religión, entre otras, 

realizar concursos del 

mejor salón; esto puede 

ser un jueves, o 

Son los educadores, 

y algunos jóvenes 

muy responsables 
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concursos de 

ortografía, concursos 

de la mejor letra, una 

pista como de desafíos, 

como un día lúdico de 

conocimientos, 

concurso de escritura 

de canciones, 

concursos de 

trabalenguas. 

Mejorar la 

disciplina en 

las clases 

Para que los jóvenes 

caigan en cuenta que 

cuando hacemos 

indisciplina se ve mal el 

salón 

Hay que hablar con los 

jóvenes para que 

colaboren más en filas 

y clases, hablar del 

respeto y a partir del 

respeto. Hablar del 

respeto al ciclo, 

ponerlos a asumir, 

colocar monitores y 

realizar reunión con 

estos monitores. 

Las personas que 

están de monitores 

o el educador 

Taller sobre 

la reflexión  

Para reflexionar sobre 

los saberes, para 

reflexionar sobre las 

clases, las actividades y 

poner más atención, 

porque no ponemos 

atención. 

Reflexionar sobre 

vocabulario soez, a 

partir de videos de 

cosas innovadoras, 

hacer exploraciones 

con talleres, utilizar el 

medio ambiente que 

está en la institución. 

educadores 
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GLOSARIO 

ESQUEMA DE CALLE 

AMIGO: quien lo acompaña a uno, lo ayuda a hacer cosas buenas, e incluso lo ayuda a 

uno a reflexionar. 

BOMBERO: “el que da bomba, da cola”, alarmante, sapo, metido, lambón. 

BOBY: bobo. 

BUSETA, TAXI: “Para a cualquiera”; es alguien amanerado. 

CHIRRETE: quien llega consumido, tiene cara de dormido o solo por consumir. 

CARRITO: dejarse llevar de los demás. 

CARRAMAN: que está muy flaco. 

DESFOGAR: flato 

DISTRAVE: mofa, burla. 

ESCAPIAR: robar sin que se dé cuenta la persona, es sacarle las cosas a una persona y salir 

a correr. 

FLECHO: persona que se fue a robar y no supo, y por lo tanto entra a grupo especial. 

LAMPARA: Agregado, meterse en cosas que no le importa. 

MARIO: Cuida de que venga la policía. 

MAÑO AL POLLO: Maño a la institución, amañado. 

ÑERO: desechable de la calle, que recicla. 

PERRO: horrible, feo, mostro.  

PINTO: persona 

PARCA: Carro de la policia. 

REGUASADO: que golpea duro a otro o que mata a un animal. 
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SOCIO: aquella persona que lo acompaña a uno en las buenas y en las malas, y si uno 

está en la cana lo ayuda a salir. 

SAPO: metido 

TODO COPAS: decirle a alguien que se relaje, que nadie viene, tranquilo. 
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