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CONCEPTOS CLAVE

PREGUNTAS

REFLEXIONES

RECURSOS

DEL DICHO AL HECHO

Maestras y maestros, 
en el texto empleamos diversos 
elementos gráficos para señalar 

aspectos importantes:  

Se refieren a pausas en 
la lectura para intencionar otras 

construcciones narrativas y/o resaltar 
aspectos importantes relacionados 

con la práctica docente. 

Sobre las temáticas que se 
trabajan permitiendo vincular las 

temáticas propuestas con 
experiencias situadas en

el contexto escolar. 

Actividades diversas para pasar
de la teoría a la práctica.

Recomendaciones de materiales 
diversos, que complementan 

los contenidos propuestos en el 
texto. Cada uno tiene un código 

QR que lleva al enlace respectivo.

De cada temática específica. 



Es un programa de formación docente de Proantioquia, que busca 
fortalecer el desarrollo de capacidades de mediación pedagógica 
para incidir positivamente en el clima escolar de las instituciones 
educativas públicas. En la actualidad se desarrolla en el marco del 
Programa Juntos Aprendemos, financiado por USAID y liderado
por Partners of the Americas, Proantioquia, Parque Explora y
Fundación Carvajal.

Considerando la experiencia y las reflexiones obtenidas en el año 
2022 durante la implementación de Ser+Maestro en el marco del 
programa Juntos Aprendemos, presentamos una nueva colección de 
textos sobre los cuatro temas claves que orientan el proceso de 
formación docente: 1. Ambientes y materiales para el aprendizaje, 2. 
Comunicación y mediación para el aprendizaje, 3. Emociones y 
escuela, y 4. Género y escuela. 
 
Esperamos que estos textos sirvan a los maestros y maestras como 
instrumentos de consulta sobre los temas de formación de 
Ser+Maestro y como expansión narrativa de las discusiones 
generadas en los talleres para la mediación pedagógica. Además, 
proponemos e invitamos a maestros y maestras para que, con ellos, 
desarrollen actividades que permitan fortalecer el clima escolar en 
sus entornos educativos.

El programa Juntos Aprendemos es un proyecto financiado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
que fortalece el sistema educativo colombiano para incrementar el 
acceso y permanencia a una educación de calidad con foco en las 
comunidades con alto flujo migratorio. Juntos Aprendemos ayuda a 
niñas, niños y adolescentes a desarrollar las habilidades necesarias 
para el aprendizaje y el éxito futuro al mejorar su participación, 
retención y desempeño escolar. 

El programa trabaja con actores locales y nacionales, incluyendo el 
Ministerio de Educación Nacional y organizaciones de la sociedad 
civil, para mejorar la calidad de la educación, incrementar el acceso y 
fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones 
y la prestación de servicios educativos. 

Juntos Aprendemos se implementa en nueve ciudades de Colombia 
en las que hay un mayor número de migrantes venezolanos y 
retornados colombianos.

Materiales Ser+Maestro

JUNTOS APRENDEMOS
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En Ser+Maestro reconocemos a 
los maestros y las maestras como 
líderes de los procesos de aula y 
de la renovación educativa. 
Por esto, proponemos unos ejes 
temáticos basados en procesos 
experienciales que ponen el acento 
en el intercambio y la construcción 
colectiva de saberes. 
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1. Habitar la escuela
2. Espacios escolares
3. Incidir en el currículo
4. Los objetos de la escuela

Comunicación y mediación 
para el aprendizaje

Ambientes y materiales 
para el aprendizaje

1. ¿Qué es comunicación? 
Intereses y posiciones

2. Tipos de lenguajes y mediaciones en 
la escuela: pedagógica y normativa

3. Funciones de la comunicación: 
humor y poder

4. La escuela expandida  

1. ¿Emociones? ¿Apetitos? 
¿Estados de ánimo?

2. Las emociones que nos interesan: 
las emociones políticas

3. Empatía: la reconstrucción 
imaginativa de la experiencia ajena

4. La indignación o aquello que no 
debemos dejar pasar por alto

Género y escuela

Emociones y escuela

1. Roles y estereotipos
2. Identidad, sexualidad y 

orientaciones de sexo y género
3. Interseccionalidad y género
4. Leyes y sentencias de 

la Corte Constitucional
5. Violencias basadas en género (VBG)

El presente libro hace parte de una 
colección compuesta por cuatro textos: 
Ambientes y materiales para el 
aprendizaje, Comunicación y mediación 
para el aprendizaje, Emociones y 
escuela, y Género y escuela. 

Cada uno de estos materiales fue 
pensado para ustedes, maestros y 
maestras, teniendo como referencia 
una serie de cuestiones, preguntas y 
temas que nos interesan y que 
consideramos importantes: ambientes, 
emociones, comunicación, mediación,  
género, diversidad e interseccionalidad, 

Materiales que 
conversan entre sí

PRESENTACIÓN

ÍNDICES DE LOS TEXTOS
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Queremos proponerte una serie de 
reflexiones sobre los ambientes de 
aprendizaje, específicamente en ¿qué se 
enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿qué se 
evalúa? y ¿cómo se evalúa?; con el fin de 
facilitar las condiciones básicas para un 
intercambio del conocimiento disciplinar a 
partir de la experiencia, de tal forma que 
se puedan atender las necesidades 
educativas de manera contextual. Sobre 
todo, en la pertinencia de estos frente a 
los cambios educativos después de un 
suceso histórico como el confinamiento 
por la COVID-19, que llevó a repensar 
otras estrategias para facilitar el acceso y 
la permanencia escolar durante el período 
de emergencia social y educativa. 

A lo largo del texto se abordan las tres 
dimensiones del clima escolar que 
competen a los ambientes de aprendizaje: 

1. Las relaciones interpersonales entre 
maestros, maestras y estudiantes. 

2. Las reglas justas y claras.
3. La seguridad y percepción de 

seguridad que existe en la escuela.  

Sobre la temática

Ambientes de aprendizaje

¿QUÉ NO ES UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE? 
Los ambientes de aprendizaje no responden a 
un manual ni a un modelo estructural que debe 
seguir el paso a paso para disponer los espacios 
físicos o virtuales. No se conciben como parte 
de una teoría del aprendizaje que tiene 
solucionado todo el proceso de enseñanza. No 
son un manual de instrucciones para ubicar 
mesas, sillas y objetos didácticos de una forma 
única y estándar. No pretenden ser espacios 
descontextualizados, ni mucho menos son 
escenarios burbuja que desconocen las 
necesidades reales de las comunidades. Al 
contrario, son espacios que se transforman de 
manera constante y se adecúan a las dinámicas 
reales de las escuelas.

Los ambientes de aprendizaje se conciben 
como espacios (físicos, virtuales o mixtos) que 
posibilitan intercambios entre las personas, 
el entorno y los objetos; sirven para 
implementar estrategias didácticas que 
permitan la participación estudiantil y, en 
general, la interacción entre todas las personas 
vinculadas a la comunidad educativa. 
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Capítulo 1.
Habitar y etnografía escolar, se refieren
 a lo que menciona Kaplan, (2020):
“tanto el cuerpo como las emociones 
son construcciones sociales que, más 
allá de manifestarse en un individuo, 
son moldeados en el entramado de las 
interacciones con los otros. Corporalidad 
y afectividad están estrechamente 
imbricados y no se puede pensar uno 
sin el otro. Lo interior y lo exterior se 
funde en cada sujeto”.

Capítulo 2.
Cultura del error, para repensar una 
práctica pedagógica que legitime el error 
como parte del aprendizaje.

Cápitulo 3.
Currículo y currículo oculto.

Capítulo 4.
Diversos tipos de materiales: concretos,  
didácticos, educativos y recursos didácticos. 

Este libro está dividido en cuatro capítulos 
que corresponden a las características de 
los ambientes de aprendizaje.

El primer capítulo, Habitar la escuela, 
responde al lugar diferenciado para la 
enseñanza y el aprendizaje en un espacio y 
un tiempo específico, lo que implica una 
invitación para hacernos presentes en el 
aula, a exponernos y a entrar en contacto 
con la alteridad. 

El segundo capítulo, Los espacios 
escolares, describe cuatro espacios 
intencionados para promover la escucha y 
la participación que permiten la disertación 
y la deliberación para una toma de 
decisiones conscientes. 

El tercer capítulo, Incidir en el currículo, 
presenta una serie de preguntas sobre los 
contenidos y conceptos que se encuentran 
en las cartillas y manuales didácticos que, 
en muchas ocasiones, tienen información 
aislada de las realidades y contextos 
situacionales de las escuelas. 

Y, por último, el cuarto capítulo, Los objetos 
de la escuela, presenta la pertinencia de 
los objetos y materiales concretos para 
vincular con los límites y oportunidades de 
la experiencia de aprendizaje que tiene 
cada persona. 

CONCEPTOS CLAVE 
ABORDADOS EN EL LIBRO

Estructura del libro
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Carlos Skliar 
Argentino. 
Investigador, docente, fonoaudiólogo y escritor.. 
Especializado en literatura, pedagogía y filosofía.
Recomendamos para este propósito, los textos: 
• Pedagogías de la diferencia (2017). 
• ¿Y si el otro no estuviera ahí? (2015). 
• La educación (que es) del otro (2009).  

Carina Kaplan
Argentina. 
Doctora en Educación por la Universidad de 
Buenos Aires y Magister en Ciencias Sociales 
con mención en Educación por la FLACSO. 
Realizó estudios de posdoctorado en la 
Universidad Estadual de Rio de Janeiro.
Es Investigadora Independiente del CONICET.
Recomendamos para este propósito, los textos: 
• La afectividad en la escuela (2022). 
• Conflictos, violencias y emociones en el 

ámbito escolar (2020). 

Nuestro enfoque
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Crédito foto: Programa Juntos Aprendemos.

Desde Ser + Maestro creemos que cuando 
las escuelas apuestan por nuevos caminos 
para transformarse desde los fundamentos 
teórico-prácticos hasta en las formas de narrarse 
en lo cultural y lo social, es posible adaptar 
sistemas educativos más inclusivos, que ayuden a 
reducir las brechas de desigualdad, a implementar 
acciones afirmativas que garanticen el derecho a 
la educación en igualdad de condiciones, y a 
promover la diversidad como una oportunidad 
para fortalecer la educación.



1. Habitar la escuela 

2. Espacios escolares | 28

3. Incidir en el currículo | 49

4. Los objetos de la escuela | 60

HABITAR 
LA ESCUELA 
La escuela 
nos habita

Capítulo 1
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Isaac Asimov
Tomado de: Gardini, C. (2009). 

Cuentos completos II. 

CUÁNTO SE DIVERTÍAN
Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 
escribió: “¡Hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad!”.

Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que, cuando él era 
pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los 
cuentos siempre estaban impresos en papel.

Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era 
divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de 
desplazarse por la pantalla. Y, cuando volvías a la página anterior, contenía 
las mismas palabras que cuando la leías por primera vez.

-Caray -dijo Tommy-, qué desperdicio. Supongo que cuando terminas el libro 
lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros y 
sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría.

-Lo mismo digo -contestó Margie. Tenía once años y no había visto tantos 
telelibros como Tommy. Él tenía trece-. ¿En dónde lo encontraste?

-En mi casa -Tommy señaló sin mirar, porque estaba ocupado leyendo-. 
En el ático.

-¿De qué trata?

-De la escuela.

-¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela.

Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El 
maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los 
resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido 
tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado.

Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo, que llevaba una caja de 
herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana; 
luego, desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo 
de nuevo, pero sí sabía y, al cabo de una hora, allí estaba de nuevo, grande, 
negro y feo, con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y 
aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba Margie era 
la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que 
redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años, y el 
maestro automático calculaba la calificación en un santiamén.

El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie.
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-No es culpa de la niña, señora Jones -le dijo a la madre-. Creo que el 
sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he 
sintonizado en un nivel adecuado para los diez años de edad. Pero el 
patrón general de progresos es muy satisfactorio -y acarició de nuevo la 
cabeza de Margie.

Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se 
llevaran al maestro. Una vez, se llevaron el maestro de Tommy durante 
todo un mes porque el sector de historia se había borrado por completo.

Así que le dijo a Tommy:

-¿Quién querría escribir sobre la escuela?

Tommy la miró con aire de superioridad.

-Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como 
la de hace cientos de años -y añadió altivo, pronunciando la palabra muy 
lentamente-: siglos.

Margie se sintió dolida.

-Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo -leyó el libro 
por encima del hombro de Tommy y añadió-: De cualquier modo, 
tenían maestro.

-Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre.

-¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro?

-Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les 
hacía preguntas.

 -Un hombre no es lo bastante listo.

-Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro.

-No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro.

-Te apuesto a que sabe casi lo mismo.

Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso.

-Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme.

Tommy soltó una carcajada.

-Qué ignorante eres, Margie. Los maestros no vivían en la casa. Tenían un 
edificio especial y todos los chicos iban allí.

-¿Y todos aprendían lo mismo?

-Claro, siempre que tuvieran la misma edad.
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-Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a 
la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una 
enseñanza distinta.

-Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro.

-No he dicho que no me gustara -se apresuró a decir Margie.

Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no habían terminado 
cuando la madre de Margie llamó:

-¡Margie! ¡Escuela!

Margie alzó la vista.

-Todavía no, mamá.

-¡Ahora! -chilló la señora Jones-. Y también debe de ser la hora de Tommy.

-¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? -le preguntó 
Margie a Tommy.

-Tal vez -dijo él con petulancia, y se alejó silbando, con el libro viejo y 
polvoriento debajo del brazo.

Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio, y el maestro 
automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la 
misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre 
decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La 
pantalla estaba iluminada.

-La lección de aritmética de hoy -habló el maestro- se refiere a la suma de 
quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada.

Margie obedeció, con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas 
que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los 
chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el 
aula, regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, 
así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y los 
maestros eran personas…

La pantalla del maestro automático centelleó.

-Cuando sumamos las fracciones ½ y ¼…

Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos 
tiempos. Pensaba en cuánto se divertían.
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Este cuento de Issac Asimov nos presenta una crítica a la 
uniformidad educativa que privilegia el que todos 
asimilen los mismos contenidos bajo las mismas 
condiciones. Esta visión trae interrogantes como: 
¿Cuánto de esta mirada se ha hecho realidad en 
nuestras escuelas?, ¿se están aprovechando las nuevas 
tecnologías digitales?, ¿ha cambiado la enseñanza 
uniforme en la educación formal en Colombia?, después 
de un suceso histórico como el confinamiento por la 
COVID-19 ¿Se estimula el aprendizaje autónomo por 
fuera de la escuela? 

Y si tu estudiante tiene preguntas, puede averiguar y 
buscar respuestas a su inquietud, además de poder 
hacerlo desde su casa, a su propio ritmo y estilo… 
Entonces, ¿será que así todas las personas disfrutarán el 
aprendizaje por igual? Actualmente, lo que las personas 
llaman aprender se puede administrar a la misma 
velocidad, en una sola clase, pero resulta que cada 
estudiante es diferente, complejo y único. 

La escuela se reconoce como un escenario simbólico 
donde habitan los sentidos, las acciones, los gestos, las 
emociones, los afectos e intereses; para aprender a 
mirarse a sí mismo, en los ojos del otro, de los otros. Por 
esto, es un espacio privilegiado para estar presente, 
construir vínculos sociales, generar conversaciones
y diálogos intergeneracionales entre la infancia, la 
juventud y la adultez, lo que implica tener encuentros 
difíciles con lo que no se conoce, con lo relevante
y lo superfluo. 

Estar presente en la escuela es habitarla reconociendo 
los mensajes polifónicos llenos de señales y códigos 
que legitiman saberes locales, populares y colectivos 
como saberes preexistentes y válidos. Por esto, el acto 
de habitar genera, en definitiva, crisis, vínculos 
discontinuos, conflictos, mensajes complejos, 
conversaciones incómodas, diferencias y afectos. 

Habitar 

El filósofo Martin Heidegger plantea 
que no existe una relación 

apropiada entre el habitar humano 
o como él llama “el modo humano 

de vivir” y la organización del 
espacio que es construida a través 

de las experiencias y hábitos 
cotidianos. Con esta relación de 

habitar-espacio insistimos en su 
idea de “construir”, no sólo en 
construir objetos o artefactos 

pedagógicos para estar, sino en 
construir hábitos, nuevas 

representaciones y experiencias 
en la escuela. 
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Cuando hablamos de escuela, nos referimos a 
una escuela en plural, no hablamos concretamente 
de las diferencias curriculares, arquitecturas escolares, 
modos de evaluación, procedencias sociales de 
la comunidad estudiantil o estilos de enseñanza. 

La escuela en plural que nombramos, es aquella 
vivida, no sólo por individuos sino por grupos y 
comunidades inscritos en un contexto y unas 
condiciones únicas de existencia. 

Queremos hablar de esos “usos” simbólicos que 
se producen al interior de un sistema escolar para 
detenernos en la experiencia que permite enseñar, 
aprender y socializar. 
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¿La escuela que habitas
 permite la pregunta?  

¿La escuela que habitas permite 
habitar la diferencia?  

¿Qué tipo de escuelas habitaste
 en tu infancia y juventud? 

¿Qué tipo de escuelas
 habitaron tus ancestros? 

¿Qué tipo de escuela habitan
 tus hijos e hijas? 

¿Qué tipo de interacciones se 
presentan en tu escuela? 

PREGUNTAS
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Habitar la escuela con un enfoque sociocultural, 
desde el orden afectivo, implica comprender las 

emociones como parte del aprendizaje con otros y 
otras, por medio del primer material concreto que es 

el cuerpo físico, el cuerpo que lleva consigo 
intercambios sociales y experiencias acumuladas que 

se cruzan al momento de estar en las aulas, donde 
se activan los sentidos e intereses particulares

 de cada estudiante.

Para lograrlo, es importante preguntarnos por el 
lenguaje que utilizamos para narrarnos y narrar a 

otras personas, sin embargo, ¿qué pasa cuando en la 
escuela no se reconocen las voces que no son 

propias?, ¿qué pasa cuando escuchamos únicamente 
el eco de nuestras propias palabras? En nuestros 

contextos escolares se hace difícil valorar otros 
sonidos, otros gestos, otros rostros, otras voces. 

Nuestras escuelas existen para proponernos otras 
formas de estar y de habitar, nos proponen otros 

puntos de referencia que se vinculan con la identidad 
y una realidad material de la vida social. Habitar la 
escuela es actualizar en simultánea las tradiciones 
comunitarias y familiares, además de los recuerdos 

biográficos de cada persona que se constituyen en un 
fragmento de la memoria colectiva. 

REFLEXIONES
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A continuación, te proponemos otras formas de 
investigación escolar con el instrumento de la 
observación etnográfica: obnosis para observar lo 
obvio en la escuela. Este instrumento te invita a 
observar de manera directa, a veces silenciosa, la 
diversidad cultural de tus estudiantes con sus 
formas únicas de estar y habitar los espacios, e 
identificar los currículos ocultos instalados en 
escenarios como los baños, cafeterías, corredores, 
canchas, oficinas, carteleras, entre otros. 

Este instrumento nos ofrece tres posibilidades de 
intervención: observación, entrevista y encuesta. 
Este ejercicio propone preguntas que puedes 
formular entre los mismos actores del contexto 
educativo: maestros, maestras y estudiantes, 
quienes posibilitan otras lecturas de la realidad 
para comprender las dinámicas de la vida 
cotidiana de la escuela, los tejidos sociales, los 
afectos y vínculos, así como los intercambios de 
saberes que nos orientan para entender otras 
formas de habitar y estar.  

Etnografía escolar

Es un proceso de investigación 
destinado a producir conocimientos 

sobre la cultura escolar a partir
de la experiencia directa con 

asuntos cotidianos y vivenciales. 
Con este método se logran 

identificar las acciones de las 
personas, y los significados que 

tienen estas prácticas para quienes 
habitan la escuela. 

Etnografía
escolar

Categoría: material didáctico
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Define un tiempo para conversar con dos o tres personas, 
camina y genera preguntas sobre lo que sucede en 
diferentes lugares de la escuela. 

Utiliza el formato de “cuaderno de campo etnográfico” como 
guía para escribir y dibujar lo que observas y escuchas.  

A continuación te proponemos la estructura del cuaderno 
con unas preguntas de ejemplo, las cuales puedes modificar 
(quitar, ajustar y/o agregar nuevas) como parte del mismo 
ejercicio etnográfico

Socializa con otras personas el recorrido que realizaste.

Nota: 
Esta actividad puede funcionar como un archivo de memoria 
para reconstruir diferentes formas de apropiación de los 
espacios escolares.

¿Cómo se hace? 

Etnografía escolar

22  |



|  23 

Cu
ad

er
no

 d
e 

ca
m

po
 e

tn
og

rá
fic

o
O

BS
ER

VA
R 

LO
 O

BV
IO

Lu
ga

r:

N
om

br
e 

et
nó

gr
af

o(
a)

 e
sc

ol
ar

:

Fe
ch

a:
H

or
a:

Te
 in

vi
ta

m
os

 a
 c

on
st

ru
ir 

un
 te

xt
o 

de
sc

rip
tiv

o 
so

br
e 

lo
 q

ue
 o

bs
er

va
s 

en
 la

 e
sc

ue
la

. L
as

 p
re

gu
nt

as
 q

ue
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 e
n 

la
 c

ol
um

na
 iz

qu
ie

rd
a 

so
n 

un
a 

gu
ía

 p
ar

a 
ac

om
pa

ña
rt

e 
en

 tu
 p

ro
ce

so
 d

e 
es

cr
itu

ra
 c

re
at

iv
a.

 

EL
 E

SP
AC

IO
 F

ÍS
IC

O
 

DE
 L

A 
ES

CU
EL

A 
ES

CR
IB

E

¿C
óm

o 
se

 ll
eg

a 
a 

la
 e

sc
ue

la
? 

¿E
s u

na
 zo

na
 e

m
pi

na
da

 o
 p

la
na

?

¿C
óm

o 
so

n 
lo

s c
or

re
do

re
s, 

la
s e

sc
al

er
as

? ¿
De

 q
ué

 c
ol

or
 

es
 la

 e
sc

ue
la

?

¿H
ay

 e
sp

ac
io

s a
ba

nd
on

ad
os

? 
¿Q

ué
 o

tro
s u

so
s l

e 
da

ría
s a

 
es

os
 e

sp
ac

io
s?

DI
BU

JA

AMBIENTES Y MATERIALES
PARA EL APRENDIZAJE



24  |

M
ATERIALES Y O

BJETO
S

ESCRIBE
DIBU

JA

Cuaderno de cam
po etnográfico

¿H
ay letreros, m

urales? 
¿En las aulas de clase se exponen 
trabajos estudiantiles? 

¿H
ay sím

bolos religiosos? 
¿H

ay estatuas? 
¿D

e quién o quiénes? 

¿Q
uietos? ¿Q

ué hay en la quietud? 
¿Q

ué hay en el ocio y qué tipo de 
actividades practican?

¿Q
ué nos dicen las ropas de

las personas que no tienen 
uniform

e escolar? 

¿D
e qué edades y de qué sexos 

hay personas? 
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La memoria de la escuela es múltiple, 
emotiva, personal y transferible, por 
esto, te proponemos hacer una red 
de observaciones etnográficas entre 
maestros, maestras y estudiantes, 
que demuestren las adecuaciones en 
las aulas y lo que hace única su 
intervención en las mismas. 

Crea un archivo cultural de la escuela 
que permita revisar cada tanto las 
manifestaciones identitarias. Este tipo 
de redes juegan un papel importante en 
la actividad escolar porque vinculan la 
experiencia intelectual con la afectiva 
para crear nuevos conocimientos. 

REFLEXIONES
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ESPACIOS
ESCOLARES

Capítulo 2



Están dos peces nadando uno junto al otro 
cuando se topan con un pez más viejo nadando 

en sentido contrario, quien los saluda y dice, 
“Buen día muchachos ¿Cómo está el agua?” 

Los dos peces siguen nadando hasta que 
después de un tiempo uno voltea hacia el otro y 

pregunta “¿Qué demonios es el agua?” 

Foster Wallace, D. (2005). 
Esto es agua.
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La historia de los peces de David Foster Wallace está 
relacionada con la escuela porque las realidades más 
obvias que se viven en nuestras aulas de clase son las más 
difíciles de ver y sobre las que es más difícil hablar. En 
efecto, la escuela es un espacio común como cualquier 
otro, pero en ocasiones se hace necesario observarla y 
escucharla con más detenimiento porque puede ser 
determinante para la vida de nuestros estudiantes.  

Precisamente, la naturaleza verbal de la escuela nos habla 
todo el tiempo porque posee una infinidad de información 
social, cultural y científica de nuestros territorios y 
comunidades, tiene una naturaleza que ha resistido en 
medio del conflicto armado, al confinamiento por la 
COVID-19, a la hiperconectividad y a la desigualdad social. 

Uno de los retos educativos ha sido la adaptación de los 
formatos fisitales (físico y digital) en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje tanto en contextos rurales como 
urbanos para incentivar otras formas de llegar al 
conocimiento diferentes a los libros de texto o pizarras. 
Esto no solo incluye los dispositivos digitales en las aulas, 
sino que trata de adaptar otras estrategias de evaluación 
que visibilicen las habilidades desarrolladas en un contexto 
específico, porque la clave está en cómo se aprende y no 
exclusivamente en qué se aprende. 
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La infraestructura escolar del siglo XXI mantiene ciertos 
rasgos de la escuela tradicional del siglo XX referente a 
la disposición de los espacios, sin embargo, la dinámica 
al interior de las aulas ha cambiado gracias al uso de las 
nuevas tecnologías de la información y los procesos de 
integración social a causa de la movilidad humana que 
produce encuentros y desencuentros en cuanto a los 
ritmos de aprendizaje.  

En la escuela tenemos una manera diferente de estar 
entre nosotros, se puede discutir, pensar distinto, 
socializar las diferencias y admitir la existencia de 
prácticas y significados que se escapan en muchas 
ocasiones de la función administrativa de las 
instituciones. Lo más interesante de este espacio no 
está en lo físico, sino en el “uso” que le dan tus 
estudiantes con la vinculación a la cultura escolar que 
implica apropiarse de códigos necesarios para dialogar 
con el mundo. 

A continuación, te presentamos cuatro referentes de 
espacios escolares: para la participación, simbólicos, 
sensoriales y emocionales, que fueron seleccionados 
no por su estructura física, sino por el potencial 
formativo que tienen en la escuela. Estos espacios 
representan a la escuela como un cuerpo que comunica 
y permite que el aprendizaje suceda en cualquier 
momento, en cualquier lugar y con cualquier formato. 

Espacios escolares
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Cada uno de los espacios se caracterizan por 
privilegiar el trabajo colectivo, el uso del 
material concreto (objetos y medios de 
comunicación), lenguajes artísticos en 
formatos digitales y audiovisuales con un uso 
intencionado para mejorar la experiencia del 
aprendizaje. Por ejemplo, los espacios de 
participación y el simbólico son pensados con 
una aplicación concreta para fortalecer las 
habilidades comunicativas con un fin social en 
la construcción colectiva del conocimiento. Por 
su parte, los espacios sensorial y emocional se 
ocupan del aprendizaje experimental 
vinculado con el “aprender haciendo” a través 
del juego y el uso del cuerpo como primer 
material concreto. 

Con esta propuesta de espacios escolares 
queremos insistir en que el aprendizaje no sólo 
ocurre en la arquitectura del aula, sino también 
en el juego, en el museo, en las interacciones 
sociales, en los espacios públicos, en los 
diferentes escenarios que movilicen las 
preguntas e incentiven el valor de la creación 
entre pares y la posibilidad de explorar otras 
formas de estar y habitar la escuela. 

Se refiere a las formas de organización 
social en la escuela, se compone de 

valores y normas, formas de 
comunicación y participación, estrategias 

para la solución de conflictos, a las 
relaciones entre maestros, maestras y 

estudiantes y a los contenidos 
curriculares. La cultura escolar también 

son los discursos y conversaciones 
informales que se expresan en la 

dinámica de habitar y vivir la escuela.

Cultura escolar
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Este espacio favorece la participación 
escolar y brinda herramientas para el 
disenso y el consenso. 

¿Qué se necesita? 
• Espacio físico para la deliberación. 
• Herramientas de la comunicación 

como la radio, el periódico escolar, los 
fanzines, incluyendo los lenguajes 
artísticos como la pintura, el teatro y la 
danza, los juegos, entre otros. 

• Tiempo definido para la conversación.

Es una acción cooperante, coordinada 
y regulada, orientada por normas
y valores que son legitimados por
el grupo. 

Es un acuerdo alcanzado mediante el 
diálogo. Para lograr esto, es necesario 
un pensamiento crítico para determinar 
la autenticidad y precisión de la 
información. También se debe recurrir 
a la toma de perspectiva, con el fin de 
generar tolerancia y así superar las 
posiciones encontradas para lograr un 
saber común y vinculante.

Comprender los sentimientos y 
emociones de los otros y las razones 
de sus conducta y decisiones. 

Establecer relaciones simétricas y de 
reciprocidad, ser transparentes con la 
entrega de la información, explicar los 
alcances del debate, y permitir una 
devolución de lo aprendido. 

¿Cómo se logra? 
Según la Ética del Discurso de Habermas, 
la situación ideal para lograr un ejercicio 
efectivo de participación y deliberación 
se compone de cuatro momentos que 
fueron adaptados a situaciones del 
contexto escolar: confianza, toma de 
perspectiva, entendimiento mutuo y 
acción social compartida.

1. Espacios 
para la participación 

CONFIANZA

TOMA DE PERSPECTIVA

ENTENDIMIENTO MUTUO

ACCIÓN SOCIAL COMPARTIDA
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Poner a conversar a los y las estudiantes es una 
buena alternativa para promover la participación en 
la escuela. Sin embargo, en el intercambio dialógico 
se producen ciertos gestos de discriminación entre 
pares, silenciando o interrumpiendo a otra persona 
solo por no compartir ideas o posturas frente a 
temas diversos y complejos. 

Por esto, te proponemos un ejercicio de observación 
en un espacio de conversación informal liderado
por ellos.

¿Qué se necesita? 
1. Adapta un espacio físico para el encuentro

entre estudiantes. 
2. Utiliza la guía ¿Cómo conversan tus estudiantes? 

propuesta para esta actividad. 
3. Permite  que  tus  estudiantes  seleccionen  el  

tema de interés.  
4. Asigna a una persona externa al grupo para 

moderar la conversación. 

Tu rol será el de observador/a no participante para 
identificar cuáles estudiantes intervienen con más 
frecuencia, cuántas veces se presenta una réplica 
hacia una opinión y cada cuánto se genera
una interrupción. 

Nota: 
Para propósitos de estudios de género, nos interesa 
identificar tendencias al silenciar a las niñas y 
mujeres mientras explican o exponen algún tema, o, 
por el contrario, existe una buena práctica de 
escucha y de réplica por parte de los niños y 
hombres jóvenes hacia sus compañeras.  

¿Cómo conversan 
tus estudiantes?
Categoría: material didáctico
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¿Cómo conversan tus estudiantes?

Objetivo

Aclaraciones para observar un espacio de deliberación

Sistematizar las dinámicas de conversación entre estudiantes en 
un espacio informal de la escuela para identificar sesgos y gestos 
de discriminación entre hombres y mujeres. 

NÚMERO DE INTERVENCIONES REFLEXIONES

¿Qué es una 
intervención?

Cuando él o la estudiante toma la palabra en el momento que 
le es concedida por la persona que modera la conversación.  

¿Qué es una 
réplica?

Es cuando él o la estudiante hace alusión directa a la respuesta 
de su compañero/a para rebatir o complementar una idea.

¿Qué es una 
interrupción? 

Es cuando él o la estudiante da su opinión sin otorgarle la palabra 
e interrumpe la intervención de su compañero/a.

Tema Te invitamos a entregar previamente una lectura o algún contenido 
en formato audiovisual que movilice la conversación. 

Número de estudiantes participantes: Hombres ________    Mujeres ________

Hombres  ______   Mujeres  _______

NÚMERO DE RÉPLICAS

Hombres  ______   Mujeres  _______

NÚMERO DE INTERRUPCIONES

Hombres  ______   Mujeres  _______

Escribe las conclusiones sobre este ejercicio y plantea 
estrategias para promover prácticas de participación más 
respetuosas y equitativas.  
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DBA CIENCIAS SOCIALES
Grado escolar 1 (primero de primaria): 
DBA 8. Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás. 
Grado escolar 3 (tercero de primaria): 
DBA 7. Comprende la importancia de participar en 
las decisiones de su comunidad cercana (institución 
educativa) mediante la elección del gobierno escolar. 
Grado escolar 5 (quinto de primaria): 
DBA 7. Comprende que en la sociedad colombiana 
existen derechos, deberes, principios y acciones para 
orientar y regular la convivencia de las personas. 
Grado escolar 9 (noveno de secundaria): 
DBA 7. Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen de su 
parte para superar las diferencias. 

DBA LENGUAJE
Grado escolar 2 (segundo de primaria): 
DBA 7. Expresa sus ideas atendiendo a las 
características del contexto comunicativo en que 
las enuncia (interlocutores, temas lugares). 
Grado escolar 3 (tercero de primaria): 
DBA 7. Produce textos orales breves de diferente 
tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los 
movimientos corporales y los gestos, al tema y a 
la situación comunicativa. 
Grado escolar 3 (tercero de primaria): 
DBA 5. Identifica el papel del emisor y el receptor 
y sus propósitos comunicativos en una 
situación específica. 
Grado escolar 4 (cuarto de primaria): 
DBA 5. Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, 
a partir de las características de la voz, del ritmo, de las 
pausas y de la entonación. 
Grado escolar 10 (décimo de secundaria) 
DBA 6. Comprende diversos tipos de texto, asumiendo 
una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista 
frente a lo leído. 

Sin duda, uno de los grandes 
retos en la actividad pedagógica 
es la implementación de 
estrategias para desarrollar 
capacidades argumentativas 
orales y escritas que permitan 
la deliberación con opiniones 
argumentadas, en donde se 
puedan tomar decisiones 
conscientes y alcanzar 
objetivos comunes.

>> DBA 

REFLEXIONES
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La escuela remite a
la construcción de un nuevo 

espacio simbólico situado en 
dos dimensiones: el tiempo y 
el espacio. En relación con el 
tiempo lo que se produce es 

una organización de 
momentos para el trabajo y

 el descanso, un momento
 para la atención, el silencio y 

la creación. En lo simbólico
 de la escuela, también se 

representa el acceso al
 mundo de los objetos 

tangibles e intangibles y a
 las historias cotidianas. 

¿Qué es?
La Maloka es un espacio reconocido en contextos 
interculturales de las comunidades étnicas para hablar 
sobre los saberes ancestrales, en contraste, con los 
conocimientos occidentales. Este espacio es simbólico 
porque promueve un equilibrio de conocimientos, 
despierta un deseo mutuo para el aprendizaje entre 
pares y rompe con las jerarquías del saber. 

La disposición del espacio simbólico se considera uno 
de los pilares de la autonomía étnica y surge como una 
respuesta a la necesidad de las comunidades de 
vincular los conocimientos autóctonos e identitarios con 
el proceso de enseñanza para privilegiar los 
conocimientos empíricos que legitiman la experiencia 
de aprendizaje con el entorno. 

¿Cómo se hace? 
Se propone una conversación en un tiempo y un espacio 
circular entre maestros, maestras y estudiantes para 
reflexionar sobre las lecciones aprendidas en clase con 
el fin de contextualizar la información obtenida a nivel 
individual y colectivo. Se divide en tres momentos: 

1. Reconocimiento entre participantes.
2. Establecer acuerdos para el desarrollo de diálogos.
3. Ronda de diálogos para el encuentro y el debate.

Con esta disposición espacial se puede lograr un ciclo 
de aprendizaje permanente y vinculante.  REFLEXIONES

2. Espacio simbólico
MALOKA
[Diálogo de saberes)
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¿Qué es? 
Los museos representan realidades vinculadas con el 
recuerdo y la memoria, al mismo tiempo, generan 
experiencias pedagógicas muy similares a las de las 
escuelas, por esto, pensar las aulas de clase como salas 
visuales de los museos pueden favorecer la experiencia del 
aprendizaje informal que se presentan en los encuentros y 
desencuentros con otras personas, en las rutinas, los 
mensajes consignados de manera desprevenida en las 
puertas de los baños, las carteleras ubicadas en los pasillos, 
las ventanas y el reconocimiento de las emociones en la 
escuela como un inmenso potencial para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En esta lógica, te invitamos a pensar tu escuela como un 
museo liderado por una red de estudiantes que diseñen 
recorridos guiados con historias de la escuela como un 
territorio común para crear, reflexionar y divulgar saberes. 

3. Espacio sensorial
LAS AULAS DE CLASE 
COMO MUSEOS
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Los maestros y las maestras son productores 
culturales de experiencias de aprendizaje, gracias a 
los vínculos sociales que generan en el contexto 
escolar y, en el intercambio de ideas que tienen 
sobre el mundo. Desde este lugar de producción 
cultural, te invitamos a diseñar una experiencia 
museal para consignar todas las percepciones 
sobre la escuela que habitas.  

¿Cómo se hace?  
1. Previamente puedes realizar una investigación 

sobre un tema de la escuela, el barrio o un tema 
disciplinar que haga parte de tu curso. 

2. Selecciona el contenido más relevante. 
3. Identifica el formato más cercano para exponer 

según el tipo de público: fotografías, vídeos, 
audios o sonidos. 

4. Escoge un espacio de la escuela para ubicar los 
objetos y materiales visuales para exponer en un 
tiempo específico.

5. Define los momentos de activación de la sala. 

El instrumento Guion museológico es una guía para 
diseñar un recorrido museal en la escuela. Te 
invitamos a intervenirlo y adaptarlo según el 
enfoque que consideres pertinente para trabajar 
con tus estudiantes. 

Escuela y museo
Categoría: material didáctico
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Escoge un objeto de la escuela que hayas observado y te parezca relevante. 
Puedes dibujarlo y escribir las razones de tu elección. 

Guión m
useológico

¿Es im
portante reconocer estos espacios 

para la com
unidad educativa? 

¿Q
ué es lo que m

ás te gustó del recorrido 
que hiciste por la escuela?

AMBIENTES Y MATERIALES
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Para tener en cuenta: 

La exposición museal tiene diferentes momentos de preparación similares a la planeación

de una clase: 

• Crea una propuesta conceptual.

• Indaga el interés y los saberes previos del público (estudiantes) sobre este tema.

• Realiza un levantamiento de información que permita contar una historia con esos datos.  

• Define los contenidos y los tiempos de las exposiciones. 

• Busca los objetos y materiales necesarios para la exposición ¿Los tiene la escuela?, 

¿dónde puedo conseguirlos?, ¿mis colegas pueden tener esos materiales?

• Diseña piezas comunicativas para difundir la experiencia museal: afiches, carteleras, 

piezas radiales, entre otros.  

• Realiza el montaje.

• Abre las puertas para disfrutar la muestra museal escolar. 

Las escuelas aportan 
conocimiento, memoria y calidad 
de vida a la comunidad en la que 
están inmersas. Por esto, planear 
actividades alternas para tus 
clases, te permitirá reconocer el 
lugar y la memoria la comunidad 
estudiantil, sus realidades y las 
posibilidades para construir 
conocimientos a partir de otras 
experiencias estéticas. 

REFLEXIONES

Es un espacio pedagógico creado para 
difundir la memoria colectiva de la 
comunidad a través de exposiciones y 
programas que promueven el ejercicio 
pleno de los derechos, y desarrollan 
competencias ciudadanas en los niños, 
niñas y adolescentes de la I.E. Eduardo 
Santos de Medellín, Antioquia.

RECURSO

Museo Escolar de la Memoria 
Comuna 13 (MEMC13)
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JUEGO
Siempre habrá que pronunciarla en infinitivo. 
Búsqueda de lo que vendrá. Sentido que ya se 
encontrará. Utilidad nula o desierta o ignorada o no 
pretendida. Tiempo en el cual los objetos no son los 
objetos, las palabras no son las palabras, la voz no es 
la voz y el tiempo no es tiempo. Parecida a la libertad 
de espíritu y de pensamiento. Palabra cuya sonoridad no 
repercute en la palabra sino en quien observa y desearía 
hacer lo mismo. En el extremo opuesto del aprender, 
aunque a veces se conjuguen inesperadamente. Sin 
horarios, sin climas, sin formas preferidas, la palabra 
‘jugar’ pone en movimiento la vocación de la acción, 
la atención sobre lo insólito y la pasión por la metáfora.

Espacio emocional  

Skliar, C. (2011).
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¿Qué es? 
Es el lugar donde se favorece el intercambio de saberes 
a partir del juego. La primera premisa es: no hay 
aprendizaje sin emoción, por eso creemos que el juego 
es clave en la educación porque nos permite interactuar 
con nuestros estudiantes, bajo tres aspectos: 

Buscar un resultado por 
fuera del juego va mucho 
más allá de ganar o perder, 
se trata de identificar qué 
tipo de valores se 
transmiten y cómo se 
entiende la cultura del 
error en el proceso de 
aprendizaje. Durante el 
juego perdemos el poder 
del control, este nos enseña 
a vivir la incertidumbre y a 
identificar cómo nuestros 
estudiantes la gestionan.

Jugar nos permite 
mantener la atención y 
la concentración durante 
un período de tiempo 
más amplio que en otras 
circunstancias y nos 
motiva a utilizar la mente 
para imaginar y el cuerpo 
para experimentar con 
el entorno.

En el juego nos sentimos 
motivados a dar lo mejor 
de nosotros mismos, 
porque sencillamente… 
¡Estamos jugando! 
Esta disposición es 
nuestra gran aliada en 
el salón de clases porque 
al jugar se entiende la 
pérdida y el error como 
parte del proceso.

En la historia de la educación, nos encontramos con 
diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje que 
priorizan la disposición de los espacios y el material 
concreto para potenciar el juego, además de la 
autonomía intelectual y la autoevaluación con el cuerpo 
para ayudar a gestionar la curiosidad. 

4. Espacio emocional

ACCIÓN REFLEXIÓN EVALUACIÓN
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La emoción de la vergüenza está tan instalada 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que ha dejado generaciones enteras 
sintiéndose culpables por cometer errores, 
además de recibir condicionamientos o 
castigos por asumirlos. 

El juego como herramienta pedagógica 
brinda herramientas para asumir los errores, 
bien sea, por una decisión tomada de manera 
individual o colectiva. Por esto, es necesario 
incentivar el reconocimiento del error como 
una forma de asumir responsabilidades que, 
en términos de lo público, permite la toma de 
decisiones más libres y conscientes. 

En los contextos escolares nos cuesta admitir 
abiertamente la importancia de los errores para 
aprender de ellos. Por ejemplo, uno de los 
grandes activos de la cultura estadounidense es 
su inclinación para participar en experimentos y 
pruebas de ensayo y error, este tipo de prácticas 
ha generado una tendencia a sentir poca 
vergüenza al momento de fallar. 

Cultura del error

Este vídeo presenta la entrevista de 
Álvaro Restrepo, Fundador y director del 
Colegio del Cuerpo, quien menciona que 
el cuerpo humano es el sujeto principal 

del proceso pedagógico, describe las 
potencialidades de desarrollar 

habilidades a través de la danza e invita 
a los maestros y las maestras a ‘echar 

mano’ de la dimensión corporal que 
ofrece posibilidades ilimitadas para 

enseñar geometría, ética, lenguaje, entre 
otros saberes. Define al Maestro

como un fabricante de alas.
Mirada Maestra. (2014). Un aula para
 el cuerpo, no un cuerpo para el aula. 

El profesor Edgardo Mercado, 
matemático, coreógrafo y bailarín 

presenta un performance para 
demostrar las posibilidades infinitas 

que tenemos con el cuerpo para 
transmitir ideas, emociones y 
percepciones sobre el mundo. 

Mercado, Edgardo (2016). Ideas para 
contar con el cuerpo. Charlas TED

 Río de La Plata.  

RECURSOS

Mirada Maestra:
Un aula para el cuerpo,

no un cuerpo para el aula

Ideas para contar
con el cuerpo

|  45 AMBIENTES Y MATERIALES
PARA EL APRENDIZAJE



Los siguientes referentes de espacios 
educativos presentan propuestas de 
infraestructura escolar basadas en el 
conocimiento autóctono de las comunidades y 
su entorno social y geográfico, lideradas por 
diferentes profesionales y arquitectos, entre 
ellos: el profesor de arquitectura Daniel Joseph 
Feldman Mowerman, el equipo Mazzanti, el 
analista de arquitectura Mauricio Valencia, la 
consultora de Urbanismo y Planeación Diana 
Herrera, el arquitecto cultural Lucas Serna, y el 
especialista en memoria y arquitectura urbana 
Farhid Maya. 

Estos espacios se vinculan con la pedagogía 
constructivista de Escuela Nueva y la 
metodología de la filosofía educacional Reggio 
Emilia, que tiene su origen en Italia durante la II 
Guerra Mundial iniciada en el año 1945 por el 
pedagogo Loris Malaguzzi, que se fundamenta 
en la educación autónoma basada en la 
conciencia sobre el entorno y el medio 
ambiente, a partir de las disposiciones de las 
aulas y el uso de materiales concretos.  

Te invitamos a explorar estas propuestas 
arquitectónicas concebidas para cuidar el 
entorno de las comunidades étnicas ubicadas 
en el Urabá antioqueño y en la ciudad de Santa 
Marta que vinculan el entorno con las 
dinámicas del aprendizaje activo. 

Ubicación: barrios Timayui y La Paz 
de Santa Marta, Magdalena. 
Descripción: es un ambiente pedagógico 
con una infraestructura en forma de flor, 
conformado por un sistema en cadena que 
se interconecta con otros espacios. En este 
ambiente se trabaja la agricultura como eje 
transversal en las actividades escolares.  

Jardín Infantil Timayui y La Paz

Algunos referentes
de infraestructura escolar
en Colombia

Fotos tomadas del sitio web de Escuelas innovadoras del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El código QR lleva a la página
de cada uno de los proyectos con sus respectivas imágenes. 
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Ubicación: Villa Rica, municipio rural del Cauca.
Descripción: este centro educativo se integra con 
el entorno y funciona como un punto de encuentro 
para las personas que habitan el municipio, ya que 
sus espacios externos sirven para la integración 
comunitaria. Entre sus aspectos arquitectónicos y 
disposición de los espacios, se destaca la sala de 
arte que en las noches se convierte en un centro 
cultural o cine público al aire libre.

Ubicación: municipio antioqueño de Vigía del  Fuerte, 
en la zona de Urabá. 
Descripción: el edificio se adapta al entorno urbano y 
al ecosistema natural porque su estructura se eleva 
del suelo para evitar inundaciones con grandes  
cubiertas que la protegen de las lluvias. En sus 
espacios se ofrece la formación secundaria, media 
y universitaria, además de talleres étnicos sobre las 
culturas  indígenas Emberá Dovidas, Eyavida y Oivida. 

Ubicación: municipio antioqueño de Vigía del  
Fuerte, en la frontera con el Chocó.
Descripción: es un espacio público que sirve 
para el encuentro ciudadano, tiene una triple 
vocación: parque, plaza e institución educativa. 
Su arquitectura tiene un modelo sostenible que 
permite el cruce de los vientos manteniendo 
frescos los espacios interiores.  

Institución Educativa Indigenista Emberá 
Atrato Medio

Parque Educativo Saberes Ancestrales 
de Vigía del Fuerte

Centro de Desarrollo Infantil El Guadual
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En este recorrido por diferentes ambientes de aprendizaje 
enfocados en la arquitectura educativa, se ha evidenciado que 
en la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje incide  
la disposición de los espacios. Sin embargo, en algunos contextos 
nos encontramos con infraestructura escolar que no se vincula 
con las realidades de las comunidades, porque no se logra una 
apropiación cultural. Por esto, el éxito de un proceso educativo no 
siempre corresponde a una estructura arquitectónica, sino que se 
hace necesario incluir intervenciones pedagógicas que conversen 
con las necesidades reales de los territorios. 
 
Con lo anterior, te proponemos la siguiente conversación: 
¿Qué se necesita para que las comunidades se apropien 
de un espacio educativo? Para mejorar el sistema educativo 
colombiano, ¿es suficiente con actualizar la arquitectura 
de las escuelas? 

PREGUNTAS

El BID presenta un catálogo de 
Escuelas del Siglo XXI en América 
Latina y el Caribe como experiencias 
de innovación en infraestructura 
escolar, para que sean utilizadas como 
fuente de inspiración en la creación de 
espacios educativos que fomenten el 
aprendizaje y la adquisición de 
habilidades del siglo XX. 

RECURSO

Escuelas innovadoras 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)
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INCIDIR EN
EL CURRÍCULO

1. Habitar la escuela | 12

2. Espacios escolares | 28

3. Incidir en el currículo

4. Los objetos de la escuela | 60

Capítulo 3



El currículum es una pasarela entre la cultura y 
la sociedad, exteriores a las instituciones 

educativas, por un lado, y la cultura de los 
sujetos, por otro; entre la sociedad que hoy es y 
la que habrá mañana, entre las posibilidades de 

conocer, de saber comunicar y expresarse en 
contraposición a la cerrazón y la ignorancia.     

Gimeno Sacristán, J. (1988). 
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SABER
DISCIPLINAR

SABER 
DIDÁCTICO

En efecto, para elaborar propuestas curriculares 
también se deben reconocer las identidades, los 
deseos y temores del estudiantado frente a las 
evaluaciones y las mediciones del conocimiento 
que responden a un solo aspecto de la vida escolar. 

Es un concepto que acoge la realidad de la 
educación, se constituye en una herramienta de 
regulación de las prácticas pedagógicas y en un 
instrumento para contrastar visiones sobre lo que 
creemos que son las necesidades educativas. 
Según la Unesco (2012), el currículo es un acuerdo 
político y social que refleja una visión común de la 
sociedad, teniendo en cuenta las necesidades y 
expectativas locales.

El currículo debería responder a los contenidos 
culturales de las escuelas y sus efectos en las 
comunidades. Según Gimeno Sacristán (1988) 
“Problemas como el fracaso escolar, la 
desmotivación de los alumnos, el tipo de relaciones 
entre profesores y el alumnado, la indisciplina en 
clase, etc., son preocupaciones y temas de 
contenido psicopedagógico que tienen algo que 
ver, sin duda, con el currículum que se ofrece a los 
alumnos y alumnas y con él cómo se les ofrece”.

Para definir una propuesta curricular es importante 
que los maestros y las maestras combinen tres 
tipos de saberes: 

Currículo

Permite comprender 
el desarrollo de las 
relaciones de aprendizaje. 

Delimita los conceptos 
que se deben interiorizar 
de acuerdo con un plan 
de estudios. 

Busca estrategias y métodos 
para favorecer la enseñanza 
y el aprendizaje.

Nos referimos a un proyecto 
sistemático que abarca contenidos, 

objetivos, metodologías, define
los qué y los cómo con el que las 

escuelas acompañan la formación 
integral de la comunidad estudiantil. 

¿Qué es el currículo?

SABER
PEDAGÓGICO
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Las dinámicas del contexto escolar influyen en la construcción 
identitaria y en las formas en las que se habitan los entornos. Por 
ejemplo, en nuestra realidad colombiana el hecho de ser mujer y 
habitar un cuerpo femenino, cambia de manera considerable la 
participación en lugares públicos y privados.  

Las ideas subjetivas sobre el ser mujer han determinado la 
experiencia para ejercer liderazgos en diferentes aspectos de la 
sociedad, entre ellos, en el ámbito escolar donde se determinan 
los roles de género en las relaciones interpersonales que 
suponen un rol para hombres y otro para las mujeres, afianzando 
prácticas discriminatorias en las dinámicas del poder. 

La imposición de estos roles también se traslada en el ámbito de 
la enseñanza con el hecho de ser maestra y, al mismo tiempo con 
ser cuidadora, considerando la educación preescolar como un 
nicho laboral exclusivamente femenino. 

Veamos la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. 
Número de docentes 

(hombres y mujeres) de 
preescolar y básica primera.

Período 2015-2020. 

Fuente: 
Ministerio de Educación Nacional. 
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Según el Ministerio de Educación Nacional, la 
participación de las mujeres en la enseñanza de los 
niveles de preescolar y primaria es superior con relación 
a la presencia de hombres en la educación secundaria y 
universitaria. La gráfica anterior deja en evidencia lo que 
significa históricamente que las mujeres contribuyen 
más en la educación preescolar y en las prácticas del 
cuidado. Esta línea tendencial repercute en el 
pensamiento cultural y en la mitificación de los roles de 
género en el acontecer de la vida escolar. 

Estos resultados invitan a construir nuevos lineamientos 
y políticas que incluyan otras voces en la educación 
inicial, para entender que la escuela no es un lugar 
cargado de estereotipos, más bien, es un lugar social 
que humaniza y aprende a vivir con las diferencias. Por 
esto, saber si la escuela propone condiciones en las que 
los géneros actúan e identificar las barreras que impiden 
el respeto, la participación y el aprendizaje equitativo, 
debe ser un compromiso ético. 

Un ejercicio consciente para identificar estas dinámicas 
de segregación corresponde a la revisión de los 
contenidos y propuestas curriculares de nuestras 
instituciones educativas, entre ellos, identificar los 
currículos ocultos que contienen un cúmulo de 
información sobre las culturas hegemónicas, pero no se 
reconocen las voces de grupos sociales minoritarios, 
por lo general, son voces silenciadas y en algunos casos, 
estereotipadas, como son: las mujeres en todas sus 
dimensiones, las disidencias sexuales y de género, las 
comunidades rurales, las personas con discapacidad y 
la población migrante. 

"...funciona de una manera 
implícita a través de los contenidos 

culturales, las rutinas, 
interacciones y tareas escolares. 
No es fruto de una planificación 

"conspirativa" del colectivo 
docente. Pero lo que es importante 

señalar que, normalmente, da como 
resultado una reproducción de
 las principales dimensiones y 

peculiaridades de nuestra 
sociedad" (Torres, 1991).

Currículo oculto
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Por lo general, reconocemos dos o tres sistemas educativos, el 
de nuestros ancestros (abuelos y abuelas), el de nuestros padres 
y madres y el nuestro. Guardamos libros, cuadernos, fotos y 
materiales escolares de distintas épocas, que se asocian, casi 
siempre, a recuerdos o a experiencias de una escuela que 
habitamos.  Hacemos referencia a la escuela del pasado, leemos 
sobre ella, pensamos de manera nostálgica en las rutinas 
escolares, recordamos las búsquedas en enciclopedias que se 
utilizaban hace más de cincuenta años, recordamos los libros de 
urbanidad y los juguetes de la época. 

Te proponemos una revisión rigurosa y constante sobre los libros 
de texto para identificar las visiones o silenciamientos de la 
realidad, las comparaciones jerarquizadoras o dicotomías 
excluyentes entre lo bueno y malo, los estereotipos y prejuicios 
sobre la presencia del mundo femenino y las masculinidades no 
hegemónicas de la sociedad, los derechos humanos, la 
trivialización de las culturas en el que se ofrecen información de 
los grupos poblacionales como datos turísticos referidos a la 
alimentación, el vestido, las costumbres, el folclor, entre otros. 

Foto: Ser + Maestro en Cartagena.
Crédito: Programa Juntos Aprendemos.

¿Quién revisa los materiales 
curriculares?
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“Un niño wayúu y uno alijuna se encontraron en la escuela, 
el alijuna no entendía el lenguaje del niño wayúu. Un día él se 
acerca al niño wayúu y le dice que le enseñe sobre su cultura,

 pero el wayúu tampoco lo entendió, entonces se acercaron a un 
compañero mestizo que le tradujo en español y en wayunaiki a 

cada uno. Un día se fueron a ver la casa del niño wayúu y el niño 
alijuna se sorprendió al verla y le preguntó: “¿esta es tu casa?”. 

El niño wayúu muy orgulloso le respondió que sí, entonces el niño 
wayúu se vistió y empezó a bailar y a enseñarle al niño alijuna 

pero este no sabía y se caía… Pasaron varios días y el niño alijuna 
empezó a aprender a bailar y a hablar como wayúu ahora los dos 
están muy felices. El niño wayúu le puso por nombre a su amigo 
toolo kekiiwaa que significa “hombre inteligente”, ser inteligente 

porque aprendió cosas de su cultura. Estos niños dijeron que 
lo bueno del colegio es que unió dos culturas, ellos fueron 

buenos amigos y se graduaron juntos.” 

En: García Ríos, D. P. & Jutinico Fernández, M. S. (2013). 
Experiencia de la Educación Indígena en Colombia: La Escuela Normal Superior 

Indígena de Uribia. Una experiencia desde la pedagogía de la afirmación cultural. 

Cuento sobre la convivencia wayúu-alijuna 

Currículos en las escuelas indígenas en Colombia

|  55 AMBIENTES Y MATERIALES
PARA EL APRENDIZAJE



El plan curricular de las escuelas indígenas colombianas 
tiene como eje transversal la educación propia, un 
proyecto pedagógico que articula los saberes locales y 
ancestrales con los saberes productivos para el 
desarrollo de las comunidades. Los ejes temáticos 
transversales son: el medio ambiente, las huertas 
escolares, la tierra para el cuidado de las especies 
naturales, la seguridad alimentaria, las artesanías y 
saberes culturales alrededor del tejido con la 
elaboración de mochilas, manillas, entre otras 
expresiones culturales. La estructura del Cabildo 
Escolar es fundamental para difundir la organización 
política de los resguardos. 

Para ampliar más la propuesta curricular indígena en 
Colombia, sugerimos la revisión del texto La experiencia 
de la educación indígena en Colombia (2013), que 
describe tres escenarios etnoeducativos: Escuela 
Ayanku´c en el Resguardo de Ambaló y Cifiwuan, ambas 
escuelas ubicadas en el departamento del Cauca y la 
experiencia de la Escuela Normal Superior Indígena de 
Uribia ubicada en el departamento de La Guajira; sus 
modelos pedagógicos mencionan cuatro elementos 
fundamentales que pueden conversar con otros 
pueblos indígenas en el país para entender el propósito 
de los currículos escolares, como son: 1.) El idioma 
propio; 2.) Los calendarios propios; 3.) La evaluación 
comunitaria, y 4.) el uso de materiales propios.  

El uso de las molas indígenas
para la enseñanza disciplinar de
 la geometría resulta una buena 

alternativa para vincular saberes 
ancestrales con conocimientos de 

ciencias exactas. Articular estos 
formatos en las aulas de clase 

potencia otras formas de 
acercamiento al aprendizaje, 

expandiendo otras narrativas al 
reconocimiento cultural.  

¿Qué hay de los currículos 
de las escuelas indígenas 
en Colombia? 

Foto tomada de:
amarilo.com.co/blog/gente/molas-el-universo-cultura/
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Es importante revisar
 las cartillas y manuales 

educativos para comprender
 las circunstancias y los 

objetivos con el que fueron 
publicadas, además de los 

métodos didácticos que 
sustentan los contenidos, los 

valores sociales que transmiten 
y su influencia hacia una 

ideología política o religiosa. 

Con lo anterior, entendemos la importancia de disponer 
de diferentes materiales de consulta y cartillas 
educativas que contengan el idioma propio de las 
comunidades indígenas y sus saberes locales, esto 
permitirá orientar los calendarios académicos de 
acuerdo con los tiempos de siembra y agricultura que 
resultan indispensables para que las escuelas 
conversen con las realidades económicas de las 
comunidades, al mismo tiempo, que se respeten los 
rituales y celebraciones. 

Por otro lado, es fundamental entender las formas de 
evaluación como procesos que se dan de manera 
constante, no como un resultado final, sino como un 
proceso permanente y en construcción, esto incluye el 
uso de un material didáctico que oriente la construcción 
del conocimiento a partir de referentes, imágenes y 
productos locales para que los y las estudiantes 
indígenas logren aprendizajes más significativos. 

REFLEXIONES
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MANIFIESTO1 
DE MAESTROS Y MAESTRAS

Educación 
no es lo que

pasa en el aula, 
es el mundo 
en el aula

Las clases 
son 

conversaciones

Hágalo 
usted mismo, 

pero también y 
esencialmente, 

hágalo con otros

Sea mediador y 
no medidor del 
conocimiento

Los roles en 
la escuela deben 
ser emergentes, 

polivalentes, 
invisibles

Elimine
 la oposición 
real/virtual

No sea 
un televisor, 
permita que 

sus estudiantes 
le hagan 

preguntas

Siéntase parte 
del trabajo 

colaborativo, 
de lo contrario, 

su rol es 
una ficción

Asuma el cambio, 
es solo 

una cuestión
de actitud
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1 Inspirado en el Manifiesto EduPunk 
redactado colaborativamente durante 

el primer encuentro Intercátedras 
Edupunk del 3 de agosto del 2010, en 

los eventos: Cátedra del Taller de 
Procesamiento de Datos de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) y el 
Seminario de Integración y Producción 
de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), a cargo de Alejandro Piscitelli y 
Marcelo de La Torre, respectivamente.

¿Quieres incluir algo más en este Manifiesto? 
Escríbelo aquí:

PREGUNTAS

|  59 AMBIENTES Y MATERIALES
PARA EL APRENDIZAJE



LOS 
OBJETOS DE 
LA ESCUELA
Uso del material 
concreto

1. Habitar la escuela | 12

2. Espacios escolares | 28

3. Incidir en el currículo | 49

4. Los objetos de la escuela

Capítulo 4



Baudrillard, J. (1968).
El Sistema de los Objetos.

¿Pueden clasificarse la inmensa vegetación
 de los objetos como una flora o una fauna, 

con sus especies tropicales, polares,
sus bruscas mutaciones, sus especies 

que están a punto de desaparecer? 
La civilización urbana es testigo de cómo se 

suceden, a ritmo acelerado, las generaciones
 de productos, de aparatos, de gadgets, (…) 

Esta abundancia no es más extraordinaria que
 la de las innumerables especies naturales.
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En este capítulo te invitamos a observar el objeto y el 
material concreto, desde la perspectiva de su uso 
cotidiano, en los espacios escolares, entendiendo el 
sistema de objetos que componen nuestras escuelas 
como un hecho significativo que interviene en la 
disposición de nuestros estudiantes para recibir un 
contenido disciplinar. 

Queremos insistir en una característica fundamental que 
tienen los objetos para vincular emocionalmente al 
estudiantado con el espacio escolar, porque en esta 
relación se generan ciertas identidades y rasgos de 
pertenencia a un lugar. Por esto, los objetos por sí solos 
no dicen mucho, pero si dicen todos los usos que se le 
dan y en lo posible, en cómo se adaptan a diversas 
situaciones provocadas en un espacio. 

Cada uno de los objetos que pasaron por nuestras 
manos desde que estábamos en la escuela, hasta ahora, 
cuentan con características específicas que quedaron 
grabadas en nuestras mentes desde su base utilitaria 
hasta la relación que establecimos con los mismos, a 
partir de una razón funcional con el aprendizaje. 

De manera conceptual, entendemos que los objetos 
didácticos tienen una gran importancia para el diseño de 
las clases, unos están destinados para facilitar la 
enseñanza y otros están destinados para el aprendizaje. 
El objetivo de ambos materiales tiene que ver con la 
claridad en el uso de estos en dos situaciones; en primer 
lugar, algunos materiales se utilizan con una intención 
pedagógica y, en segundo lugar, otros materiales se 
usan como mediadores para fortalecer el desarrollo en 
el proceso de aprendizaje, ambos materiales pueden 
crear condiciones favorables para activar los sentidos y 
para recibir información concreta sobre el entorno y 
saberes específicos. 
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¿Recuerdas algún objeto de la escuela en tu infancia 
que te haya marcado la vida? ¿cuál?

PREGUNTAS
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Según Vigotsky con su teoría de desarrollo próximo se 
conoce también como el material didáctico compuesto por 
un conjunto de objetos de apoyo destinados a contribuir 
con el proceso de enseñanza. Su finalidad es ilustrar y 
dinamizar el aprendizaje entre pares. 

Se refiere a un mediador instrumental que facilita la 
enseñanza, se diseña para el uso del estudiante con el fin 
de desarrollar capacidades específicas como el lenguaje 
oral y escrito, el pensamiento racional, la imaginación, la 
socialización, entre otros. Entre los materiales didácticos, 
se encuentran los libros, diccionarios, enciclopedias, 
revistas, periódicos. 

Se refiere al material que tiene una intencionalidad 
pedagógica, son producciones elaboradas por maestros y 
maestras para entregar un contenido específico. Algunos 
ejemplos de material educativo son los esquemas, cuadros 
sinópticos, mapas mentales, entrevistas, encuestas. 

Sirve como apoyo para el aprendizaje, es un objeto 
concreto como los lápices, colores, tableros, 
computadores, celulares, las pizarras, entre otros. 

Material concreto

Material didáctico

Material educativo

Recurso didáctico

Fotos superiores (1 y 2): 
Programa Ser+Maestro.
Crédito: Proantioquia.
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El uso de estos materiales también se traslada al uso 
de la tecnología digital que, en otros términos, se 
denomina las Ecologías del aprendizaje digital, como 
una oportunidad de acceso a la información que 
ofrecen las TIC (tecnologías de la información y las 
comunicaciones), como los videojuegos y la 
gamificación que en la actualidad cumplen un papel 
importante en los procesos de aprendizaje formal. 

Claramente, estas ecologías no se logran en todas 
las escuelas por diferentes razones del desarrollo 
local, pero cada vez, se está convirtiendo en una 
necesidad formativa para quienes lideran los 
procesos de enseñanza, ya que el uso de las 
herramientas digitales se desborda en las aulas, 
transformando las relaciones interpersonales. 

A continuación, te presentamos diferentes ejemplos 
para hacer uso del material concreto en las aulas de 
clase, con diversas actividades para realizar con tus 
estudiantes que, por lo general, son ejercicios para 
fortalecer el trabajo colaborativo.  

Los materiales concretos 
permiten orientar los contenidos 

para generar aprendizajes 
significativos donde se 

encuentran el espacio, el cuerpo y 
la mente para desarrollar la 

imaginación y la curiosidad. Los 
colores, las sustancias, los 

volúmenes, las luces, las texturas, 
entre otros, hacen parte de los 

ambientes de aprendizaje y 
afectan, al mismo tiempo, todos 

los elementos que acompañan 
los procesos de enseñanza.

REFLEXIONES
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Para esta actividad es importante que convoques 
a tus estudiantes a distribuirse por equipos de 
trabajo. A cada equipo le entregas un titular de 
prensa para movilizar la conversación. 

>> Ver ejemplos en la siguiente página. 
También puedes proponer unos titulares 
diferentes o que tus estudiantes lo hagan. 

Luego de analizar el título y el contenido
del artículo de prensa, entrega tres preguntas
a tus estudiantes: 

1. ¿Cómo se representa la población migrante 
en la prensa y en la televisión colombiana? 

2. Según lo que han escuchado en la prensa y 
en otros medios o en conversaciones con 
otras personas. ¿Qué hechos o noticias han 
sido protagonizadas por personas migrantes 
que están en Colombia?  

3. Si pudieran cambiar algunas noticias sobre
la población migrante ¿Qué titulares les 
gustaría publicar?

Entre todo el grupo deben seleccionar los nuevos 
titulares de prensa con esas nuevas historias
que les gustaría contar sobre la población
migrante venezolana.

Aquí te compartimos un esquema para la portada
de prensa.

Prensa y escuela:
¡Última hora!
Categoría: material didáctico
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Fuente: El Observador. (2019). Crece rechazo a inmigrantes venezolanos en 
la región. Uruguay. 07 de septiembre del 2019.

Fuente: Semana. (2022). Mujeres migrantes, un ‘turbo’ para el desarrollo 
del país. Colombia. 09 de septiembre del 2022.

Fuente: El Tiempo. (2022). Migrantes venezolanos en Colombia serían más 
de 3 millones; 62% quiere quedarse. Colombia. 25 de noviembre del 2022.

Fuente: El Espectador. (2023). Población migrante: los nuevos nadies. 
Colombia. 17 de febrero del 2023. 

Fuente: Trotta, Tizziana. (2019). Huir de Venezuela a Colombia con pies de 
plata. El País, España. 
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Títular | Texto y/o imagen 

Equipo de redacción

Noticia principal

Cabecera: 
Nombre del periódico | Lema del periódico | Fecha | Número de la edición

Títular | Imagen | texto 

Esquema portada de prensa

Nombres y cargos

Titulares principales
Temática | Titular | Imagen opcional 

Publicidad

Noticia 
Títular | Texto y/o imagen

Noticia 

Noticia 
Títular | Texto y/o imagen
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Se pueden identificar estereotipos y prejuicios que 
aparecen en los medios de comunicación para hacer 
consciencia de las consecuencias que trae
la discriminación y el desconocimiento de la 
experiencia del otro. Hablar sobre esto, puede ayudar 
a desarrollar la emoción política de la Empatía. 

Nota: 
Este formato físico lo pueden expandir en formatos 
digitales y adaptarlos en plataformas de diseño como 
Canva, Adobe Spark, entre otras. Esta actividad 
permite trabajar con tus estudiantes el enfoque de 
los Derechos Humanos. 

DBA LENGUAJE
Grado escolar 4 (cuarto de primaria): 
DBA 2. Escribe textos a partir de información dispuesta
en imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o 
conversaciones cotidianas. 

Grado escolar 10 (décimo de secundaria): 
DBA 2. Planea la producción de textos audiovisuales en 
los que articula elementos verbales y no verbales de la 
comunicación para desarrollar un tema o una historia. 

Grado escolar 11 (once de secundaria): 
DBA 2. Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan 
los códigos verbales y no verbales en diversas 
manifestaciones humanas y da cuenta de sus 
implicaciones culturales, sociales e ideológicas.  

>> DBA 
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La patafísica es un método que permite imaginar, 
jugar, buscar “el otro lado” de las cosas, para 
resolver problemas imaginarios, no tiene un orden 
establecido y pretende siempre justificar las infinitas 
posibilidades que brinda la ciencia de lo absurdo. 

Este es el momento de crear la primera feria escolar 
de máquinas patafísicas.

Ver artículo sobre la patafísica.

Máquina patafísica
Categoría: Material didáctico

Este artículo de la BBC presenta nociones sobre 
el concepto de la Patafísica desde el siglo XIX, 
considerado como un movimiento filosófico que 
procura entender la singularidad de los objetos 
para ejercitar la creatividad y resolver preguntas 
sobre lo insólito y lo extraordinario.  
Perasso, Valeria. (2009).  Patafísica, la ciencia de 
lo inútil. BBC Mundo, Buenos Aires. 

RECURSO

Patafísica, la ciencia de lo inútil
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DBA Matemáticas
Grado escolar 4 (cuarto de primaria): 
DBA 5. Elige instrumentos y unidades 
estandarizadas y no estandarizadas para 
estimar y medir longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, 
rapidez, temperatura, y a partir de ellos 
hace los cálculos necesarios para 
resolver problemas.  

¿Cómo se hace? 

1.
Busca a dos o más participantes para conformar un equipo. 

2.
Te presentamos las siguientes palabras que serán la guía para 
la construcción de la Máquina Patafísica, crea la frase con el 
sustantivo - preposición - verbo - sustantivo - adjetivo.

3.
Para construir la máquina utiliza materiales que se encuentran 
en el medio como elementos reciclables y naturales, hojas 
caídas de los árboles, piedras, tierra, arena, botellas pet, tapas 
y cartón reciclado.

4.
Cada equipo expone su creación colectiva y responde a las 
siguientes preguntas sobre su máquina: ¿Para qué sirve?, 
¿cómo se usa?, ¿qué beneficios tiene para la comunidad?

5.
Replica esta actividad con tus estudiantes y descubre sus 
potencialidades para crear. 

Sustantivo Preposición Verbo Sustantivo / adjetivo
Herramienta para atrapar dinosaurios a cuadros

Máquina para descubrir letras invisibles

Grado escolar 8 (octavo de secundaria): 
DBA 4. Describe atributos medibles de diferentes 
sólidos y explica relaciones entre ellos por medio 
del lenguaje algebraico 
DBA 9. Utiliza procesos inductivos y lenguaje 
simbólico o algebraico para formular, proponer y 
resolver conjeturas en la solución de problemas 
numéricos, geométricos, métricos, en situaciones 
cotidianas y no cotidianas. 

>> DBA 
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Esta actividad permite reconocer los derechos de la 
población migrante y reflexionar de manera empática 
sobre las vivencias y violencias asociadas con el 
hecho de migrar, además de poner en la conversación 
el concepto de frontera. 

Te invitamos a observar el cortometraje animado
El viaje de Said del director español Coke Riobóo. 

Es un cortometraje que cuenta la historia de Said, 
un niño migrante que recorre rutas peligrosas para 
salir de su país de origen y recibe gestos de 
discriminación por parte de las personas.  
Riobóo, Coke. (2007). El viaje de Said. Premio Goya 
2007 Mejor Cortometraje de Animación.

Pasaporte Migrópolis
Categoría: material educativo

RECURSO

Luego, te proponemos replicar este pasaporte 
para entregarlo a tus estudiantes y resolver las 
siguientes preguntas: 

El viaje de Said
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PÁGIN
A 3.

Escribe el nom
bre de una 

sola persona con la que 

saldrías del país.

N
o tienes suficiente dinero 

y la única opción que tienes 

es salir del país por vía 

terrestre: cam
inando o en 

bus. ¿A dónde irías? 

Entre los objetos y 

alim
entos que escribiste

 en la página 2, puedes 

escoger solo 5 de ellos 

para llevarte en el viaje. 

¿Cuáles llevarías? 

PÁGIN
A 4.

Se te perdieron 

los docum
entos 

personales ¿Q
ué crees 

que pueda suceder en el 

viaje? ¿Cóm
o te gustaría 

que te trataran en el 

país que decidiste 

m
igrar? ¿Q

ué crees que 

tendrías que hacer para 

acceder a los derechos 

básicos en el país de 

acogida? ¿Es fácil 

obtener estos derechos? 

Ahora, im
aginem

os que tu país se encuentra 

en una crisis económ
ica, política y social que 

te im
pide acceder a los derechos básicos de 

servicios de salud, alim
entación y educación. 

¡D
EBES SALIR D

EL PAÍS! 
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Una vez diligenciado el pasaporte se 
propone un conversatorio para socializar 
las respuestas. Este ejercicio propone 
valorar las razones de las personas que 
deciden migrar. 

DBA CIENCIAS SOCIALES
Grado escolar 2 (segundo de primaria): 
DBA 2. Reconoce y rechaza situaciones de 
exclusión o discriminación en su familia, 
entre sus amigos y en los compañeros del 
salón de clase. 
Grado escolar 8 (octavo de secundaria): 
DBA 2. Comprende el fenómeno de las 
migraciones en distintas partes del mundo y 
cómo afectan a las dinámicas de los países 
receptores y a países de origen. 
Grado escolar 9 (noveno de secundaria): 
DBA 2. Comprende las consecuencias que 
han traído los procesos migratorios en la 
organización social y económica de Colombia 
en el siglo XX y en la actualidad. 
Grado escolar 10 (décimo de secundaria): 
DBA 3. Comprende que existen multitud de 
culturas y una sola humanidad en el mundo y 
que entre ellas se presenta la discriminación 
y la exclusión de algunos grupos, lo cual 
dificulta el bienestar de todos. 

>> DBA 
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OK Go es una banda del género musical 
indie y rock alternativo de Chicago, EE.UU. 

Desde el año 2002 su propuesta musical se 
vincula con la producción audiovisual donde 

mezclan diferentes recursos tecnológicos 
con la física para hacer efectos visuales con 

objetos, planos y secuencias, además 
incluyen principios de la IA (Inteligencia 

artificial) para crear personajes y 
movimientos reales. 

Rube Goldberg Machine. (2010) Ok Go. 
This Too Shall Pass. 

Este vídeo presenta los diferentes usos que 
ofrece el material pedagógico ideótropo, 

diseñado por el laboratorio Inventópolis y 
la Fundación Dividendo por Colombia para 
fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de

 las niñas y los niños de las aulas de 
“Procesos Básicos”.

Dividendo por Colombia, United Way, 
Inventópolis Laboratorio para niños.

(2017). Ideótropo. 

La propuesta de la profesora de música 
Luz Mercedes Maya, conocida como 

Tita Maya, quien fue directora de 
la Corporación Cantoalegre, nos presenta 

estrategias para desarrollar habilidades 
motrices, comunicativas, cognitivas y 

artísticas a través del dibujo rítmico. 
Maya, Tita. Una estrella más. Cantoalegre.  

La escuela es responsable de 
proponer rutas pedagógicas 
que permitan el uso de objetos 
cotidianos y materiales que se 
vinculen con los espacios cotidianos 
para promover el desarrollo de la 
identidad y la apropiación cultural 
de las comunidades. 

REFLEXIONES

RECURSOS

Ok Go. This Too Shall Pass 

Ideótropo

Dibujo rítmico - Una estrella más
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En Ser+Maestro reconocemos a los maestros 
y las maestras como líderes de los procesos 

de aula y de la renovación educativa. 
Por esto, proponemos cuatro ejes temáticos: 

ambientes de aprendizaje, comunicación y mediación, 
emociones y escuela, y género y escuela, basados 

en procesos experienciales que ponen el acento en 
el intercambio y la construcción colectiva de saberes. 


	Ambientes_hojas FINAL
	Portada y Braille Ambientes PDF



