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Resumen 

En un mundo que ha mantenido por generaciones una forma de pensar tradicional y 

hegemónica, se hace necesario construir y fortalecer otras formas de relacionarnos y 

resaltar puntos de vista distintos frente a la vida y la realidad. La sistematización de la 

experiencia “Más allá de la lectura académica” es una invitación a cambiar paradigmas y 

dar valor a todos aquellos saberes que están fuera de la academia y que trascienden la 

sociedad cuadriculada y modernizada, que discrimina y subvalora el saber cotidiano. 

La lectura no académica, permite comprender la educación y la pedagogía como 

otra posibilidad de comunicación, aquella en la que la otredad es parte fundamental de la 

formación. Por ello, desde la práctica docente se hace necesario repensar la educación y 

proyectar pedagogías otras que permitan la formación de actores sociales, sujetos con 

capacidad de sentir, pensar, criticar, argumentar, proponer, resistir y actuar frente a la 

hegemonía que intenta gobernar sus vidas. 

Así, la investigación se enmarca en el corte cualitativo con un enfoque de 

metodología de sistematización de experiencias. Esta permite hacer lectura crítica de una 

práctica social para construir conocimiento a partir de las interpretaciones que surgen, es 

decir, comprender la experiencia y el significado que emerge. La experiencia de esta 

investigación se desarrolla con estudiantes de octavo grado, jóvenes entre los 13 y 15 años, 

pertenecientes a instituciones educativas de carácter oficial, del distrito capital y 

Cundinamarca. 

La sistematización de la experiencia se plantea en tres fases: 
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Fase 1: Se diseñan, validan y aplican los instrumentos para la recolección de la 

información, en este caso, las formas de lectura no académica, que tienen los estudiantes. 

La lectura no académica, entendida como una forma de interpretar diferentes tipos de textos 

y relacionarlos con la comprensión del contexto social, así como los análisis que emergen, 

construyen conocimiento y nuevas formas de interpretar la realidad. 

Fase 2: Durante esta fase se analiza y categoriza la información recolectada en la fase 1. 

Con ello se busca interpretar la concepción de identidad como el reconocimiento de sí 

mismo, aquello que lo diferencia de los demás, la expresión de lo diverso que fortalece su 

propia esencia; la otredad, entendida como la relación con el otro, sujetos que interactúan, 

intercambian ideas, sentimientos y percepciones del mundo, en la que se reconoce al otro 

como parte importante de las relaciones y la vida. En este sentido, interpretar el significado 

que construyen los jóvenes a partir de sus formas de leer el mundo, comprender su 

sentipensar, apreciación, percepción del conocimiento y reconocimiento, así como sus 

representaciones mentales.  

Fase 3: En esta fase se desarrolla el proceso hermenéutico. Se realizan actividades 

interpretativas para construir significado a la experiencia que se sistematiza, es decir, 

relacionar las formas de lectura de mundo que tienen los jóvenes con las categorías 

propuestas y los conceptos expuestos en el marco teórico. Además, se reflexiona acerca de 

la experiencia por parte de los participantes y se sistematiza el saber que surge de la 

investigación, así como los procesos de pedagogías decoloniales. 

Esta investigación permite resaltar el saber de los jóvenes, sus formas de leer el 

mundo, de relacionarse con los demás, y hace un llamado a repensar la práctica docente y 
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las formas de leer en el aula, con vista a construir nuevas ciudadanías, para fortalecer su 

capacidad de leer y cambiar el mundo. 

A partir del análisis de las fases mencionadas, surgen dos aspectos importantes a 

resaltar. El primero, la categoría que emerge desde los diferentes instrumentos, la cual se 

denomina actitud docente. En esta se describe la importancia del maestro como orientador 

en la construcción de interpretaciones de la realidad, desde diferentes tipologías textuales. 

El segundo, corresponde a la sistematización de la experiencia de pasantías, en la 

que se participa en tertulias literarias, y se da la oportunidad de entrevistar a diferentes 

sabedores relacionados con el campo de investigación (lectura no académica). En este 

proceso, se construyen nuevos conocimientos y se fortalecen aquellos que pertenecen a la 

práctica pedagógica, pero que no eran reconocidos.  

Palabras clave: Lectura no académica, identidad, otredad. 

Abstrac 

In a world that has maintained for generations a traditional and hegemonic way of 

thinking, it is necessary to build and strengthen other ways of relating and highlighting 

different points of view in the face of life and reality. The systematization of the experience 

"Beyond academic reading" is an invitation to change paradigms and give value to all those 

knowledge that are outside academia and that transcend the grid and modernized society, 

that discriminates and undervalues daily knowledge. 

Non-formal reading makes it possible to understand education and pedagogy as 

another possibility of communication, one in which otherness is a fundamental part of 

training. Therefore, from the teaching practice it is necessary to rethink education and 
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project other pedagogies that allow the training of social actors, subjects with the capacity 

to feel, think, criticize, argue, propose, resist and act against the hegemony that tries to 

govern their lives. 

Thus, the research is framed in the qualitative cut with a methodology approach of 

systematization of experiences. This allows a critical reading of a social practice to build 

knowledge from the interpretations that arise, that is, to understand the experience and the 

meaning that emerges. The experience of this research is developed with eighth-grade 

students, young people between the ages of 13 and 15, from formal educational institutions 

in the capital district and Cundinamarca.  

The systematization of the experience is proposed in three phases: 

Phase 1: Instruments for the collection of information are designed, validated and applied, 

in this case, the forms of non-academic reading that students have. Non-formal reading, 

understood as a way of interpreting different types of texts and relating them to the 

understanding of the social context, as well as the analyses that emerge, build knowledge 

and new ways of interpreting reality. 

Phase 2: During this phase, the information collected in phase 1 is analyzed and 

categorized. This seeks to interpret the conception of identity as the recognition of oneself, 

that which differentiates it from others, the expression of diversity that strengthens its own 

essence; otherness, understood as the relationship with the other, subjects who interact, 

exchange ideas, feelings and perceptions of the world, in which the other is recognized as 

an important part of relationships and life. In this sense, interpret the meaning that young 

people build from their ways of reading the world, understanding their sentiment, 
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appreciation, perception of knowledge and recognition, as well as their mental 

representations. 

Phase 3: In this phase the hermeneutic process is developed. Interpretive activities are 

carried out to construct meaning to the experience that is systematized, that is, to relate the 

forms of world reading that young people have with the proposed categories and concepts 

exposed in the theoretical framework. In addition, it reflects on the experience of the 

participants and systematizes the knowledge that arises from research, as well as the 

processes of decolonial pedagogies. 

This research highlights the knowledge of young people, their ways of reading the 

world, of relating to others, and calls for rethinking teaching practice and ways of reading 

in the classroom, with a view to building new citizenships, to strengthen their ability to read 

and change the world. 

From the analysis of the aforementioned phases, two important aspects emerge. The 

first is the category that emerges from the different instruments, which is called teaching 

attitude. This describes the importance of the teacher as a guide in the construction of 

interpretations of reality, from different textual typologies. 

The second, corresponds to the systematization of the experience of internships, in 

which one participates in literary gatherings, and the opportunity is given to interview 

different knowledgers related to the field of research (non-academic reading). In this 

process, new knowledge is built and those that belong to the pedagogical practice are 

strengthened, but that were not recognized. 

Keywords: Nonacademic reading, identity, otherness. 
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Introducción 

En un mundo que ha mantenido por generaciones una forma de pensar tradicional y 

hegemónica, se hace necesario construir y fortalecer otras formas de relacionarnos y 

resaltar puntos de vista distintos frente a la vida y la realidad.  Es así que, la Maestría en 

Comunicación Educación en la Cultura, permite analizar la realidad desde otra perspectiva, 

dar una mirada y ampliar el panorama más allá de la visión a la que se está acostumbrado.  

Es una invitación a cambiar paradigmas y dar valor a todos aquellos saberes que 

están fuera de la academia y que trascienden a la sociedad cuadriculada y modernizada, que 

discrimina y subvalora el saber cotidiano.  Es así que “Los saberes del mundo de la vida, a 

diferencia del conocimiento científico (que no nos interesa negar ni desconocer), son 

aquellos que se producen a partir de la experiencia y de las prácticas de sabedores 

ancestrales, populares y tradicionales, tales como los pueblos originarios, los curanderos, 

los yerbateros, las parteras, los cuidanderos de bosques, los maestros y ancianos” (Muñoz, 

2016, pág. 18). En este sentido, se busca entender que existen otras formas de construir, 

producir conocimientos y aprendizajes, y que esas formas se dan en lo cotidiano y en la 

relación con los otros, “es decir en la cultura, y si se quiere de modo más radical, en la 

cultura del común, de lo popular, de lo excluido, lo emergente y lo invisible/ invisibilizado 

que se abre como lugar de lo posible” (Muñoz, 2016, p. 23). 

En esas relaciones, la comunicación se lleva a cabo más allá de la trasmisión de 

información, trasciende lo establecido, se da en el contacto con los otros, con el mundo y 

con el sentir, en otras palabras, la comunicación se construye con la experiencia del diario 

vivir. Esta forma de entender la comunicación hace posible ser críticos y problematizar el 
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contexto, repensar la realidad y las formas de comunicar, es decir, decolonizar el 

pensamiento, buscar una reconfiguración y construcción de una nueva sociedad.  

Es por esto que la MCEC permite comprender la educación y la pedagogía como 

otra posibilidad de comunicación, aquella en la que la otredad - alteridad1 es parte 

fundamental de la formación, distinta a la educación tradicional o enciclopédica, en la que 

el maestro sólo tiene en cuenta su rol protagónico, su saber y su especialidad, olvidando 

que el estudiante también tiene un saber y hace parte importante en la construcción y 

formación como sujeto. Entonces, “La educación se asume, desde esta perspectiva, como 

un proceso que supera la trasmisión de información y se convierte en un diálogo 

mediatizado por el mundo que les permite la construcción de sentido frente a dicho mundo 

y otros mundos posibles” (Freire, 1971, citado por Muñoz, 2016, p. 71). 

Así pues, aquellos saberes están invisibilizados, haciendo referencia a los 

estudiantes, quienes poseen formas diversas de ver la vida y entender el mundo. 

Perspectivas que en el contexto tradicional siguen siendo excluidos y menospreciados en el 

ámbito escolar por la concepción de que el niño o el joven necesitan ser instruidos. En 

palabras de Muñoz (2016), “la MCEC apuesta por el habitar, el sentipensar y la acción 

desde estos saberes”.  

Desde la práctica docente se hace necesario repensar la educación y proyectar 

pedagogías otras que permitan la formación de actores sociales, sujetos con capacidad de 

 
1  Para Emmanuel Lévinas (2000) la alteridad es un proceso de comprensión generador de posturas en las 

personas, señala que el yo se construye en la alteridad porque ningún ser humano existe sin relación con el 

otro. 
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sentir, pensar, criticar, argumentar, proponer, resistir y actuar frente a la hegemonía que 

intenta gobernar sus vidas. En efecto, un sujeto político que participe en la construcción de 

sentidos sobre esta realidad, lo que posibilita cambiar sus lenguajes y comprensiones del 

mundo en el que vive. Asimismo, comprender la educación como el encuentro de la 

diversidad y de las sensibilidades humanas que constituyen una red que fortalece la 

comunalidad y la reciprocidad. 

En consecuencia, la esencia de MCEC aporta la riqueza epistemológica que 

comunicadores, docentes y actores sociales, necesitan para replantear nuevas formas de 

pensar y sentir, dentro y fuera de los muros de la escuela. Además, valorar el saber que 

tienen los jóvenes frente al mundo y la vida, así como su interpretación del mundo y 

aquello que comunican, los roles que ejercen en el contexto que conlleven a prácticas más 

humanas de compartir, ayudar y liderar como formas de emancipación.  
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CAPÍTULO 1 

Proceso metodológico de la sistematización 

1.1. Proceso previo a la sistematización.  

Sistematizar una experiencia, es la oportunidad de dar a conocer el sentir, los 

avances, las dificultades y logros que se obtienen en el quehacer diario, para el caso 

específico, en el ejercicio docente.  La escuela es un contexto que siempre será criticado 

por otros campos y saberes, sin embargo, el hacer parte de ella es una vivencia que no todos 

tienen, y cuando se hace parte activa, el entramado de relaciones y situaciones es amplio. 

Más allá de los muros, las relaciones y convivencia están atravesadas por los mundos que 

convergen en un mismo espacio geográfico, con intereses y formas de ver la vida, distintas. 

Por ello, de un solo momento en la escuela pueden surgir cientos de interrogantes y 

sensaciones.   

Cada momento en la escuela es un sinfín de preguntas que se hacen 

los maestros: Hoy, ¿contra quién me toca? ¿Será que hoy si hacen algo? ¿Les parecerá 

interesante ver este video o la película? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué será lo 

que piensan de la vida? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué les gusta más estar pegados al 

celular que atender a la clase por un momento? ¿De qué hablan todo el tiempo? ¿Qué 

piensan de cada profesor?  Parece que cada vez se hace más grande la brecha entre lo que 

“pretende” el maestro y lo que ellos realmente quieren.  Pero, vuelven las dudas, ¿qué es lo 

que realmente quieren? 
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Llegar al aula, saludar, llamar a lista, algunas veces preguntar cómo están, recordar 

el tema anterior, dar la explicación sobre el objetivo y la actividad del día, orientar la 

dinámica del trabajo… y allá, al otro lado, en una frontera invisible entre estudiantes y 

profesor, este se sitúa para dar las indicaciones a cuarenta sujetos que hacen el esfuerzo por 

escuchar o prestar atención a lo que él dice, o al menos intentar hacer creer que es así. Son 

cuarenta mundos queriendo entender el mundo que está enfrente, rodeándolo de imágenes, 

pensamientos, ideas que intenta encajar con las que están en su propia cabeza. 

El profesor da su cátedra, algunos estudiantes participan, otros son indiferentes, tal 

vez piensan en cosas que no tienen relación con el tema, y otros, seguramente, quieren 

preguntar, pero no se atreven por timidez o por miedo.  Luego, la revisión de actividades y 

la acostumbrada frase imperativa que busca persuadir al joven a trabajar: “si no hizo nada, 

usted verá” “¿cómo para hacer otro tipo de cosas, si puede?”. 

El maestro sale del aula, tal vez más cargado que al principio, pensando en los 

cientos de textos que debe leer y en la actitud desalentadora que acaba de percibir. 

El estudiante, encuentra la oportunidad perfecta para levantarse del puesto, salir del 

salón, conversar con el compañero cercano, maquillarse, tomar gaseosa o hacer un 

comentario o mal chiste con sus amigos, usar el buzo, las medias o la prenda que el manual 

de convivencia prohíbe y que el profesor critica todo el tiempo porque no hace parte del 

uniforme. 

Y ahí va de nuevo, la rutina diaria… mundos que conviven pero que no se conectan, 

mundos que lo único que tienen en común, es la esperanza de algún anuncio que indique 

¡no hay clase! pareciera que es lo que más motiva a aquellos estudiantes.  
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Cada vez que se escucha la palabra escuela hay una representación mental en cada 

sujeto, unas relaciones de tensión que fortalecen el gusto o el desagrado por aquel lugar y 

por las situaciones que se viven más allá de los muros.  Aquí es donde aparece el problema 

que motiva la investigación: los estudiantes se muestran como sujetos individuales, con 

distintos intereses, formas de ver la vida y de interpretar la realidad, sus expresiones 

comunican desinterés y apatía al ambiente escolar. Por parte del docente, hay resistencia 

frente a los comportamientos del estudiante y las relaciones que se dan son distantes y 

autoritarias. El ambiente se torna tenso con actitudes desafiantes. Además, dentro de la 

rutina escolar, la lectura académica se desarrolla como una actividad más para cumplir el 

plan de estudios que el sistema exige y que conlleva a un aprendizaje improductivo, es 

decir, se deja de lado la lectura de mundo. Aquella que permite comprender lo que perciben 

de la realidad y que, de alguna manera, puede dar respuesta a los interrogantes que surgen 

en las relaciones escolares.  

Con esto, no se entra en contraposición con la lectura convencional y lineal, por el 

contrario, se pretende ampliar las formas de lectura y reconocer que la lectura de mundo 

antecede la decodificación de textos, además que la interpretación de la realidad se da a 

partir de las vivencias personales, por ello es relevante caracterizar las formas de leer que 

tienen los jóvenes,   aprender con ellos es interesante porque hay un verdadero aprendizaje 

significativo, el conocimiento se construye en colectivo y se fortalece la reflexión de la 

realidad.  Este tipo de aprendizaje logra la formación de sujetos sensibles, abiertos, 

empáticos y críticos, que leen el mundo y lo interpretan.  

Y, ¿cómo hacer una interpretación de esa lectura personal de la escuela? Como 

menciona Arguello (2013), “Leer es interpretar indicios, leer es un acto personal y 
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experiencial que permite la relación con los otros y con el mundo. Cada sujeto hace su 

propia lectura e interpretación, por ello la percepción es individual y se fortalece en lo 

colectivo. Leer es acercarse a cada minucia comunicativa, es decodificar las acciones 

individuales que aparecen a partir de la representación de mundo que cada sujeto lleva 

consigo” (p. 17). 

Entonces, surge la intención de ir más allá e investigar sobre esa representación del 

mundo que tienen los jóvenes, el cómo lo leen y cómo lo interpretan, además reconocer y 

dar valor a su pensamiento, su sentir y la relación que establecen de la lectura con respecto 

a su realidad y su contexto. Representación que incide en las relaciones dentro y fuera de la 

escuela desde lo social y en el campo de la construcción de conocimiento.  Pues la 

educación no solo depende ni se encuentra en el ámbito escolar, sino que es constante y se 

da en cualquier momento y lugar. Por consiguiente, es necesario fortalecer una educación 

que active los sentidos, que conmueva y permita transformar el pensamiento y las formas 

de leer e interpretar la realidad. La idea es abrir vías de comunicación, entender la 

educación como un conflicto negociado, como un espacio político. Aceptar la necesidad de 

conversar porque rehúye de los programas cerrados y entiende que el ecosistema necesita 

estrategias abiertas (Díaz, 2009). 

En consecuencia, ¿Cómo se desaprende el concepto de lectura? ¿Cómo lee el joven 

su contexto y cuál es la percepción del mundo? ¿Cómo leen el mundo los jóvenes, en una 

era mediada por la tecnología? A partir de la lectura de mundo, ¿cuál es la identidad del 

joven en relación con la familia y la escuela? ¿cómo experimenta el mundo? ¿Cómo se 

relacionan, qué comunican y cómo comunican? ¿Qué valores circulan en ese mundo 

percibido? ¿Cuáles son los paradigmas comunicativos del joven? ¿cómo disminuir la 
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brecha comunicativa que existe entre adulto y el joven, maestro–estudiante? ¿Y si lo que se 

“enseña” en la escuela no es lo que necesita el estudiante?  ¿El interés del maestro es el 

mismo que tiene el joven frente al proceso de enseñanza aprendizaje? Son interrogantes que 

se espera tengan respuesta al sistematizar la experiencia y problematizar el concepto de 

lectura.  

1.2. Conformación del equipo sistematizador 

El equipo de trabajo está conformado por los estudiantes de octavo grado de las 

Instituciones Educativas Ricardo Hinestrosa Daza y San Andrés de los Altos, así como de 

las docentes de español e investigadoras, quienes sistematizan la experiencia de lectura de 

mundo en el aula presencial y virtual. 

Los estudiantes fueron escogidos, ya que hacen parte de los grupos de asignación 

académica de las docentes investigadoras. Por otra parte, se lleva un proceso de tres años 

con los grupos (desde sexto grado), lo que permite ver los avances en el ejercicio de lectura 

de mundo.  

Los jóvenes se encuentran entre los 13 y 15 años, pertenecen a comunidad urbana 

municipal (Municipio de La Vega Cundinamarca) y comunidad urbana de ciudad 

(Localidad de Usme).  

Dentro de la sistematización, participan activamente en la interpretación de la 

diversidad textual y la socialización de sus argumentos frente a la temática, así como la 

presentación de su perspectiva del proceso a partir de las entrevistas, encuestas y 

conformación del grupo focal. 

Las docentes investigadoras son Licenciadas en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana y Especialistas en Comunicación Educativa, educadoras 
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del sector oficial con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Secretaría de 

Educación Distrital, quienes son las encargadas de sistematizar la experiencia y narrar los 

aprendizajes propios desde la práctica docente y el desarrollo de la experiencia lectora.  

1.3. Elaboración del plan de trabajo.  

La investigación se enmarca en el corte cualitativo con un enfoque de metodología 

de sistematización de experiencias. Dado que este tipo de investigación permite evaluar e 

interpretar información obtenida a través de diferentes recursos con el propósito de indagar 

en su sentido más profundo y comprender la realidad.  Al respecto, Capó W. et. al. (2010) 

argumenta que “La sistematización de experiencias es un proceso de apropiación social, de 

aprendizajes y conocimientos construidos, mediante la interpretación crítica de las 

experiencias, que se producen, en primer lugar, por la participación activa y protagónica de 

quienes forman parte de la experiencia”. Por lo tanto, la sistematización de experiencias 

permite hacer lectura crítica de una práctica social para construir conocimiento a partir de 

las interpretaciones que allí surgen, en otras palabras, comprender la experiencia y el 

significado que emerge.  Por ello, este enfoque posibilita analizar la subjetividad de los 

contextos, la cotidianidad y la interacción.  Entonces, la realidad cambia por las 

observaciones y datos que se recolectan, además, permite describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes. En ocasiones, provee de dirección, pero lo que 

principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el 

aprendizaje que se obtiene de los participantes (Hernández-Sampieri 2014, p. 11).  

Por ello, la investigación cualitativa y la sistematización de experiencias permite 

caracterizar la lectura de mundo que realizan los jóvenes, pues brinda la oportunidad de 
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observar, compartir experiencias y construir conocimiento de manera colectiva. 

Problematizar el concepto de lectura, escuchar al joven, reconocer y valorar los saberes 

populares que circulan, comprender las prácticas desde el reconocimiento de su contexto y 

la interpretación de la realidad.  

Dentro del proceso existen diferentes respaldos epistemológicos dada la diversidad 

de sujetos, culturas y saberes en relación con las prácticas que se desarrollan. Así, el 

enfoque de la investigación es hermenéutico, porque se relaciona con la búsqueda de la 

comprensión de la lógica interna de la experiencia, desde la perspectiva e interpretación de 

los actores, develando los juegos de sentido y las dinámicas que permiten construir las 

relaciones que se dan entre los participantes, los saberes y los procesos de legitimidad. Es 

decir, da cuenta de la densidad cultural de la experiencia (Ghiso, 1999). Por consiguiente, 

dentro de la propuesta investigativa “Más allá de la lectura académica, lectura de mundo 

interpretada por los jóvenes”, la hermenéutica fomenta la interpretación de los contextos, 

los significados que se construyen desde los saberes y las prácticas de los participantes en 

la sistematización de experiencias y en el proceso educativo. Aquí se pone en consideración 

la necesidad de entender a los actores de los proyectos socioculturales y educativos en el 

desarrollo de razones prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten 

hacer explícitos y poner en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y 

valoraciones que subyacen en la acción. (Ibidem).  

Por otra parte, la sistematización de la experiencia también se apoya en el enfoque 

dialógico e interactivo, pues las experiencias como espacios de interacción y comunicación 

pueden ser comprendidas e interpretadas desde las relaciones que se establecen en 

diferentes contextos. Además, se da importancia a la construcción de conocimiento que 
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emerge de la práctica social. En este enfoque, se construye conocimiento a partir de los 

referentes internos y externos que permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas en 

los procesos convencionales que se dan en toda práctica social (Ghiso, 1999).  

Con la sistematización se logra, además, que ese saber que se construye en la 

práctica, el cual no surge espontáneamente, sino que es necesario extraerlo a través de 

procesos de análisis y de interpretación, trascienda al ser y al hacer, mediante la 

comprensión de las acciones que se realizan cotidianamente, haciendo explícito y 

cuestionando el sentido de su acción, la coherencia entre ésta y sus intenciones; y 

preguntándose sobre la direccionalidad de su actuar. Es decir, al producirse conocimiento 

sobre su propia práctica, se construye un aprendizaje implícito en cada uno de los actores y 

en su actuar en el mundo, creando a su vez, transformaciones en su entorno y en ellos como 

individuos y como grupo (Barnechea & González, 1999). 

Con la sistematización de esta experiencia se busca analizar los saberes que 

circulan entre los jóvenes y en el contexto escolar, a partir de la lectura e interpretación 

de mundo, aquellos saberes que no surgen espontáneamente, sino que emergen de las 

relaciones con el otro y de la acción cotidiana como aprendizaje implícito en cada 

participante, que transforma su entorno de manera individual y colectiva.  

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon tres fases de reconstrucción de 

la experiencia o recolección de la información.  

Fase 1  

En esta fase se diseñan, validan y aplican los instrumentos para la recolección de la 

información, teniendo en cuenta la experiencia que se va a sistematizar, es decir, las formas 
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de lectura no académica, que tienen los jóvenes entre 13 y 15 años, así como las 

condiciones en las que se relacionan, dada la situación de salubridad por la pandemia 

COVID - 19. 

Los instrumentos tomados para la recolección de información son la entrevista, la 

encuesta y el grupo focal. Inicialmente se pensó en el diario de campo, sin embargo, su 

utilización está determinada por el regreso al aula presencial. 

Entrevista. 

La entrevista, es una forma de indagación que busca mediante la comunicación 

lingüística, obtener que un individuo transmita oralmente al entrevistador su definición 

personal de la situación, a través de la formulación de preguntas y la escucha de respuestas.  

Al respecto, Mejía (2012) menciona: “Toda conversación es un encuentro, en donde se 

intercambian experiencias. Por eso, la entrevista construye una conversación interesada 

sobre aspectos específicos. (...) Esto significa un tipo de encuentro sobre aspectos muy 

precisos, en donde la clave está en el saber preguntar y en saber orientar la conversación de 

estos intereses y conducirla a aquellos aspectos que nos interesa profundizar” (p.64). 

Desde esta perspectiva, la entrevista es un instrumento pertinente para retomar 

experiencias de los participantes y sistematizar sus saberes frente a la concepción que se 

tiene de la lectura e interpretación de mundo.  

La entrevista planteada por las investigadoras fue semiestructurada y dirigida a siete 

estudiantes. Dadas las condiciones de confinamiento, los entrevistados fueron jóvenes que 

tuvieron la disposición y los recursos para dicha conversación. Estas se realizaron a través 

de whatsapp y videollamada por Google Meet.  
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También se entrevistó a cuatro sabedores y expertos en el tema de lectura y trabajo 

con jóvenes. Sus experiencias hacen parte del Capítulo 7 de la presente investigación, en el 

que se narran y analizan sus aportes y conocimientos, que enriquecen la sistematización de 

esta experiencia. 

Encuesta. 

La encuesta es un método de investigación que permite explorar cuestiones 

subjetivas y obtener esta información de un número específico de participantes, además, 

permite explorar la opinión en un contexto social. Por otra parte, concede la posibilidad de 

obtener datos de manera sistemática, y analizar una muestra representativa de la población 

participante en la experiencia investigativa.  

Las encuestas sirven para ciertos fines que podrían enunciarse así: 1) captar 

información personal de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de presumir que están 

dispuestos a ofrecerla (edad, materias que está cursando, etc.) y 2) conocer opiniones, 

creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, intereses, intenciones, puntos de vista, 

sentimientos, percepciones y representaciones de las personas, así como, en ciertos casos, la 

información con que cuentan (Grasso, 2006). 

Si bien es cierto que la encuesta hace parte de los instrumentos cuantitativos, en esta 

investigación y teniendo en cuenta las dificultades para el encuentro presencial, se hace 

necesario recurrir a este mecanismo para sistematizar la información. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las docentes investigadoras elaboran un formulario tipo encuesta, haciendo uso de 

la herramienta de Google Forms. La encuesta fue diseñada con 25 preguntas cerradas y 5 

preguntas abiertas, con el fin de recolectar información relacionada con las categorías 

propuestas de lectura, familia, otredad e identidad.  Se socializa con los diferentes grupos 
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de estudiantes, a través de whatsapp. Los jóvenes participaron voluntariamente y de 

acuerdo a sus recursos tecnológicos. En total, se logró la participación de 56 estudiantes en 

esta técnica.  

Grupo focal o grupo de discusión. 

Es una técnica cualitativa que permite la conversación entre varios participantes 

frente al tema concreto de la experiencia a sistematizar.  El grupo de discusión es un 

diálogo, en su resultado, es un discurso que surge del conversatorio. Con frecuencia se 

privilegian los grupos de discusión frente a otras prácticas de investigación, porque permite 

la espontaneidad discursiva de los participantes. El grupo focal permite manifestar 

libremente las perspectivas y sentires frente al tema o experiencia que se trata.  Es 

importante aclarar que la espontaneidad del grupo, no significa que se descontrole la 

conversación o que se desvirtúe la temática, por el contrario, hace referencia a la 

oportunidad de decir lo que se piensa sin la limitación de las preguntas cerradas. Por ello, 

esta técnica permite recolectar información con un grupo determinado de estudiantes y 

conocer sus saberes y sentires frente a la interpretación del mundo y su relación con el 

contexto. Para el caso específico de la investigación, el encuentro y conversatorio se realiza 

a través de la plataforma Google Meet, ya que es un canal comunicativo virtual que permite 

realizar videoconferencias y audioconferencias, en la que pueden participar a través del 

chat o seminarios web, e interactuar con preguntas y/o respuestas o preguntas de votación. 

Además, la plataforma permite compartir audio, video y pantalla. 

Es así que se propone realizar un grupo focal con estudiantes de las IED en 

mención. Los participantes de los grupos focales fueron estudiantes que voluntariamente 

quisieron narrar sus experiencias de lectura y que contaban con los recursos necesarios de 
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conectividad y herramientas tecnológicas para los encuentros virtuales. Los encuentros 

fueron exitosos, en la medida que las preguntas iniciales abrieron espacio a nuevas 

temáticas y a la apertura de categorías emergentes. El 90% de los participantes planteó sus 

puntos de vista y se logró una conversación grupal.  

 Por otra parte, las docentes investigadoras, fueron las encargadas de organizar los 

encuentros virtuales y generar las preguntas detonantes para el posterior análisis y reflexión 

de los textos, lo que les permitió a los estudiantes, expresar sus opiniones de forma 

espontánea, así como contextualizar la temática con su cotidianidad.  

Fase 2  

Durante esta fase se analiza y categoriza la información recolectada en la fase 1. 

Con ello se busca interpretar   la concepción de familia como grupo social al que 

pertenecen los jóvenes en primera instancia;  identidad  como el reconocimiento de sí 

mismo, aquello que lo diferencia de los demás, la expresión de lo diverso que fortalece su 

propia esencia;  y la otredad o alteridad, entendida como la relación con el otro, sujetos que 

interactúan, intercambian ideas, sentimientos y percepciones del mundo, en la que se 

reconoce al otro como parte importante de las relaciones y la vida. En este sentido, 

interpretar el significado que construyen los jóvenes a partir de sus formas de leer el 

mundo, comprender su sentipensar, apreciación, percepción del conocimiento y 

reconocimiento, así como sus representaciones mentales. 

  A partir de estos resultados, se organizan los datos y se establece la tabla de análisis 

categorial.  
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Para este análisis, se crean tablas de categorización que permiten relacionar cada 

uno de los objetivos específicos propuestos con una técnica e instrumento de recolección 

que se consideran pertinentes para cada momento. 

Como primer objetivo se propone identificar las formas de lectura no académica que 

tienen los jóvenes, por ello se plantea la aplicación de encuestas   a un grupo determinado 

de estudiantes de grado octavo de las instituciones planteadas, y que cuenten con los 

recursos de conectividad, además, que sientan la libertad de participar y dar a conocer sus 

experiencias frente al tema. 

El segundo objetivo pretende interpretar las concepciones y sentidos que los jóvenes 

dan a la familia, la identidad y la otredad a partir de la lectura de mundo que realizan. Es así 

que, las experiencias se retoman desde entrevistas semiestructuradas. Con esto se busca 

analizar, a través de una matriz de análisis y categorías iniciales, las vivencias de los 

participantes.  

En la matriz de investigación y análisis se resume y categoriza la información 

recolectada, para contrastar evidencias, comprobar estadísticas y dar paso a hipótesis que se 

respaldan con los fundamentos teóricos de la investigación. 

Para el tercer objetivo, en el que se pretende relacionar la lectura de mundo que 

realizan los jóvenes con el contexto académico al que pertenecen, se propone una matriz de 

análisis y la tabulación de tendencias que surgen del grupo focal o grupo de discusión. Esta 

técnica permite observar y sistematizar las experiencias, expresadas de manera espontánea 

en un conversatorio. 
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Fase 3 

En esta fase se desarrolla el proceso hermenéutico. Se realizan actividades 

interpretativas para construir significado a la experiencia que se sistematiza, es decir, 

relacionar las formas de lectura de mundo que tienen los jóvenes con las categorías 

propuestas y los conceptos expuestos en el marco teórico.  

Además, se reflexiona acerca de la experiencia por parte de los participantes y se 

sistematiza el saber que surge de la investigación, así como los procesos de pedagogías 

decoloniales. 

Para la investigación es fundamental la organización de todo aquello que se realiza 

junto con una interpretación que enriquezca la sistematización de la experiencia.  Por eso es 

importante categorizar la información, pues son los enunciados que emergen a partir del 

proceso y que posibilitan analizar las dinámicas que surgen en el desarrollo de la práctica. 

A través de ello, se enuncia la práctica y lo que allí se dice, se hace y se evidencia.  

A partir de la sistematización e interpretación de la experiencia, se construye saber desde lo 

que surge en la visión y apuestas de los participantes, es así que se visibiliza lo importante, 

novedoso e impactante que se desconoce, que no se tiene en cuenta y que está en la práctica 

diaria y hace parte de la realidad de los jóvenes.  

La sistematización de la experiencia e interpretación de la información pretende 

visibilizar la interpretación que hacen los jóvenes, desde su contexto, de la escuela, la 

identidad, la familia y la otredad. Las relaciones cotidianas en la escuela, generalmente se 

enfocan en el proceso de “enseñar algo”, sin embargo, los participantes en este contexto, 

pueden desconocer o ignorar los saberes del otro.  En este sentido, la sistematización de la 

experiencia busca dar valor y reconocimiento a los saberes de los estudiantes de octavo, así 
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como explorar el entorno juvenil y los sentidos de interpretación que tienen. Además, 

posibilitar nuevas formas de comunicación que permitan hacer visible su saber. 

1.4. Cronograma 

Tabla 1. Cronograma de investigación 

 

Tabla 1. Presenta la organización de actividades para el desarrollo de la investigación. 

Tabla 2. Agenda de reuniones 

 



33 
 

Tabla 2. Presenta las fechas propuestas para los diferentes encuentros de la sistematización. 

 

El cronograma se desarrolló teniendo en cuenta los acuerdo a los que llegaron el 

director de tesis y las docentes investigadoras, según la programación planteada por la 

Facultad de Comunicación.  

Para dar cumplimiento a estas fechas y a la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información, las investigadoras, vieron la necesidad de reunirse tres veces 

por semana, en encuentros virtuales sincrónicos, de tres horas cada uno. Las reuniones del 

equipo investigativo fueron permanentes desde el mes de febrero hasta noviembre del 2020. 

Se retomaron actividades a partir del 12 de enero de 2021.  

Es importante aclarar que las reuniones del equipo investigador, desde el inicio de la 

experiencia, fueron programadas mediante plan de trabajo para ejecutar de manera 

presencial, en el cual se pretendía elaborar diarios de campo, evidencias fotográficas, 

videos, entre otros.  Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria COVID 19, fue 

necesario hacer cambios metodológicos y buscar estrategias para registrar la experiencia. 

En este caso, recurrir al campus virtual y/o herramientas tecnológicas que permitieran 

cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación. Por ello, hubo que 

recurrir a la elaboración y redacción del material que posibilitará otras formas de 

interactuar con los estudiantes y sabedores, recopilar información y analizarla. Es así que, 

se hizo uso de herramientas virtuales.  

También es importante aclarar, que la experiencia en el campo virtual y el 

desarrollo de las actividades planteadas, fueron un desafío para las investigadoras, ya que 

no se contaba con la suficiente experiencia en el manejo y funcionamiento de plataformas, 



34 
 

elaboración de formularios, organizaciones de reuniones virtuales, grabación de entrevistas, 

además, enfrentar la timidez de interactuar en un campo totalmente distinto al 

acostumbrado, es decir al encuentro presencial en el aula. Esto representó hacer todo un 

cambio en el plan operativo de la investigación y mantener la calma.  

Con incertidumbre, se realizaron pruebas con el envío de formularios virtuales para 

diagnosticar la participación de los estudiantes y los recursos de conectividad con los que 

contaban. Como resultado a este pilotaje, los estudiantes fueron receptivos, lo que motivó a 

las investigadoras a continuar con el proceso, además de demostrar que sí se puede hacer 

lectura de mundo desde un contexto distinto al aula presencial y surgió una propuesta 

transformadora de pedagogía decolonial.  
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CAPÍTULO 2 

 Contexto inicial de la experiencia 

La presente investigación, como sistematización de experiencias, se fundamenta en 

el reconocimiento de los saberes y voces de los participantes, en este caso, los estudiantes 

entre 13 y 15 años de las IED Ricardo Hinestrosa Daza y San Andrés de los Altos, y las 

docentes de Lengua castellana e investigadoras. 

En la actualidad, y desde las observaciones y experiencia propia de las 

investigadoras, la relación entre estudiante y maestro, se encuentra afectada por las 

“distintas” formas de leer el mundo. Si bien es cierto que la diversidad y la pluralidad hacen 

parte de las relaciones y la vida, pues es inconcebible la idea de un mundo homogeneizado, 

el poder tradicional al que se está acostumbrado a mantener en la escuela, establece un 

muro que separa al sujeto maestro y al sujeto estudiante.  

Entonces, el círculo vicioso en el que se convierte esa relación vertical adulto - joven, 

maestro - estudiante, cierra la posibilidad de comprender la lectura desde otra perspectiva; 

no se habla de la lectura como decodificación de fonemas, sino la lectura como proceso de 

observación, acercamiento e interpretación de la realidad. 

Es así que, el propósito de la sistematización se plantea desde la necesidad de 

“conocer y reconocer los saberes de los jóvenes entre 13 y 15 años, frente a la lectura de 

mundo que realizan y la interpretación que construyen en su contexto de la identidad, y la 

otredad, a partir de la percepción”. En este sentido, reconocer que el estudiante lee e 

interpreta la realidad desde su propia concepción de mundo, permite romper con 

paradigmas escolares que coartan el pensamiento. Reflexionar acerca de otras formas de 

lectura en los jóvenes, posibilita reinventar las prácticas en el aula, y descolonizar el 
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pensamiento frente al concepto de lectura.  Así, leer más allá de lo académico significa dar 

importancia a la lectura desde la cotidianidad y a las interpretaciones que surgen a partir de 

las experiencias propias. Si bien es cierto que leer como concepto académico, significa dar 

un sentido al conjunto de palabras, es necesario salir de este esquema tradicional y 

trascender en la lectura personal y colectiva que construye conocimiento, fortalece valores, 

genera empatía y amplía redes de comunicación y relaciones con el otro.  

Por consiguiente, la sistematización de la experiencia tiene como objetivo 

caracterizar la lectura de la realidad y otras formas de entender el mundo, dando valor a las 

subjetividades que se construyen a partir del contexto. La propuesta pedagógica está 

orientada a la construcción de nuevas relaciones y a la transformación de paradigmas frente 

a la cátedra tradicional escolar y la visión que se tiene sobre la lectura. Porque no es solo 

repetir o dar cuenta de lo enseñado; se debe ir a la vida para modificar lo que se hace como 

continuidad de lo constituido en su ejercicio de aprendizaje (Mejía, 2015a, p.42). Es así que 

la sistematización comienza a ser entendida como una forma de investigar las prácticas, o 

de producir saber y conocimiento, desde la manera en que se lleva a cabo el ejercicio social 

de las profesiones, haciendo visibles las capacidades y habilidades desarrolladas en esos 

procesos. (Mejía, 2015b, p. 23). Entonces, enseñar no puede ser un proceso de transferencia 

de conocimientos, memorización y mecanización de conceptos, sino que, a partir de la 

lectura de mundo, la lectura simbólica y el contexto, se comprenda e interprete la realidad 

de una forma crítica.    

La escuela y la educación requieren de cambios que permitan el reconocimiento de 

sus participantes directos (maestro - estudiante) como portadores de saber que trasciende lo 

conceptual, pues a través de la lectura se construye conocimiento que surge de la práctica y 
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la experiencia en contexto.  En la escuela se hace visible la diversidad y la pluralidad, sin 

embargo, solo se tiene en cuenta la epistemología científica, por ello es necesario abrir 

espacio al diálogo de saberes desde la interpretación, individual y colectiva, de la realidad, 

pues los lenguajes que emergen en la lectura no sólo representan, sino que implican 

transformación del contexto. 

Además, la lectura de la realidad deja al descubierto que los estudiantes y maestros 

son actores sociales con subjetividades que se fortalecen o transforman a partir de las 

relaciones en las que participan. Por ello, la educación no puede quedarse en los 

contenidos, sino dar relevancia a la parte afectiva y emocional, que permita la formación de 

ciudadanos creativos, responsables y éticos con su contexto. 

Pierden los niños el tiempo / leyendo sin boca y sin sentido / pintando sin mano y 

sin dibujo / calculando sin extensión / y sin número / la enseñanza se reduce a fastidiarlos / 

diciéndole a cada instante y por años enteros / así, así-así, y siempre así / sin hacerles 

entender / por qué ni con qué fin [...] no ejercitan la facultad de pensar y / se les 

deja o se les hace viciar la lengua y la mano que son[...] los dones más preciados del 

hombre [...] no hay interés, donde no se entrevea el fin de la acción [...] lo que no se hace 

sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa, llamar, captar y fijar / la 

atención / son las tres partes del arte de enseñar.  

(Escritos II, 1975, p. 210) (Citado en Mejía, 2015, p. 40) 

 

La lectura tradicionalmente es pensada como la acción de decodificar un conjunto 

de letras que forman palabras, oraciones, frases. La escuela y los docentes están en una 

lucha continua por buscar alternativas que generen y fortalezcan el hábito de la lectura y las 
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competencias que esta implica. Dentro de las estrategias se plantea el plan lector escolar, en 

el cual el maestro propone unos títulos, los presenta a los estudiantes, según el grado, les da 

las pautas de lectura y a partir de ella, se realizan actividades que tienen como objetivo 

mejorar la comprensión e interpretación.  Gómez, (1996) citado en Gutiérrez, (2001), 

reconoce a la lectura “Como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece 

una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, 

construye su propio significado”.  

  Sin embargo, en la realidad y para desconcierto del maestro, las actividades 

propuestas, generalmente son un fracaso. No por la intención, sino porque pareciera que al 

estudiante no le agrada o sorprende el tipo de lectura. Las actividades se presentan por 

cumplir un requisito para aprobar la materia y en pocos casos, porque les motive. Es decir, 

la lectura lineal o formal, se convierte en un acto rutinario y obligatorio para el estudiante, 

en un proceso de mecanización y repetición, sin transformación de pensamiento, por lo 

tanto, sin construcción de conocimiento. En efecto, la lectura no trasciende los muros de la 

escuela ni del pensamiento, y mucho menos cuando compite con un mundo mediatizado 

por la tecnología, la imagen y la inmediatez. 

       Probablemente, el concepto de lectura que se usa, está en contravía con la noción de 

lectura que realizan los jóvenes y la interpretación que hacen de los textos, al igual que la 

relación con la realidad y su capacidad creativa. En palabras de Freire (1981) “Creo que 

mucho de nuestra insistencia, en cuanto a profesores y profesoras, en que los estudiantes 

“lean”, en un semestre, un sinnúmero de capítulos de libros, reside en la comprensión 

errónea que a veces tenemos del acto de leer” (p. 102).  Dicho de otra manera, el acto de 

leer no puede limitarse a la descodificación del lenguaje escrito ni a la repetición de 
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palabras. Por el contrario, Freire invita a hacer una lectura de mundo que precede a la 

lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la 

continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La 

comprensión del texto al ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de 

relaciones entre el texto y el contexto (p. 94). 

Por consiguiente, la percepción es la relación de lo subjetivo con la realidad y la 

interpretación que se crea en el pensamiento, que atraviesa los sentidos y representa el 

mundo. Es decir, la lectura del contexto, la lectura más allá del texto lineal.  

En este sentido, repensar el concepto de lectura podría producir nuevos paradigmas 

frente al acto de leer e interpretar el mundo, y construir nuevas relaciones entre los 

estudiantes y los maestros, en un contexto comunicativo dialógico que permita encontrar 

aquello que los une. 

Leer es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una 

historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Aprender a 

leer requiere conocer estas particularidades, propias de cada comunidad. La lectura empieza 

a ser reconocida ya a nivel mundial, como un elemento fundamental y estratégico en el 

desarrollo de las naciones y en el bienestar de los ciudadanos (Gutiérrez, 2001). 

Por ello, sistematizar una experiencia de lectura e interpretación del mundo, a partir 

de las vivencias de un grupo de jóvenes, es relevante en la comprensión de la 

representación de la realidad y sus formas de comunicación.  
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CAPÍTULO 3 

Reconstrucción narrativa de la experiencia 

La experiencia sistematizada, surge a partir de preguntas que circulan en el contexto 

escolar y que generan interés por transformar las relaciones y las prácticas que emergen en 

el aula. Además, conocer y reconocer los saberes de los estudiantes que han sido 

invisibilizados, algunas veces,  

por un sistema educativo tradicional.   

Entonces, ¿Cómo lee el joven su contexto y cuál es la percepción del mundo?  

¿Cómo leen el mundo los jóvenes, en una era mediada por la tecnología? A partir de la 

lectura de mundo, ¿cuál es la concepción que tiene el joven en relación con la familia, la 

identidad y la relación con el otro?  

Teniendo como base estos interrogantes, se plantean objetivos frente a la 

investigación. Entre ellos, y de manera general, se pretende:   

Caracterizar la lectura del mundo que realizan los jóvenes entre 13 y 15 años de las IED 

Ricardo Hinestrosa Daza y IED Nuevo San Andrés de los Altos, a partir de sus saberes con 

respecto al concepto de familia, identidad y otredad.  

Para dar cumplimiento a este propósito, se formulan los siguientes objetivos 

específicos. 

● Identificar las formas de lectura no académica que tienen los jóvenes entre 13 y 15 

años  

● Interpretar la concepción de familia, identidad y otredad que construyen los jóvenes 

a partir sus formas de lectura  



41 
 

● Relacionar las formas de lectura que tienen los jóvenes con el contexto académico 

3.1 Experiencia “Leer más allá de lo académico” 

Esta experiencia se da con los estudiantes de octavo grado de las instituciones en 

mención. Surge a partir de la necesidad de generar pensamiento crítico en los muchachos y 

acercarlos a la lectura desde campos distintos a los establecidos en el aula, en este caso, el 

plan lector que tradicionalmente se desarrolla en los colegios. 

En esa medida, y con la intención de leer, pero también de conocer la experiencia y 

el saber de los estudiantes, se propone llevar al aula diferentes textos y a partir de ellos, 

crear un conversatorio que permita escuchar al joven y que él exprese su interpretación, y la 

relación que hace con su realidad, con su sentir y su pensar.  

Experiencia 1 

Estudiantes 803 - 804 IED Ricardo Hinestrosa Daza 

Texto: Corazón Delator - Edgar Allan Poe 

 

La experiencia se desarrolla en el marco de la educación a distancia por la 

emergencia sanitaria COVID -19. 

Desde el conocimiento previo que tiene la docente sobre los estudiantes, sus gustos y 

preferencias textuales, se propone leer el cuento Corazón Delator.  

El texto se envía en versión PDF, a los diferentes grupos de español. El interrogante 

detonador es la experiencia y los sentimientos que surgen en cada uno después de leer la 

historia.  
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La socialización de los comentarios se realiza a través de audios que se comparten 

en el grupo del curso. El ejercicio es escuchar a un determinado número de compañeros y 

hacer sus aportes. O simplemente, expresar aquello que genera la historia. 

En ese orden, surgen comentarios como:  

“Me gustó la última parte donde el protagonista confiesa que mató al señor, al viejo, 

como él le decía… pues... me gustó porque eso se relaciona con que la verdad tarde 

o temprano sale a luz, y no porque otra persona lo diga, sino por nosotros mismos.  

Nosotros mismos nos damos a la sospecha de que algo hicimos o que algo 

cometimos, en sí en nuestra vida cotidiana, si decimos una mentira tarde que 

temprano la verdad sale a relucir, todo se sabe, ...digamos que el cuento nos da 

mucho que reflexionar, porque las personas decimos cosas que no hicimos bien pero 

que nuestro corazón sabe que las hicimos mal .Nos damos cuenta que poco a poco 

en nuestro corazón, mente, espíritu, todo en nuestro interior empieza a crecer la 

duda de que de pronto algún día nosotros vamos a poder tener la oportunidad de 

recuperar lo que hicimos o de reflexionar que lo que hicimos estuvo mal, poco a 

poco crece la duda y poco a poco crece una voz en el cerebro que le dice a uno que 

debe confesar todo lo que hizo,  con la verdad  se da cuenta que se deben hacer las 

cosas bien… y empezamos hablándonos a nosotros mismos y diciéndonos la verdad 

(...)  Marvy 

En esta intervención, la estudiante deja ver que, en su realidad, la verdad es un valor 

que hace parte de lo que es como persona. Se observa que, desde su subjetividad, existen 

unos principios que corresponden a lo bueno o malo, según su propia experiencia. 

Considera que la verdad siempre sale a la luz, en la medida que quien miente, no puede 
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estar tranquilo. En este sentido, la interpretación de mundo está asociada a las 

construcciones sociales y familiares que interioriza la estudiante, y que hacen parte de su 

diario vivir.   Al respecto, Seidmann (2009) plantea que la cotidianeidad es el conjunto de 

secuencias preestablecidas que constituye aquello que permite a las personas definir, 

comprender y actuar en su medio. En ella se entrelazan lo objetivo y lo subjetivo, de tal 

manera que el perfil de los hechos sociales es siempre una exteriorización de alguna 

subjetividad histórica y cultural depositada en elementos externos, a partir de procesos 

inherentes a la misma construcción de la realidad. (p. 287) 

Por lo tanto, la interpretación, en este caso, del concepto de verdad, de lo bueno o malo, 

puede estar determinado por aquella interiorización que la estudiante hace de las diferentes 

experiencias o discursos que permean su vida y van formando parte de su realidad. 

 

“En estos tiempos de pandemia, hombres y mujeres actúan de forma negativa 

llevando a la violencia, incluso a hacer cosas sin medir las consecuencias, 

situaciones en las cuales el estrés, condiciones mentales, miedos, se reflejan en 

momentos específicos. Como el joven tenía miedo del ojo del viejo y actúa de esta 

manera, al quitarle la vida y esconderlo...su angustia, temor, miedo, lo lleva a 

escuchar el latido del corazón del viejo que era insoportable, y esto ocasionó su 

confesión. Por ello debemos enfrentar nuestros temores y comentarlos con adultos, 

padres o madres, para que ellos nos ayuden, tratando de mejorar así la confianza y 

adquirir valores para la vida, como tolerancia, respeto, amor, inclusión, etc. 

Aspectos que fortalecen la autoestima y la capacidad de interactuar y relacionarse 

en diferentes espacios públicos y sociales. En conclusión, el cuento nos habla de un 
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problema que aquel joven tenía y no lo podía controlar, ¿era posible que él pudiera 

escuchar los latidos del corazón y los demás no? Aquella agonía que él sentía no era 

tolerable y que crecía y crecía y si él hubiera podido tener ayuda, este joven no 

hubiese asesinado al viejo, por ello debes actuar adecuadamente y escuchar a 

nuestros mayores, y personas que nos pueden ayudar” Juan Diego 

En este caso, al igual que el anterior, se observa que el concepto de los valores y su 

importancia para la vida, está determinado por las experiencias personales de los jóvenes, y 

las construcciones y representaciones sociales que surgen en las relaciones que tienen con 

su grupo social primario, la familia. En ese sentido, la familia juega un papel primordial, ya 

que de alguna manera logra encausar al joven en el concepto de valor y la importancia que 

tienen estos en las relaciones de los demás.  

“Lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto concreto en que se 

sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece 

entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje 

cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las 

posiciones y pertenencias sociales específicas” (Jodelet 1986, p. 473). 

 

“Mi parte favorita fue cuando el joven empezó a acechar a aquel viejo, fue un poco 

extraño...él quería sacar el ojo, pero resultó matándolo… Mi reflexión es la 

siguiente… la verdad es que creo que a veces las personas cometen desastres porque 

quieren un solo propósito y eso es fatal. ¡También creo que las personas deberían 

estudiar sus ideas, retomar y volver a pensar cuál sería la consecuencia de aquel 

acto! En esta historia encontré muchas sensaciones, tanto buenas como malas (...) y 
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si, esto llega a pasar en la realidad. ¡Personas que se proponen algo mínimo y 

terminan haciendo cosas que no deberían hacer! Las personas a veces se equivocan, 

pero en eso pasa lo muy llamado Karma. (...) No debería contar esto, pero algo muy 

parecido pasó en la vida real y en mi familia… un hombre mató a mi abuelo… se 

fue a la cárcel, estuvo seis años...al salir de la cárcel, su papá se murió. Como al mes 

o dos meses, más o menos, a él, un trapiche, (que es el que muele la caña), le trituró 

la mano. Y creo que esto suele suceder bastante en la realidad, creo que todos deben 

medir sus actos. Creo que, nuevamente lo digo, deberíamos retomar nuestras ideas 

para que cosas así no sucedan” Mariana 

En la narración, la estudiante alcanza otro nivel de análisis crítico, pues relaciona y 

argumenta la reflexión que hace sobre el texto, con su propia vida, su contexto y realidad. 

Lo subjetivo va más allá de la construcción social, pues cuando se logra establecer relación 

con la vida misma, la lectura e interpretación de mundo, es una representación de la 

relación con el entorno, las cosas y los demás. 

“La historia es interesante. Me llamó la atención el final, porque el señor está tan 

aturdido que lo hace confesar lo que hizo a los policías. También me llamó la 

atención la parte del ojo...se parece a la vida real, es como sentirnos molestados por 

alguna cosa o persona, somos capaces de cualquier cosa, sea buena o mala. La 

historia nos permite reflexionar sobre algunas cosas, como el punto de locura al que 

puede llegar el ser humano (...) el señor quería al viejo, lo único que le molestaba 

era su ojo… eso pasa algunas veces, nos puede caer bien una persona, pero por 

alguna razón, algo de esa persona la odiamos y hacemos cosas que no están bien. 

Yo creo que el escritor Allan Poe, tuvo alguna razón para escribir esta historia, ¡tal 



46 
 

vez en su vida pasó algo! ¡Todos podemos llegar a volvernos locos por alguna cosa!  

Lina 

La empatía y el pensar en el otro se manifiestan en la narración de la estudiante, ya 

que no solo piensa en la relación del texto con su propia vida, sino que va más allá, pues 

menciona al autor como un sujeto que pudo tener experiencias negativas que lo llevaron a 

plasmar una realidad dolorosa en sus textos. De igual forma, expresa que los seres humanos 

deben controlar sus impulsos y sus emociones frente a personas o situaciones que les 

genera desagrado, pues esto conlleva a cometer actos violentos. 

 

“Me llamó la atención del texto, que en nuestra realidad siempre tenemos miedo. 

Cuando vamos a realizar un trabajo, una evaluación, y si no recordamos la 

explicación del profesor y a veces utilizamos la tecnología para ayudarnos, aunque 

no lo hacemos con mala intención, siempre quedará en nuestra conciencia que no 

debemos hacer eso, sino que debemos repasar lo aprendido.  En mi vida, siempre he 

tenido nervios cuando voy a hacer una evaluación, cuando busco por internet o me 

copio de alguien, (...) igual me pasa cuando digo una mentira, lo pienso todo el día y 

no estoy tranquilo hasta que digo la verdad. Otra cosa, cuando rompo algo y no digo 

nada para que no se den cuenta, no dejo de pensarlo hasta que confieso que lo 

rompí. Siempre vamos a tener una voz en nuestro pensamiento diciéndonos que eso 

no lo debemos hacer y los nervios siempre nos van a delatar. Por eso debemos ser 

sinceros con nosotros mismos y con los demás.”  Santiago 
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“Lo que yo entiendo es que esa persona estaba prefiriendo la verdad, que mantener 

una mentira. Tarde o temprano se pueden enterar y es más duro el castigo.  Un día 

le dije a mi hermano una grosería, porque estaba llena de rabia, tenía ira...en mi 

casa, a mi familia, no le gustan las groserías, entonces mi hermano corrió y le contó 

a mi papá, a mi mamá… me preguntaron si yo había dicho esa grosería y yo dije 

que no...mi hermano lloraba y juraba que era cierto y yo seguía jurando que no. ¡Él 

me suplicaba que dijera la verdad! Pero no podía más y dije: ¡sí! yo le dije esa 

grosería porque él me estaba jodiendo y no aguanté más! Mi papá me dijo que si lo 

volvía a hacer me iba a pegar muy duro. Pero, yo sigo diciendo groserías, no sé 

porqué lo hago… cuando estoy en el colegio o en otros lugares, lo sigo haciendo” 

Fernanda 

 

Los estudiantes logran contextualizar su realidad y su sentir en relación con el texto 

propuesto. Se observa que la temática del cuento, conduce al estudiante a hacer una auto 

revisión de su propia subjetividad y a reflexionar sobre su conducta y formas de actuar. 

Están en la capacidad de reconocer lo que consideran que está bien o lo que puede afectar a 

otros. Es decir, la otredad está inmersa en su realidad y la identifica a partir de los textos. 

Es de aclarar que este ejercicio se realizó en diferentes oportunidades de manera 

presencial. El aula se organiza de forma que todos puedan ver a sus compañeros (círculo), 

se invita de manera voluntaria a leer un fragmento del texto, luego se inicia el 

conversatorio. 

En las narraciones descritas anteriormente, se observa que los estudiantes logran ir 

más allá de la comprensión del texto, es decir, sobrepasan la lectura literal y hacen 
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interpretaciones e inferencias del mismo. Además, consiguen establecer relación directa 

con algún aspecto de su realidad. 

Los estudiantes, en este caso, relacionan las acciones y sentimientos del protagonista de la 

historia, con aspectos puntuales de su vida: el miedo, la conciencia, la culpa, la 

discriminación, la honestidad, las relaciones familiares, el karma, entre otros. 

Clara evidencia de que la lectura de mundo permite ampliar campos de 

interpretación y dar un vuelco a la lectura convencional escolar, que generalmente apunta a 

aspectos estructurales como lugar, tiempo, espacio, personajes, resúmenes, etc.  

Es increíble la cantidad de saber y de experiencia que expresan los estudiantes. Ellos, al 

escuchar a otros, comienzan a tejer redes de conocimiento. Se observa la forma en que 

logran establecer conexión con los demás al escuchar sus historias. 

Además, el docente modera la conversación e invita a la reflexión a partir de historias 

propias o preguntas detonadoras. 

La experiencia del maestro es emotiva, pues de una forma tan sencilla y valiosa 

como leer, logra ir un poco más allá de la relación profesor estudiante, rompe el hielo y 

permite entrar en diálogo con el otro.  

Cada intervención permite ver con los ojos del otro. Comprender de alguna manera, aquel 

mundo que circula en el mismo espacio, pero que puede ser desconocido para los demás.  

En muchas oportunidades, el texto, la imagen, la letra de la canción, puede acercar y 

generar empatía. Aunque no se logra en todos los casos, por lo menos siembra la semilla en 

otros, que tal vez, en su momento, no lo comprenden o sienten miedo de expresar aquello 

que está en su mente y corazón.  
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Por ello, la experiencia de leer más allá de lo académico, es una vivencia que hace 

parte de la transformación del aula, es una forma de pedagogía decolonial, en la medida que 

permite encontrarnos como sujeto sentipensantes, partícipes de un contexto y de una 

realidad que tiene puntos en común con el otro.  Es la posibilidad de construir nuevos 

paradigmas educativos, además, fortalece el pensamiento crítico, en la medida que 

estudiantes y maestros, tienen la oportunidad de conversar sin estar ligados a la cuadrícula 

llamada currículo.  

Experiencia 2 

Estudiantes 802 - 801 IED San Andrés de los Altos  

Texto: Obra pictórica Frida Kahlo  

Figura 1. Columna rota  

 

Figura 1. Frida Kalho (1944) Tomada de https://historia-arte.com/obras/la-columna-rota                                       

Figura 2. Sin esperanza 

https://historia-arte.com/obras/la-columna-rota
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Figura 2. Frida Kalho (1945) Tomado de https://www.lacamaradelarte.com/2018/02/sin-

esperanza.html  

Figura 3. Las dos Fridas  

 

Figura 3. Frida Kalho (1947) Tomado de 

https://artsandculture.google.com/story/_wJCem8xJOWKLw?hl=es-419  

 

En esta experiencia, se pretende hacer “lectura de mundo” desde otra tipología 

textual. Los estudiantes reciben las imágenes, al igual que una pequeña reseña de las 

mismas. Los jóvenes leen de manera individual las obras, y a partir de esta, socializan sus 

https://www.lacamaradelarte.com/2018/02/sin-esperanza.html
https://www.lacamaradelarte.com/2018/02/sin-esperanza.html
https://artsandculture.google.com/story/_wJCem8xJOWKLw?hl=es-419
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interpretaciones y contextualizaciones.  De esta manera, se presenta una muestra de los 

aportes:  

“Escogí esta pintura porque me impacta la forma en que Frida expresa sus dos 

personalidades, pues me puedo dar cuenta que por una parte de ella mantuvo su cara 

levantada, mirando al frente, mantuvo su postura y sus ganas de luchar, aun en 

medio de su dolor y tristeza por la que estaba pasando por su divorcio. 

Puedo evidenciar que es una faceta de la vida de Frida por la cual nadie está excepto 

de pasar, pues, aunque no sea por un divorcio, puede ser por un problema, 

dificultad, enfermedad, pérdida, etc. 

Y ahí es donde debemos tener el ánimo de continuar y luchar, mantener nuestra 

frente en alto, guardar la calma y entender que aun en medio del dolor, tristeza, 

angustia, desolación podemos fortalecernos y continuar. 

Pienso que esta pintura tiene que ver con mi vida personal, porque a pesar de mi 

pronta edad he tenido dificultades que para algunos no es nada, pero para mí es un 

problema y he tenido que pedir fortaleza a Dios, que me guíe a tomar una decisión a 

continuar, además las dificultades de mi familia de las cuales, gracias a Dios han 

sido superados. 

Hemos podido aprender, y continuar fortalecidos en Dios, pues gracias a él, puedo 

ver de una dificultad una oportunidad para mi vida diaria pues estas dificultades, 

aunque no lo entendamos me ayudan a crecer”.  Natalia  

 

“Yo escogería la tercera pintura (Las dos Fridas). Esta imagen refleja que en 

muchas situaciones en nuestra vida tendremos percances los cuales nos van a 



52 
 

marcar para siempre, estos sucesos pueden ser buenos o malos. De los buenos 

siempre los recordamos y disfrutamos de ellos; en cambio los malos siempre 

aprendemos una lección. Para poder seguir adelante y sobrellevar los malos 

acontecimientos debemos buscar una inspiración que nos ayuden a seguir por 

ejemplo para olvidar (...) En la vida tomo más importancia a las cosas buenas que 

me han pasado y olvido lo malo, y de lo malo busco como ver siempre lo positivo 

para no dejarme agobiar de todos los sucesos de mi vida.”   Juliana 

 

Las estudiantes relacionan la imagen con su experiencia personal, además 

reflexionan acerca de la importancia de sacar provecho de las experiencias negativas y 

seguir adelante a partir de las adversidades que pueden encontrar en la vida.  Son 

conscientes de su realidad y la ven reflejada en la obra pictórica.  

 

“Yo elegí esa pintura porque muestra las dos caras que tienen las personas, o eso es 

lo que intenta representar. Por un lado, está la cara alegre, feliz, buena que las 

personas mostramos a los demás, es la cara falsa de muchas personas, son solo las 

apariencias que ven los demás, la felicidad y perfección falsas. 

Y por el otro lado, está la cara triste, enojona, mala que tenemos, aquello que 

ocultamos con risas, bromas y juegos falsos, es la cara de la realidad de muchas 

personas, son los conflictos internos que no queremos que los demás vean, es lo 

más horrible y oscuro del fondo de nuestros corazones. 

La relación que tiene la pintura es mucha, yo frente a los demás soy simpática, 

risueña, alegre, aparentemente feliz, lo malo de ello, es que es una máscara. Mi 
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realidad interna es odio, decepción, desesperación, tristeza y llanto, todo esto no es 

porque me dejaron o porque nadie me quiere, ese odio es en contra mía, es la 

decepción de no ser como los  demás, el odio de no lograr lo que quiero, la ira que 

me tengo simplemente por ser yo, la tristeza de no ser lo que los demás quieren, la 

oscuridad que oculta mis llantos, lo malo que es no cumplir con las expectativas del 

resto, la maldad que va en contra mía de mi ser interno, todo aquello que sé ocultar 

con risas” Angie 

 

A partir de esta narración, se pueden observar diferentes aspectos: en primer lugar, 

la estudiante logra relacionar la obra con sus sentimientos, la imagen es el detonante para 

que ella pueda expresar su sentir, comunicar a través de la palabra escrita, aquello que lleva 

en su interior.  

Por otra parte, al maestro le permite conocer un poco más del mundo del estudiante, 

saber cómo siente y qué piensa de lo que está a su alrededor y de las relaciones que tiene 

con los demás. En repetidas ocasiones, el maestro desconoce las particularidades de los 

estudiantes, sus vivencias, tristezas, alegrías, problemas, gustos, afinidades. En este caso, la 

estudiante abre su corazón y contextualiza su problemática.  

 

“Escogí la pintura La columna rota, en donde Frida con un autorretrato explica lo 

sucedido con su cuerpo. (...) Y tal vez así hoy en día hay muchas personas aferradas 

a algo, para no morirse en su pena, o para arrastrar a los suyos con su sufrimiento. 

Yo no tuve la columna rota, pero si tuve una crisis de epilepsia, en donde por un 

momento no me acordaba de nada y tomé conciencia en un hospital. Es increíble 
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ver a tu familia, desde tu papá y mamá hasta los primos, como sufren, y cómo se 

aferran a la oración porque estés bien y no hayas tenido ningún problema 

neuronal.”. Mariam  

 

La narración permite conocer otras facetas de la estudiante, pues relaciona la 

columna rota con sus propias dificultades de salud. Con la palabra escrita expresa y 

contextualiza su realidad, interpreta la idea inicial de Frida Kahlo y encuentra las 

semejanzas con su vida y su sentir.  

 

“Elegí la pintura de las dos Fridas porque son las dos personalidades de un hijo 

bueno y un hijo malo. Porque para mí es complicado saber qué estereotipo de hijo 

quieren mis padres que yo sea, por un lado, puedo ser un arquitecto, pero por otro 

lado no quiero serlo, entonces elegí esta pintura porque son las dos personalidades 

que tengo al ser lo que mis padres desean y al ser lo que yo quiero ser.” Carlos 

 

El estudiante se refiere al contraste que ve en la obra de Frida, relacionado con su 

vivencia y utiliza el concepto de estereotipo para cuestionar su propio comportamiento y la 

forma en que se ve en el futuro. Se observa el dilema que tiene frente a lo que quiere ser y 

lo que le exige su contexto social.    

 

“Me llamó la atención porque a pesar del dolor, ella se muestra en su pintura fuerte 

a pesar de las lágrimas en sus ojos. (...) En mi vida personal podría tener relación 

con mi abuela, ya que durante cuatro años pasó por muchas cosas, el último derrame 
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cerebral que hizo que ella olvidara como respirar y como comer, pero ella fue muy 

fuerte...a ella le dieron la opción de dejar este mundo y ella dijo que no, y con 

mucha fe, pudo volver a comer. Aún no puede respirar, pero ella puede volver a 

hacerlo. Me parece que es como Frida, porque a mi abuela los médicos no le dieron 

esperanza y ella salió adelante.”  Sofía 

 

En el texto, la estudiante manifiesta la angustia que vive un miembro de su familia y 

lo relaciona con la obra propuesta. Interpreta el dolor y la fortaleza de la autora con su 

realidad.   
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Figura 4. Análisis de Las dos Fridas 

 Figura 4. Texto escrito por Lizeth Mojica – IED San Andrés de los Altos 

La estudiante relaciona la pintura con las actitudes buenas y malas en lo amoroso, lo 

social, lo educativo, familiar de todos los seres humanos, es decir, contextualiza con su 

realidad y lo relaciona con su buena personalidad, resaltando características particulares 

que le ayudan a socializar de una manera correcta, además lo relaciona con la otra parte su 

debilidad, mencionando los inconvenientes que puede tener y hace una reflexión de como 

las debe mejorar. 
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Figura 5. Análisis Frida 2 

 

Figura 6. Texto escrito por Isabella Silva – IED San Andrés de los Altos 

 

La estudiante al ver la pintura de Frida Kahlo la relaciona con el sufrimiento a la 

pérdida o abandono de un ser querido como son los amigos que ante la primera situación o 

problema se van. La pintura le sirve de ejemplo ya que, aunque exista el desamor, 

problemas o dificultades se debe ser fuerte ante estas adversidades para continuar 

superándose. 

Las narraciones descritas son una muestra de la experiencia de lectura no académica 

que se desarrolla dentro y fuera del aula. La intención es resaltar otras formas de lectura y 

el papel transformador del maestro, en la medida que propone nuevas prácticas 

decoloniales que fortalecen el pensamiento crítico, la conciencia por el otro y por el 

entorno, así como la empatía, el trabajo cooperativo y las formas de comunicar el sentir.   

Además, se observa que la familia juega un rol importante en la vida de los jóvenes y su 

subjetividad, ya que al relacionar e interpretar los textos, el primer vínculo que se menciona 

o del cual se construyen valores, es la familia.  
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CAPÍTULO 4 

Interpretación crítica de la experiencia reconstruida  

En una era tecnológica hay mayor acceso a la información dada la variedad de 

recursos digitales, el ciberespacio es diverso y abierto a quien quiera entrar en él. En la 

actualidad, los jóvenes acceden a la información en cualquier momento y lugar, basta con 

tener conectividad y una pantalla. Sin embargo, la lectura de la información que circula en 

la red puede parecer fácil de consultar, pero es necesario hacer una lectura crítica a la hora 

de seleccionarla. Esto implica revisar las páginas, comparar información, consultar 

bibliografía, verificar su veracidad, seleccionar datos.  Además, la red bombardea con 

textos audiovisuales que se han convertido en una manera más rápida y fácil de “leer”, 

comprender y adquirir nuevos conocimientos.  

A ese espacio inmenso en el que circulan saberes, se suman los que se construyen 

en la comunicación diaria en los diversos contextos en los que se involucran los jóvenes.  

Contextos que hacen parte de su vida y de las relaciones personales que se entablan: 

familia, amigos, sociedad, escuela. Y es en este último contexto en el que surgen 

interrogantes que aún no han encontrado respuesta. Esos interrogantes están vinculados con 

la relación del joven, la vida escolar y sus formas de comunicar aquello que lee e interpreta 

del mundo y la escuela.  Pero no de la lectura lineal, y casi obligatoria que se exige en el 

aula, sino la lectura que se hace del mundo a través de la percepción, la comunicación y la 

relación con los otros. 

La lectura es una actividad que propone el maestro con el fin de crear el hábito en el 

joven y fortalecer las habilidades de comprensión, interpretación, argumentación y 

proposición. Generalmente se hace desde acciones concretas que buscan acentuar la figura 
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del libro y la lectura de los clásicos o de lo que todo estudiante debe leer, sin tener en 

cuenta que el texto va más allá, pues existen diversidad de recursos digitales, gráficos y 

audiovisuales que también requieren de habilidades de lectura para su comprensión e 

interpretación.  

En concreto, es necesario un acercamiento a la lectura de mundo que realizan los 

jóvenes a partir de los saberes y prácticas que circulan en sus relaciones, es decir, ir más 

allá de la lectura convencional que se acostumbra y que puede estar descontextualizada con 

respecto a las vivencias y experiencias que tienen los jóvenes entre 13 y 15 años, de las IED 

Ricardo Hinestrosa Daza y Nuevo San Andrés de Los Altos. 

Es posible que la lectura que hacen los jóvenes incida en las relaciones y la 

percepción que tienen de la escuela, la familia, la identidad, y la otredad.  Entonces, 

acercarse a esa interpretación, puede ayudar a disminuir la brecha con la escuela o los 

paradigmas tradicionales que se mantienen en la práctica pedagógica y el concepto que se 

tiene del término de lectura. De este modo, la experiencia se sistematiza y analiza a la luz 

de las categorías y objetivos propuestos, así como la información recolectada desde cada 

una de las herramientas dispuestas para ello.   

A continuación, se narran las interpretaciones que surgen desde las categorías de lectura, 

familia, identidad y otredad, así como la experiencia de lectura, y se relacionan con los 

referentes teóricos planteados en esta investigación. 

4.1.  Lectura  

Los estudiantes relacionan el término de lectura, directamente con el libro físico y la 

obra literaria. Muchos prefieren la lectura (tradicional) de forma física (libro), ya que el 

acto de leer, desde el concepto tradicional, lo asocian con el ámbito académico y 
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manifiestan que la información se puede complementar con el texto audiovisual. Sin 

embargo, mantienen el interés por el libro físico para la literatura, y consideran que al leer 

se estimula la imaginación.  En otros casos, van más allá del libro, de las palabras, 

consideran que leer es interpretar una imagen, interpretar los gestos y actitudes de una 

persona, es un viaje por el tiempo. Relacionan la lectura con una forma de distracción o una 

forma de alejarse de la rutina u otras situaciones.  

  Se consideran parte de una generación digital (milenius) lo que explica su 

normalidad para relacionarse desde las redes sociales, leer desde lo digital, pues los reta a 

atravesar nuevas fronteras de aprendizaje desde el propio interés, para esto, buscan videos 

explicativos, pues consideran que se aprende mucho más viendo y escuchando, y es más 

fácil el aprendizaje. Por otra parte, son lectores de otros tipos de texto: visual, icónico, 

gráfico, etc., y sus preferencias son por las obras o textos que contengan historias de la vida 

real, novelas de misterio o terror, también les llama la atención la mitología, y en otros 

casos las noticias del mundo, farándula, moda, videos, etc.  

Expresan que a través de Google pueden encontrar todo lo que necesitan: descargar 

información, ver videos, explorar páginas, encontrar tareas. Algunos prefieren leer "obras" 

a través de aplicaciones como Wattpad, las cuales descargan en el celular, porque esta 

herramienta facilita la interacción y la lectura. Además, recurren al texto escrito (digital o 

físico), pues consideran que favorece el aprendizaje con respecto al audiovisual.  

Sin embargo, manifiestan que el texto audiovisual se usa como recurso para reforzar lo que 

no logran comprender a través del escrito, y para aprender temas de interés o como forma 

de entretenimiento.  
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Permanecen de 1 a 3 horas mínimo, en actividades que requieren conectividad, ya 

que no reconocen el tiempo específico de navegación en YouTube o consultas, como 

tiempo de interacción en redes, lo que indica que el tiempo en conectividad es mayor. 

Es evidente que la lectura hace parte de las actividades cotidianas de los jóvenes, 

aunque no sea en el texto físico o esa lectura represente lo que el maestro solicita. Es decir, 

los jóvenes sí leen, pues leer va más allá de tomar un libro, realizar lectura lineal y dar 

cuenta de la temática y análisis convencional de una obra. Además, la lectura que 

desarrollan hace parte de sus intereses, necesidades y curiosidades, y así mismo, construyen 

sus propias interpretaciones a partir de lo que encuentran en diferentes contextos, (...) ahora 

se han multiplicado exponencialmente esas posibilidades, por la cantidad ingente e 

imparable de recursos que ofrece la red (Cassany 2012, citado por Corral, 2013, p. 142). 

En este sentido, se observa que independientemente de la preferencia textual, los 

estudiantes son usuarios permanentes de la información que circula en las redes y la 

manejan con gran habilidad. Se infiere que la orientación del maestro debe estar enfocada a 

generar intereses que ellos desconocen y que pueden aportar a la perspectiva crítica de los 

contenidos que consumen. “Leer en línea es mucho más difícil que leer en papel, por lo que  

los  chicos necesitan aquí mucha más ayuda de los maestros. Nos equivocamos si pensamos 

que ellos ya lo saben hacer todo...y que nosotros no sabemos… Quizás ellos sean buenos 

configurando un ordenador o resolviendo un problema técnico de conexión, pero carecen 

de actividades estratégicas para leer críticamente en línea” (Cassany, 2011, citado por 

Corral, 2013, p. 141). Así, el papel transformador del maestro consiste en orientar al 

estudiante y buscar nuevas estrategias de lectura, que permitan dar valor al saber del joven, 

reconocer sus habilidades y romper esquemas tradicionales de lectura.  
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Por otra parte, se observa que los estudiantes del municipio, tienen mayor gusto por 

leer en libro físico; los estudiantes de la ciudad, manifiestan que poco les gusta la lectura y 

al hacerlo prefieren los textos cortos que encuentran en las redes sociales.  Este puede ser 

resultado del acceso a otras actividades, formas de entretenimiento, escuelas de formación 

(danza) o conectividad que tienen algunos jóvenes en la ciudad, a diferencia de los 

estudiantes del municipio, quienes carecen de medios tecnológicos y de conectividad, lo 

que los lleva a la búsqueda de otro tipo de actividades, o al cumplimiento de 

responsabilidades en casa y en algunos casos, al trabajo de finca. 

Para finalizar, los estudiantes manifiestan que les agrada leer textos que puedan 

relacionar con la vida, que tengan un significado más cercano a los que viven, a su 

cotidianidad y a lo desconocido. Sin embargo, consideran que la relación entre lectura y 

calificación no es compatible.  Al parecer la "nota" hace que se pierda la motivación por 

interpretar los textos. Consideran que leer es una forma de imaginar otros mundos, además 

de la oportunidad para reflexionar sobre lo que son y lo que hacen. El ejercicio de leer en 

grupo permite la posibilidad de conocer lo que otros piensan acerca de un texto. Se 

reconocen las ideas del otro e identifican las formas que cada uno tiene de ver el mundo.  

 

4.2. Familia 

La familia es reconocida porque provee lo necesario para la supervivencia (cuidado, 

vínculo afectivo, alimentación, educación, vivienda y compañía). Los muchachos 

manifiestan que la familia es sinónimo de apoyo, compañía y aceptación, lo que permite 

observar que infieren los cambios sociales que se han dado al concepto y la forma en que 
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deben asumirlo. Entonces, la familia no es solo la relación de sangre o congénita, con otras 

personas, sino que está relacionada directamente con la parte emocional y afectiva. 

Además, expresan que la familia es diversa y está compuesta por diferentes 

personas, no necesariamente con lazos de sangre. Reiteran que la familia es fuente de apoyo 

y compañía.  En algunos casos, manifiestan que se pueden sentir traicionados o 

decepcionados cuando los amigos fallan, pero saben que siempre van a contar con la 

familia. 

Desde la sistematización de la experiencia, se reconoce el valor de la familia y el 

papel tan importante que juega en la formación del joven, la construcción de conocimiento 

y el apoyo que representa en la lectura de mundo que realizan los estudiantes.  Teniendo en 

cuenta la situación actual, la familia entró a participar de cerca en los procesos académicos 

de los estudiantes, en este sentido, se hace aún más evidente el protagonismo que tiene la 

familia y el vínculo que puede establecer con el contexto que viven las jóvenes y acercarse 

a su interpretación de la realidad.  

4.3. Identidad 

Esta categoría se plantea con el fin de acercarse al significado del concepto de 

identidad que construyen los jóvenes, a partir de la relación que establecen con su entorno y 

la experiencia propia desde su contexto. 

En primera instancia, se indaga sobre la participación de los jóvenes en grupos 

sociales, con el fin de identificar las relaciones que establecen con otros y su posible 

influencia en la construcción de identidad.  El 75% de los muchachos no pertenecen a 
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grupos sociales. El 20% pertenece a un grupo religioso, y el 5% a un grupo cultural o 

deportivo.  Manifiestan afinidades con algunos grupos, pero no sienten gusto por participar 

activamente en ellos. Son de tener amigos, pero no de formar colectivos.  Esta reacción 

puede estar relacionada con el concepto de otredad, ya que les es difícil generar empatía y 

reconocer que hay otras personas con saberes similares a los suyos.  La participación en 

grupos religiosos está asociada al deber y compromiso familiar. Desde esta perspectiva, los 

jóvenes, en su mayoría, expresan que la pertenencia o no a un determinado grupo, hace 

parte del reconocimiento de sí mismo y lo hacen porque se identifican o les llama la 

atención los ideales o prototipos a seguir.  

La mayor parte del tiempo, manifiestan, que la dedican a estudiar. Sin embargo, se 

observa que entre las actividades diarias más comunes se encuentran las relacionadas con 

conectividad o uso de medios (ver televisión, escuchar música, internet, y/o videojuegos). 

Además, el 60% de los encuestados, indican que colaboran con las labores de la casa. Este 

resultado muestra que en el hogar se mantiene la necesidad de inculcar la responsabilidad, a 

partir de pequeñas tareas. Son conscientes de los deberes, además de la equidad e igualdad 

en los roles y labores que les son asignados. 

En relación con lo que los identifica, y su perspectiva de vida para el futuro, un 80% 

de los encuestados se proyecta como persona que trabaja y estudia. Esto indica que 

reconocen que hay bajos ingresos económicos para continuar con los estudios y es 

necesario realizar actividades que les permita llevar a cabo sus metas. 

Por otra parte, se invita a los jóvenes a manifestar cuáles son sus actividades diarias 

en el tiempo libre, que permita demostrar sus intereses y habilidades. Dentro de las 
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reconocidas, se destacan las relacionadas con los deportes (fútbol, baloncesto), lo digital 

(edición, dibujo, videojuegos) y lo artístico (danza).  

El tiempo libre está relacionado con el uso de alguna tecnología, básicamente la 

televisión. En otros casos, refieren recurrir a internet para ver tutoriales y aprender temas de 

su interés. A la par, manifiestan que ayudan en casa con los deberes que les son asignados. 

En otros casos, usan el tiempo libre para hacer ejercicio, aunque no es muy común, porque 

son conscientes que el deporte requiere disciplina. 

Los intereses están asociados con el arte y el deporte, y reiteran el uso de las 

tecnologías para cualificar esas habilidades. Por otra parte, se observa que no expresan esas 

habilidades en espacios como el colegio porque sienten vergüenza y se mantiene la brecha 

entre lo académico y la realidad que vive el joven.  Se observa que se les dificulta 

reconocer sus habilidades.  Los saberes están invisibilizados y no los valoran porque 

sienten que están sujetos a lo que los adultos tienen para "enseñar" pues eso es lo correcto.  

En esa medida esconden lo que quieren mostrar y manifiestan que les da pena que otros 

vean lo que saben. En este sentido se hace necesario resaltar, reconocer y visibilizar esos 

saberes que circulan entre los muchachos. Aunque, debido a la situación de confinamiento 

y los cambios que se produjeron en el contexto escolar, se hizo necesario usar otras formas 

de comunicar, por ello muchos estudiantes han dejado ver sus cualidades usando diferentes 

herramientas tecnológicas, con las que han visibilizado su saber y han mejorado su 

capacidad comunicativa. La virtualidad ha sido una oportunidad para conocer y reconocer 

el saber invisibilizado.  También es un llamado a fortalecer el arte y el deporte en la 

escuela, pues es la posibilidad de expresión de los muchachos y puede aportar grandemente 

a la relación asertiva con los otros. 



66 
 

En relación con la identidad y la importancia del reconocimiento del otro y por el 

otro, el 85% de los estudiantes manifiesta que se sienten aceptados y escuchados por los 

demás. Consideran que la aceptación está determinada por el apoyo de otros, por ser 

escuchados, por lazos de amistad.  Sin embargo, el 15% que es un número importante, 

expresa que se sienten excluidos por el aspecto físico y la forma de pensar.  Al respecto, 

Navarrete (2015), plantea que “No hay posibilidad de identidad que no postule, al mismo 

tiempo, una alteridad: no sería posible una mismidad sin la existencia de esa otredad. Por su 

parte, el proceso identificatorio es algo más específico, particular, que implica el análisis 

del momento del enganche, de la identificación con algo o alguien (sujeto, idea) que nos 

constituye en un momento particular, específico de nuestra identidad histórica, contextual, 

ergo cambiante” (p. 468). 

Así mismo, algunos de los entrevistados relacionan de manera implícita el concepto 

de identidad con otredad, ya que consideran que el ser está ligado a la condición de ayudar 

y apoyar al otro. En otros casos, se identifican como jóvenes con grandes sueños y valores 

que adquirieron en casa, se sienten independientes y rechazan la autoridad.  

Las respuestas en general son dispersas, pues no logran reconocer sus propias 

cualidades y valorarlas, por ello, se les dificulta saber qué los hace diferentes a los demás, 

ya que el reconocimiento de habilidades o cualidades pareciera que está determinada por lo 

que dice el otro, no porque se haga un proceso de introspección. La identidad se relaciona 

con lo que dicen los otros de mí.   

Resaltan que se identifican con personas cercanas y que tienen cualidades que 

consideran valiosas: la fuerza, la actitud, en algunos casos lo físico. Reconocen los valores 
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que tienen otros y los tienen como modelo a seguir.  En un caso específico, una de las 

entrevistadas expresa que no se identifica con nadie. Las inferencias son subjetivas: puede 

ser porque tiene claro que es única, o porque siente que no hay personas con valores o 

actitudes que le puedan aportar de manera positiva. 

El concepto de joven lo asocian con la diversión, la aventura, la oportunidad de 

cumplir sueños, la rebeldía y la energía para hacer las cosas.  En palabras de Néstor Alonso 

(comunicación personal en julio de 2020), “al joven se le permite todo porque es un ser en 

formación. Sin embargo, son conscientes que es una etapa en la que se debe ir 

construyendo la responsabilidad que caracteriza al adulto. Expresan que ser joven también 

tiene que ver con la manera de pensar y ver la vida, más allá de la edad. Implícitamente 

relacionan el concepto de adultez con responsabilidad, problemas, trabajo, vida complicada, 

preocupaciones. Por ello, su actitud es más relajada, porque saben que en algún momento 

les tocará asumir esa etapa fuerte de la vida”. 

La diferencia entre adulto y joven, está estrechamente relacionada con las respuestas 

que dan al concepto de joven. El adulto es un sinónimo de responsabilidad, deberes, trabajo 

y persona que no necesita autorización para hacer cosas que le gustan. Además, el adulto 

tiene experiencia para ser y hacer, en cambio el joven necesita de orientación para no 

cometer errores. Se infiere que el joven es un ser que en muchos momentos está solo 

porque los adultos poseen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para 

acompañarlos. Son conscientes que el adulto puede decaer en su parte física, su salud 

desmejora, en cambio el joven tiene salud y energía, sin embargo, el adulto puede dar 

consejos y orientar al joven que aún no ha vivido lo suficiente. De la misma forma, el joven 

considera que es un apoyo para el adulto, debido a la energía que lo caracteriza. 
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Asimismo, al indagar acerca del concepto de felicidad, expresan que está asociada a 

la relación con el otro, desde lo familiar y la interacción con los amigos. De alguna manera 

reconocen que la familia es importante y es quien les genera estabilidad emocional. En 

cuanto a los compañeros o amigos, consideran que hacen parte importante de la vida y que 

también son fuente de felicidad, estar solos los deprime.  Los problemas ocasionan 

tristezas, y hacen referencia a las situaciones que se viven en familia, con respecto a lo 

económico. Comparan la propia vida con la de otros, que consideran, están peor. Este 

hecho les permite valorar lo que son y lo que tienen. De alguna manera se genera empatía 

por los demás. 

Por otra parte, puede verse que los estudiantes del municipio, manifiestan que las 

redes sociales influyen en la construcción de la personalidad, encuentran la imagen, la 

moda, la música como modelo a seguir. Sin embargo, son conscientes de que en las redes 

sociales se muestra un contexto diferente a la realidad.  En cuanto a los estudiantes de la 

ciudad, se observa que tienen claro que en las redes encuentran muchos modelos, que no 

tienen porqué seguir o imitar, ya que piensan que cada uno tiene su propia personalidad y 

dicen no dejarse influenciar.  En tal sentido sostenemos que la identidad del sujeto no está 

determinada por la sociedad en la que se inserta, sino que existen ya una cultura, un modus 

vivendi, y el sujeto con sus potencialidades decide, reflexiva o irreflexivamente, qué 

incorporar de su contexto a su proceso de constitución identitaria. (Navarrete, 2015, p. 

472). 

 En las entrevistas surgieron nuevos conceptos relacionados con la lectura e 

interpretación que hacen en las redes sociales, entre ellos influencer, tik toker y youtuber.  
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Mencionan que las redes sociales más conocidas y usadas son Facebook, Instagram y 

Whatsapp. Otras están en tendencia y fase de exploración como Tik Tok y Snapchad. 

Refieren que el objetivo de un influencer es "influenciar" al público que los ve en 

las redes. Además, manifiestan que algunos pueden ser positivos en la medida que hablan 

de contenidos para ayudar al planeta y hacer el bien, aunque otros pueden ser negativos, ya 

que el contenido que publican incita a hacer bromas pesadas o burlas a otras personas. Es 

evidente que tienen claro el concepto, y que son conscientes de lo que es real o no y la 

forma en que puede influir en la cotidianidad.  Esto indica que los jóvenes no se dejan 

influenciar con facilidad de estas figuras públicas.  

Los estudiantes expresan que el Youtuber es una persona que sube contenido a una 

plataforma y generalmente busca enseñar algo. El Youtuber tiene tiempo ilimitado para 

presentar su contenido, a diferencia del Tiktoker, quien cuenta con tiempo máximo de dos 

minutos.  Ser Tiktoker es un "oficio" reconocido e importante para ellos, porque dedican 

parte de su tiempo a hacer videos y divertir a sus seguidores. Manifiestan que ven al 

Youtuber para aprender sobre un tema específico, mientras que acuden a Tik tok por 

diversión, ocio o aprender bailes cortos y/o temas puntuales que encuentran.  

Reconocen que las redes sociales son un espacio de interacción y que en muchos 

casos no son utilizadas adecuadamente, además el contenido que aparece es banal.  

En varios casos, expresan que hay diferencia entre el uso de redes y el espacio académico, 

pues los consideran distintos. Es así que se observa, que aún se mantiene el concepto de la 

escuela como el lugar al que se va a aprender algo para la vida, en el que se califica y se 

presentan tareas, pues la virtualidad y lo que allí se aprende o se lee, no es reconocido por 

la academia.  Son conscientes de que la tecnología hace parte de la vida cotidiana, son parte 
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de una generación digital, aunque se puede observar que sienten una división, una brecha 

entre el ámbito escolar y la virtualidad. Hay un imaginario inconsciente de que son cosas 

distintas.  Pero reconocen que a través del uso de las TIC pueden ampliar sus 

conocimientos. Las usan no solo por diversión sino por aprender de otra manera.  

4.4. Otredad  

“Las relaciones entre personas deben ser uno de los ejes educativos prioritarios para 

la conformación de un venturoso porvenir. En efecto, lo que nosotros hacemos a los otros y 

viceversa, es lo que construye la historia de situaciones cohesionantes o distanciantes” 

(González, 2009b., p. 710). Así mismo, la sistematización de la experiencia y el 

planteamiento de la categoría de otredad, busca analizar la relación con el otro que 

construyen los estudiantes, a partir de la lectura e interpretación de mundo que realizan en 

el contexto en que se desenvuelven. 

A partir de la experiencia sistematizada, el 95% de los estudiantes consideran que 

tienen amigos y expresan agrado por tenerlos.  Por otra parte, en algunos casos manifiestan 

que la relación con los otros es de compañerismo y no de amistad, pues no se sienten 

aceptados por su apariencia física, sus gustos o formas de pensar. Sin embargo, se hace 

énfasis en la necesidad de relacionarse con los otros, desde diferentes contextos, ya que en 

esas relaciones es que se construye la otredad.  En palabras de Bubnova (2006): 

“Percibimos nuestro mundo no sólo mediante sentidos físicos, sino también morales, que 

son las valoraciones generadas por mis actos que siempre se realizan en presencia y en 

cooperación con el otro ser humano, a través de una triple óptica en que vemos el mundo: 

yo-para-mí, yo-para-otro, otro-para-mí, de tal modo que el mundo resulta ser el espacio en 
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que se desarrolla nuestra actividad, concebida siempre en una estrecha participación del 

otro”. (p. 103) 

Además, el 85% de estudiantes declaran que les agrada trabajar en equipo. Este 

resultado coincide con las cifras de "aceptación", en la que los jóvenes indican que se 

sienten aceptados por los demás tal y como son. El 15% restante expresa que no le agrada 

trabajar en equipo y se relaciona con la población que siente ser discriminada o no tener 

amigos.  El gusto por el trabajo individual está dado por la falta de comprensión y fluidez 

en la relación con los otros. Los estudiantes del municipio son quienes tienen mayor 

tendencia a trabajar de manera individual, esta reacción puede estar determinada por 

pertenecer a población flotante, ya que indican que deben cambiar de residencia 

constantemente.  Sin embargo, los estudiantes señalan que están en la disposición de ayudar 

a otros 

Aunque manifiestan agrado por el trabajo en equipo, expresan que hay grupos en los 

que no logran encajar y lo relacionan con la manera de ser y pensar. Aunque, son 

conscientes de que en algún momento han visto o han sido rechazados, tal vez de manera 

inconsciente por parte del otro. Se observa que la discriminación es un tema que se ha 

interiorizado, y que en muchas ocasiones son víctimas o victimarios sin tener intención de 

hacerlo.  Al parecer el contexto y las relaciones que entablan diariamente fortalecen de 

manera positiva o negativa el rechazo o aceptación por el otro.  

Los estudiantes manifiestan que les agrada trabajar en equipo, pero con personas 

que conozcan, y que les puedan aportar cuando no comprenden un tema. Valoran el trabajo 

cooperativo en la medida que pueden delegar roles entre los compañeros, distribuir 
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responsabilidades y les permite interactuar con los demás. Por otra parte, se puede inferir 

que les cuesta entablar relaciones o trabajar con personas que poco conocen o con quienes 

no tienen mucha afinidad. Visto desde la otredad, es necesario fortalecer el trabajo 

colectivo y generar estrategias que permitan escuchar a otros, compartir saberes e 

interactuar. La alteridad es un proceso de comprensión generador de posturas que en las 

personas puede servir de marco para entender cualquier fenómeno de interacción humana. 

De allí que puedan examinarse problemáticas complejas en las situaciones más 

comprometidas dentro de cualquier contexto. (González, 2009a. p.890).  

En esta medida, es necesario fortalecer la autoestima de los estudiantes, por medio 

del reconocimiento de sí mismo, sus habilidades, saberes, y capacidades, que ayude a 

construir comunicación asertiva, proponer actividades que fomenten mucho más el trabajo 

colaborativo y la relación con el otro.  Actividades que les permita generar empatía y 

reconocer el sentir del otro. 

  Al respecto, Hernández S. (2011) plantea que “La alteridad, ya sea en cuanto “re–

afirmación de lo que se es” o en tanto aceptación de “lo otro” en un texto, es la estela de lo 

trascendente del hombre develado en el diálogo y aprehendido en la comprensión. Pero, la 

comprensión del otro o de lo otro, no implica una negación de sí mismo o el olvido de algo, 

sino la dilucidación y el esclarecimiento de algo gracias a lo que dice el otro”. (p.32).  

Por otra parte, el 90% de los encuestados considera a las personas con alguna 

condición de discapacidad, como personas que necesitan de afecto y compañía. Estas 

respuestas dan muestra del reconocimiento por el otro y la importancia que tiene el apoyar 

a quien lo necesita.  En cuanto al 5% restante, opina que son personas que requieren de 
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alguien que se ocupe de ellas, lo que indica indiferencia frente a la situación o condición de 

otros. 

Reconocen que la etapa de crecimiento por la que atraviesan, genera conflicto con 

los adultos (padres). La relación con otras personas es buena, aunque manifiestan que no 

son muy expresivos, lo emocional es difícil de expresar.  Consideran que siempre se 

presentan conflictos o situaciones difíciles, pero que es necesario solucionarlas. También 

refieren que el tiempo en familia es valioso, el confinamiento ha permitido que los padres 

estén presentes y cercanos a ellos, el hecho de compartir actividades juntos es valioso para 

ellos.  Actividades sencillas como ver una película en familia o jugar un juego de mesa 

adquiere gran valor para los muchachos. Se puede inferir que el primer campo donde se 

fortalece el sentido de la otredad, es en el ámbito familiar. En esa medida, al encontrarse 

con el otro en el contexto escolar, el joven puede darle el nivel de importancia a la relación 

con el otro, según su propia vivencia. 

De igual forma, afirman que los amigos son importantes para la vida y su 

connotación es diferente a la de compañeros. Los amigos son considerados como parte de 

la familia y en ellos se pueden confiar temas que con los adultos no se hablan. 

  En conclusión, algunos estudiantes sienten temor en mostrar sus habilidades y 

capacidades en otros campos. Esta falta de reconocimiento es porque sienten que ese saber 

está lejos de lo académico, es decir, que no hace parte de lo que se podría enseñar en la 

escuela. Se hace necesario detenerse a conocer los saberes que se mantienen invisibilizados 

en el aula.  
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Por ello, a la escuela como formadora de generaciones, le compete esta realidad y le 

toca jugar un nuevo rol en su proceso de gestación de un ciudadano integral. Expuesta esta 

situación, es necesario encontrar la alteridad en la prosecución escolar porque puede 

constituirse un factor que descubra nuevas aristas para el abordaje de la realidad. 

¿Cómo integrar en un cuerpo teórico la expresión de alteridad que se genera en los actores 

fundamentales de la escuela a partir de la dinámica presente entre el alter ego? (González, 

2009a, p.892) 

También, se observa la disposición de ayudar al otro, resaltan que para hacerlo es 

necesario revisar la dificultad que tiene el otro para apoyarlo en ese aspecto y dejar de 

asumir que todos comprenden igual o construyen conocimiento de la misma manera. 

Reconocen que cada uno tiene habilidades distintas y que en algunos casos no se sienten en 

la capacidad de expresarlo, por ello se puede decir que el trabajo en equipo es importante 

para fortalecer y complementar las capacidades y conocimientos de cada joven. 

El ejercicio de reconocer su participación desde los propios saberes y desde la vida 

cotidiana les parece interesante. Se observa que la experiencia fue valiosa para ellos, en la 

medida que les permite sentir que su saber y su opinión es importante y alguien lo reconoce 

como tal. 

4.5. Categoría emergente - Rol docente 

En la sistematización de la experiencia y la recolección de información, emergió 

una categoría que está relacionada con la comunicación docente estudiante. Esta categoría 

aparece, ya que, en repetidas ocasiones, los estudiantes resaltan la importancia del 

comportamiento, ambiente escolar y actitud del maestro frente a la construcción de 
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conocimiento y su rol como orientador. Así como su capacidad para proponer nuevas 

estrategias y formas de enseñar, escuchar, y acercar a los estudiantes a una lectura de 

mundo.  

La actitud del maestro es importante y permite el acercamiento con el otro, además 

motiva o desmotiva el aprendizaje. Cuando el profesor manifiesta una actitud de molestia 

hacia los estudiantes, se pierde el interés por la clase. Les llama la atención interactuar en 

clase contrario a transcribir y dibujar, ya que son actividades poco significativas. Sienten 

que el hecho de dictar una clase o dejar un trabajo y abandonar el aula, es una forma de 

demostrar desinterés por los estudiantes. Afirman que, en presencialidad, el 

acompañamiento del docente y su capacidad para escuchar, pesan más que las largas horas 

de cátedra curricular. 

Entonces, el estudiante de manera consciente o inconsciente, busca una relación 

dialógica, tal como plantea Clara Cuervo, (comunicación personal julio 2020): “el 

dialogismo está en el sentido también en que yo aprendo en tanto logro escuchar al otro, ese 

otro logra ampliarse, transformarme, lo que yo sé, y no hay una sola verdad hay muchas 

voces. ¡Y qué mejor que la polifonía de voces! ¡Eso es enriquecimiento! No hay una sola 

verdad.  Si dejamos que todos los muchachos hablen, ¡ay! que rica la clase, si todos los 

muchachos empiezan a enriquecer, todos se enriquecen, los muchachos aprenden mucho 

con los pares y con el otro aprenden muchísimo” …   

Por otra parte, expresan que las preferencias que tienen los maestros por algunos 

estudiantes, aquellos que se destacan por su “rendimiento académico o comportamiento”, 

hace que los demás se sientan desplazados o discriminados. Además, consideran que el 
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trato hacia los estudiantes es importante y piensan que el grito no es la manera de enseñar o 

hacer que el otro obedezca. Los maestros influyen bastante en la orientación para hacer 

cosas interesantes y bien hechas. Se observa que el maestro es figura de autoridad, sin 

embargo, no admiten la autoridad que vaya en contra de lo que son.  Son conscientes que el 

respeto entre estudiante y profesor debe existir, aunque manifiestan que levantar la voz u 

otros comportamientos, son faltas de respeto, como el grito, miradas o acercamientos. 

También, expresan que en muchos casos no son los maestros quienes irrespetan a los 

estudiantes, por el contrario, son los estudiantes quienes les faltan al respeto, porque 

algunos maestros no demuestran dominio de grupo. 

  Consideran que no hay aprendizaje en la medida que el maestro no proponga 

actividades que los motive. Por otra parte, afirman que al colegio van a mostrarse como 

son, a desahogar lo que sienten y piensan, pues en muchos casos no lo pueden hacer en 

casa, aunque reconocen que les insisten en mostrarse igual en todas partes, pero creen que 

con los amigos tienen comportamientos diferentes. Además, reflejan lo que aprenden en la 

familia. 

Lo anterior evidencia que el colegio es un espacio de encuentro en el que los 

estudiantes asisten por dos aspectos importantes: uno, ser escuchados y reconocidos por lo 

que son y lo que piensan, y dos, para interactuar y compartir con sus pares, mostrarse como 

son, sin presión por parte de sus familiares. En ese sentido, el rol docente es importante ya 

que actúa como mediador de relaciones y puede despertar en los estudiantes una 

perspectiva diferente para leer, ver e interpretar el mundo.   
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Con respecto a las nuevas formas de escuela que se han dado debido al 

confinamiento, los estudiantes cuentan que extrañan la presencialidad, la interacción directa 

que se da en el aula, en el colegio, pues consideran que la virtualidad no alcanza ese nivel 

de importancia, no logra articular la esencia de la relación social directa, el contacto, para 

una comunicación eficaz.  

Van al colegio a interactuar, a relacionarse   pues es lo que generalmente deben 

hacer.  En el colegio se aprenden algunas cosas que pueden servir para el futuro económico 

y profesional, pero es más importante relacionarse con otros y así saber qué es lo que puede 

ser como adulto.  El colegio es considerado como parte de una de las etapas de la vida, 

(podría ser como una obligación). En la medida que les gusta ir al colegio a interactuar, 

quisieran que el descanso sea más extenso. Compartir con los demás es mucho más 

importante que recibir clases. Consideran que eventos formales como las izadas de bandera 

son actos sin sentido.  Por otra parte, consideran que el arte hace parte de las clases y 

tiempos valiosos del colegio, por eso se deberían implementar otros temas desde el espacio 

de artes (no solo flauta), de la misma forma consideran que hay clases que no tienen sentido 

como religión. Se podría pensar que hacen un llamado a espacios que les permita expresar 

lo que sienten y saben a partir del arte. Quieren involucrar talleres y actividades distintas en 

la clase de artes, temas diferentes a lo que tal vez, el maestro está acostumbrado. 

4.6. Experiencia de lectura 

En las narraciones descritas anteriormente, se observa que los estudiantes logran ir 

más allá de la comprensión del texto, es decir, sobrepasan la lectura literal y hacen 

interpretaciones e inferencias del mismo. Además, consiguen establecer relación directa 

con algún aspecto de su realidad. 
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Los estudiantes, en este caso, relacionan las acciones y sentimientos del protagonista de la 

historia, con aspectos puntuales de su vida: el miedo, la conciencia, la culpa, la 

discriminación, la honestidad, las relaciones familiares, entre otros. 

Clara evidencia de que la lectura de mundo permite ampliar campos de interpretación y dar 

un vuelco a la lectura convencional escolar, que generalmente apunta a aspectos 

estructurales como lugar, tiempo, espacio, personajes, resúmenes, etc.  

Al respecto, Cassany (2006) menciona que, “Lectores diferentes entienden un texto de 

manera diversa —o parcialmente diversa— porque aportan datos previos variados, puesto 

que su experiencia del mundo y los conocimientos acumulados en su memoria también 

varían. Una misma persona puede obtener significados diferentes de un mismo texto, si lo 

lee en diferentes circunstancias, en las que cambie su conocimiento previo” (p. 6). 

 

Es increíble la cantidad de saber y de experiencia que expresan los estudiantes. 

Ellos, al escuchar a otros, comienzan a tejer redes de conocimiento. Se observa la forma en 

que logran establecer conexión con los demás al escuchar sus historias.  El discurso de los 

estudiantes refleja sus puntos de vista, su interpretación y forma de ver el mundo. Por lo 

tanto, comprender su discurso es reconocer su saber y su sentir.  

Además, el docente, quien modera la conversación, invita a la reflexión a partir de historias 

propias o preguntas detonadoras. 

La experiencia del maestro es emotiva, pues de una forma tan sencilla y valiosa como leer, 

logra ir un poco más allá de la relación profesor estudiante, rompe el hielo y permite entrar 

en diálogo con el otro. Cada intervención permite ver con los ojos del otro. Comprender de 
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alguna manera, aquel mundo que circula en el mismo espacio, pero que puede ser 

desconocido para los demás.  

En muchas oportunidades, el texto, la imagen, la letra de la canción, puede acercar y 

generar empatía. Aunque no se logra en todos los casos, por lo menos siembra la semilla en 

otros, que tal vez, en su momento, no lo comprenden o sienten miedo de expresar aquello 

que está en su mente y corazón.  

Por ello, la experiencia de leer más allá de lo académico, es una vivencia que hace 

parte de la transformación del aula, es una forma de pedagogía decolonial, en la medida que 

permite el encuentro de sujetos sentipensantes, partícipes de un contexto y de una realidad 

que tiene puntos en común con el otro.  Es la posibilidad de construir nuevos paradigmas 

educativos, además, fortalece el pensamiento crítico, en la medida que estudiantes y 

maestros, tienen la oportunidad de conversar sin estar ligados a la cuadrícula llamada 

currículo.  

En cuanto a esta relación pedagógica, Freire (1984) menciona que el hecho de que 

éste necesite de la ayuda del educador, como ocurre en cualquier relación pedagógica, no 

significa que la ayuda del educador debe anular su creatividad y su responsabilidad en la 

creación de su lenguaje escrito y en la lectura de ese lenguaje (p. 104). 

Es así que el ejercicio lector, más allá de lo académico, es un encuentro con el otro, 

desde un campo en el que se lee y se construyen multiplicidad de interpretaciones. La 

experiencia de leer, distantes del currículo, permite escuchar al otro, tejer redes de saber, 

generar empatía y desaprender conceptos hegemónicos de lectura. Posibilita conversaciones 

que fortalecen lazos de amistad y el reconocimiento del otro y del entorno. 
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También, en el ejercicio docente permite el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, en la 

medida que en equipo se construyen las orientaciones para los encuentros de lectura y se 

amplía la mirada, más allá de la consigna de leer en y para la clase de español. 

Entonces, la lectura, se convierte realmente en un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, pues el lector 

construye su propio significado, lo hace parte de sí, lo relaciona con su contexto, interpreta 

su realidad, en otras palabras, lee e interpreta el mundo en el que el texto y el contexto 

hacen parte de la experiencia personal, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, 

construye su propio significado.  En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso 

constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el 

lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va 

leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias 

en un determinado contexto. (Palacios et al. 1996, p.19, citado por Gutiérrez, 2001)   

En este sentido, la lectura más allá de lo académico, es una nueva forma de llevar 

textos al aula, reflexionar sobre su relación con el contexto, tejer redes de aprendizaje y 

reconocer el saber de cada estudiante. Los jóvenes necesitan fortalecer su capacidad de 

clasificar e interpretar la información que circula en el medio donde se desenvuelven, 

contrastar ideas con su perspectiva personal, analizar contenidos, escuchar al otro, crear 

relaciones, evaluar sus paradigmas y afirmaciones frente a su propia perspectiva del mundo. 

Asimismo, la lectura de mundo, es, como lo menciona Freire (1981), una lectura crítica de 

la realidad, dándose en un proceso de alfabetización o no, y asociada sobre todo a ciertas 

prácticas claramente políticas de movilización y de organización, (que) puede constituirse 

en un instrumento para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica.  
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Los lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una comprensión de 

lo que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben contrastar la representación mental 

derivada del texto frente a lo que sabe y cree, bien sobre la base de información previa, bien 

sobre la base de información encontrada otros textos, utilizando tanto conocimientos 

generales como específicos, así como la capacidad de razonamiento abstracto. (Gutiérrez 

2001, p. 3) 

Es de aclarar que, al referirse al concepto de texto, no implica solamente la versión escrita 

de una información o historia puntual. Como se indica en apartados anteriores de esta 

experiencia, el texto alude a toda clase que elemento, contexto o situación, que pueda ser 

interpretada por los estudiantes: obra pictórica, gráfico, narración, poema, película, etc. 

En esta experiencia lectora, a pesar del temor de explorar el campo de la virtualidad 

e integrarlo a los encuentros con los estudiantes para leer más allá de lo académico, se logra 

mantener el interés por interpretar los textos desde un espacio fuera del aula convencional, 

los estudiantes fueron receptivos ante las circunstancias y participaron activamente en el 

ejercicio lector. Muestra de esto, son las intervenciones e interpretaciones hechas por ellos 

en cada una de las actividades propuestas. Con esta experiencia se rompen paradigmas 

tradicionales sobre el concepto de escuela como lugar físico al que se acude a aprender. Es 

decir, se incorporan nuevos lenguajes de comunicación para transformar el currículo 

escolar. La experiencia lectora permite cambiar prácticas pedagógicas, potenciar las 

capacidades, habilidades y saberes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 5 

5. 1. Teorización 

5.1.1. Lectura  

La lectura ha sido considerada tradicionalmente como la decodificación de signos, 

en ese orden de ideas, se entregó la responsabilidad a la escuela, de leer y acceder a los 

libros y a la ciencia. Es así que, la acción de leer se limitó al aula y a la lectura obligatoria 

que imponen los lineamientos curriculares. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades de 

comprensión e interpretación se redujo a la repetición del texto, lejos de promover el 

pensamiento crítico, argumentación y la contextualización del mismo.  

Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender. Para comprender 

es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que 

dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificadas, 

elaborar inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc. 

(Cassany, 2006, p. 1). 

Es así que la lectura es un proceso en el que el lector construye significado e 

interioriza el propio sentido que le da al texto, según sus conocimientos y experiencias 

relacionadas con el contexto en el que se encuentra.  El lector tiene la libertad de elegir los 

textos que desea leer de acuerdo con sus intereses, motivaciones, propósitos y 

características de la lectura, al igual que puede romper con los esquemas lineales del texto 

escrito. 

De este modo, el acto de leer es una facultad del ser humano que implica una serie 

de procesos de pensamiento que fortalecen la reflexión, la argumentación y la crítica frente 
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al texto y al contexto; además amplía las habilidades comunicativas como escucha, 

empatía, resolución de conflictos, respeto, lenguaje verbal y no verbal, escritura, discurso, 

expresión oral, entre otros. También, permite adquirir conocimientos socioculturales 

particulares de cada discurso y contexto. 

De acuerdo con esta perspectiva, Cassany (2006) propone tres concepciones de la 

comprensión lectora para mostrar la importancia del componente socio cultural de la 

lectura. 

Concepción Lingüística 

Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las 

palabras anteriores y posteriores. El contenido del texto surge de la suma del significado de 

todos sus vocablos y oraciones. Así el significado es único, estable, objetivo e 

independiente de los lectores y de las condiciones de lectura. 

Concepción Psicolingüística  

A menudo entendemos cosas que no fueron dichas. A veces el sentido que 

adquieren algunas expresiones no se corresponde con su acepción semántica: el lector 

aporta datos al texto procedentes de su conocimiento del mundo.  También deducimos 

datos del contexto inmediato y los relacionamos con el enunciado lingüístico.  

Lectores diferentes entienden un texto de manera diversa —o parcialmente diversa— 

porque aportan datos previos variados, puesto que su experiencia del mundo y los 

conocimientos acumulados en su memoria también varían.  

Según la concepción psicolingüística, leer no sólo exige conocer las unidades y las 
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reglas combinatorias del idioma. (...)También requiere desarrollar las habilidades 

cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer 

inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular.  Por ello, es complejo 

comprender un texto cuando no se relaciona con los conocimientos previos del lector.  

Concepción Socio cultural  

Sin discutir que el significado se construya en la mente del lector o que las palabras 

del discurso aporten una parte importante del mismo, la concepción sociocultural pone 

énfasis en otros puntos: 

1. Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector 

tienen origen social. Venimos al mundo con la mente en blanco; quizá tengamos una 

capacidad innata para adquirir el lenguaje, pero sólo la podemos desarrollar al interactuar 

con una comunidad de habla determinada. (...) 

2. El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás. El discurso refleja sus 

puntos de vista, su visión del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del 

mundo. 

3. Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actos de literacidad, las 

prácticas de lectura y escritura, se dan en ámbitos e instituciones particulares. […] En 

resumen, para la orientación sociocultural, leer no es sólo un proceso psicobiológico 

realizado con unidades lingüísticas y capacidades mentales. También es una práctica 

cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una tradición, unos 

hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Aprender a leer requiere conocer estas 

particularidades, propias de cada comunidad.  

“Desde esta concepción constructivista, la lectura se convierte en una actividad 
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eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, 

analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la 

humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se 

forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, 

dándole su propio significado” (Gutiérrez 2001 p. 2). 

Por consiguiente, la lectura va más allá de la concepción tradicional y lineal, leer es 

la reflexión que hace el lector a partir de la relación que establece entre el texto y el 

contexto. Pero, ¿esto implica que el texto es netamente escrito? Entonces, ¿qué sucede con 

los textos que circulan en la red, de diferentes temáticas, disciplinas y lenguajes?  ¿Cómo 

leer en una sociedad mediada por la tecnología? A partir de estos interrogantes, se puede 

decir que las habilidades y concepciones de la comprensión lectora que plantea Cassany 

son pertinentes, ya que aplica para la lectura que se realiza en el ciberespacio. Pues en este 

contexto lector, también se construye conocimiento y por tanto una visión y lectura de 

mundo.  

En esta medida, los sujetos como actores sociales se ven en la necesidad de 

reflexionar, clasificar y relacionar la información que ofrece la conectividad, con los 

conocimientos y su visión de mundo para construir nuevos saberes. Entendiendo el 

concepto de actor social desde el planteamiento de Touraine (s.f.) quien lo define como “el 

hombre o a la mujer que intenta realizar objetivos personales o colectivos porque está 

dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes haciendo suyas la 

cultura y reglas de funcionamiento institucional, aunque sólo sea parcialmente” (p. 11). 

Esto es, contrastar su representación mental con la información encontrada en otros 

textos, haciendo uso de su capacidad de interpretación y razonamiento.  La sobre 
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abundancia de contenidos requiere de discernimiento para realizar una lectura adecuada en 

un mundo que ofrece una incontable cantidad de información de diferentes procedencias y 

formatos: audio, video, imagen, texto. Esto permite procesar información sin seguir una 

pauta lineal. 

Los nuevos lenguajes, desde el ámbito educativo, necesitan reconocimiento y 

participación dentro del aula, ya que con un enfoque pedagógico diferente pueden 

fortalecer la formación de ciudadanos más críticos, conscientes de su función social, su 

capacidad creativa y su incidencia en el entorno social.  

“Leer en línea es mucho más difícil que leer en el papel, por lo que los chicos 

necesitan aquí mucha más ayuda de los maestros. Nos equivocamos si pensamos 

que ellos ya lo saben hacer todo y que nosotros no sabemos...Quizás ellos sean 

buenos configurando un ordenador o resolviendo un problema o de conexión, pero 

carecen de actividades estratégicas para leer críticamente en línea”. (Cassany, 

2012). 

La lectura mediada por la tecnología es un campo abierto y amplio que necesita de 

habilidades de pensamiento para no perderse en el bosque infinito de información, por el 

contrario, seleccionar lo que interesa al lector y lograr la autorregulación para navegar e 

investigar en el ciberespacio.   

La responsabilidad del lector, por lo tanto, consistirá en nutrirse de la información 

del texto y saltar con ella al ciberespacio, en una misma combinación. (...) Es 

imprescindible transmitir al alumnado la capacidad de realizar una lectura profunda e 

interpretativa, que sea contrastada y cuestionada, que atienda a lo implícito para filtrar la 

acumulación de información desjerarquizada que se encuentra en internet. (Cassany, 2012). 
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5.1.2.  Lectura de mundo 

Leer el mundo es una acción social, o como lo plantea Cassany (2006) cuando habla 

de la concepción social de la lectura, leer es organizar un conjunto de saberes que se 

construyen desde los conocimientos previos y se relacionan con los saberes que surgen en 

la interacción.  

La lectura de mundo se realiza antes de la lectura convencional (descodificación de signos), 

pues leer el mundo es percibir la realidad, interpretar a partir de las representaciones 

sociales que emergen en la cotidianidad y que se manifiestan con diferentes lenguajes.  Por 

ello, la comunicación y la realidad están vinculadas, “la palabra dicha fluye del mundo 

mismo a través de la lectura que de él hacemos” (Freire, 1981). 

Entonces, los sujetos interpretan la realidad de diferentes maneras, según el 

contexto en el que se encuentren y a partir de esto, forman su identidad y las subjetividades 

que serán la base de su propia representación del mundo y de la sociedad. La representación 

social se convierte en el canal a través del cual se comprende al otro y se   asume un lugar 

en la sociedad.  

Lo social implica comunicación, ya que es a través de ella que los individuos y los 

grupos establecen relaciones; cada sujeto aporta su propio conocimiento constituido a partir 

de experiencias, prácticas, formas de pensar y bagaje cultural que se dan desde la historia 

de vida, y en esa relación se construyen representaciones colectivas. Así, ese conjunto de 

conocimientos y circunstancias vividas, permiten interpretar y dar sentido a la realidad.  

Esta realidad es interpretada por los sujetos quienes le dan un significado subjetivo de un 

mundo coherente creado en su pensamiento. Siendo así, lo social es la exteriorización de las 

subjetividades culturales e históricas de cada individuo. 
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“Antes que nada concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, 

aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, la información que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o 

lejano” (Jodelet, 1986 p.473).  

En la actualidad, los jóvenes tejen diferentes tipos de relaciones, llámese amigos, 

familia, iglesia, escuela, vecinos y todas aquellas que se encuentran en las redes sociales, 

además de la información que circula en el ciberespacio y que proporciona connotaciones 

de la realidad. En consecuencia, los jóvenes se apropian de todos los saberes que 

encuentran en la cotidianidad, toman para sí lo que les interesa y a partir de esto, realizan su 

propia interpretación o lectura del mundo. 

El modo en que los jóvenes perciben y definen su cotidianidad es una construcción 

social colectiva, por lo que se puede abordar en términos de representaciones sociales. 

Éstas son un tipo de pensamiento social que conforma sistemas de valores, ideas y prácticas 

compartidos intersubjetivamente (...) (Jodelet, 1986 p. 469).  

5.1.3. Percepción 

La percepción es la forma en que el cuerpo se relaciona con el entorno y construye 

pensamiento.  La experiencia de mundo es un tejido que se establece entre el entorno y el 

cuerpo como canal que activa sensaciones. A partir de ellas se conecta, se posibilita la 

orientación y se relaciona con el mundo vivido.  Las sensaciones no se pueden objetivizar, 

por el contrario, hacen parte de la vivencia, la práctica, la experimentación y la conciencia, 

pues las sensaciones no son aprendidas sino son configuradas y adquieren significado en la 

praxis, es decir se perciben.  
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El cuerpo, experimentado siempre en forma directa como cuerpo propio y no como 

una exterioridad, es ante todo el órgano de la percepción, el órgano mediante el cual inició 

mi experiencia humana. Él es el centro a partir del cual se articula el mundo como 

horizonte que posibilita el que las cosas concretas se me hagan presentes; él es nuestro 

punto de orientación en torno al cual el espacio vivido se organiza.   (Husserl 1937, p. 266, 

citado por Herrera, 2010).  

La representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, y en ese 

sentido, la percepción es la que permite clasificar e interpretar esas sensaciones. Entonces, 

la percepción es un acto de conciencia que permite caracterizar la relación que se tiene con 

algo, es el tipo de experiencia intencional que conecta al sujeto con el mundo. La 

percepción permite hacer ideas acerca de los objetos y sus posibles componentes, pero en la 

medida que se amplía la relación con el otro o con el objeto, la percepción o la sensación 

que genera, puede cambiar.  

Entonces, la percepción permite interpretar la realidad, según las sensaciones que se 

experimentan en la relación con el contexto y con los otros. Sentir, es el conducto a través 

del cual la razón interpreta. Por ello, cuando una persona observa, siente, huele, palpa, 

escucha, su cerebro genera una imagen y, por ende, una sensación, y a partir de esta percibe 

y construye un significado, interpreta el objeto o situación. En un caso concreto cuando una 

persona se encuentra ante un objeto o situación nueva, sus sentidos envían una imagen al 

cerebro y una posible sensación, al experimentar, es decir, acercarse al objeto, tocarlo, 

surge la percepción y de ahí la significación a la relación que se establece con lo nuevo. 

Posteriormente, en otro encuentro con el mismo objeto, ya se tiene una idea de lo que 

genera ese momento u objeto. 
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 En la percepción efectiva, y tomada en estado naciente, anteriormente a toda 

palabra, el signo sensible y su significación ni siquiera idealmente son separables. Un 

objeto es un organismo de colores, olores, sonidos, apariencias táctiles que se simbolizan y 

se modifican una a otra y se ajustan una a otra según una lógica real que la ciencia tiene por 

función explicitar y cuyo análisis está muy lejos de haber acabado. Frente a esta vida, 

perceptiva, el intelectualismo es insuficiente, ora por defecto ora por exceso: el 

intelectualismo evoca, a título de límite, las cualidades múltiples que no son otra cosa que 

la envoltura del objeto, de donde pasa a una consciencia del objeto que poseería su ley o 

secreto, y con ello despojaría de su contingencia al desarrollo de la experiencia y al estilo 

perceptivo de su objeto. (Ponty, 1945, p. 60). 

En la sistematización de la experiencia relacionada con la lectura de mundo, la 

percepción es un concepto importante en la medida que hace parte de la interpretación que 

pueden hacer los jóvenes de su realidad, a partir de las experiencias y conocimientos que 

construyen en contexto. Cada persona percibe la realidad de acuerdo a sus vivencias y lee 

las situaciones de acuerdo a la sensación que le genera, es aquí, donde se crean entramados 

de saberes, pues cada sujeto, en este caso, cada estudiante, interpreta el mundo y la realidad 

de manera distinta. Aquí cabe mencionar a Escobar (2018) cuando dice que el mundo es un 

pluriverso de mundos que se encuentran y expresan sus concepciones de lo real, es decir, la 

multiplicidad de mundos. Sin embargo, esta diversidad se ve amenazada por la 

individualidad, ya que cada sujeto busca sus intereses personales y se olvida de la otredad. 

Por ello, la percepción que obtiene de estas relaciones puede transformar su forma de 

relacionarse con la realidad.  
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Es así que se hace necesario caracterizar la lectura de mundo que los jóvenes tienen 

y su forma de expresar lo que perciben, viven e interpretan de su realidad y su contexto, la 

imagen que crean y lo que comunican según sus experiencias, en consecuencia, entender su 

forma de leer y actuar.  

5.1.4. Otredad 

La Maestría en Comunicación Educación en la cultura presenta una perspectiva del 

concepto de comunicación, más allá del significado tradicional que considera este proceso 

como la simple trasmisión de información. El campo de la MCEC abre la posibilidad de 

replantear el concepto y relacionarlo con lo cotidiano, con la vida misma y dar valor al 

saber popular; considera la comunicación como la “afectación recíproca de los cuerpos”.  

La comunicación permite compartir saberes, en este sentido los saberes se entienden como 

las múltiples y diversas formas de expresión y de comunicación que permiten no solo 

transmitir información sino el contacto, el estar juntos, el tocar, mover y conmover a 

aquellos con los que se produce interacción y transformación del entorno, mediados por 

relaciones de convivencia. (Muñoz 2016, p. 19).  Entonces, la comunicación y el compartir 

saberes se da en todos los momentos y contextos de la vida, por lo tanto, la escuela y sus 

dinámicas hacen parte de ella.   

En esa reciprocidad de saberes y relaciones, también se construyen interpretaciones 

de mundo a partir de la lectura que realizan los participantes en la comunicación.  Por lo 

tanto, los participantes no son individuos aislados o abstractos, sino sujetos que interactúan 

e intercambian sus ideas, sentimientos, sensaciones, percepciones, críticas e 

interpretaciones de la realidad. Es así que se reconoce al “otro” como parte importante de la 

interacción, del contacto y de la convivencia en comunidad.   No siempre comunicamos 
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para seducir o para convencer discursivamente, ni siquiera para contar historias, sino que 

esencialmente comunicamos en el sentido de estar presentes en el colectivo, como en un 

organismo vivo en el que me encuentro conmigo mismo a través del otro y donde es posible 

compartir con quien es diferente y actúa en colectivo. (Muñoz, 2016. p. 19). 

Por consiguiente, es pertinente retomar el concepto de otredad y alteridad para dar 

bases teóricas y entender la interpretación que construyen los jóvenes de su propia realidad 

y lo que comunican a partir de esa lectura.  Por otra parte, como docentes, se hace necesario 

comprender y contextualizar la lectura de mundo que ellos tienen, lo que permite cambiar 

paradigmas frente a las prácticas del aula, y reconocer al otro como sabedor.  

 Para Lévinas (1999), citado por Fernández (2015), la alteridad es un proceso de 

comprensión generador de posturas en las personas, señala que el yo se construye en la 

alteridad porque ningún ser humano existe sin relación con el otro. Dicho de otra manera, la 

alteridad se concibe al reconocer al otro como parte de las relaciones y de la vida. 

Considerar que hay un otro, permite también reconocer la propia individualidad, pues me 

constituyo como sujeto en la medida que interactúo con un otro. La alteridad es colocarse 

como otro distinto dentro de la diferencia.  Fortalecer la alteridad puede ser una de las 

formas de mejorar las relaciones comunicativas personales y con el entorno, pues entender 

que hay un otro que hace parte de la vida y del mundo, es re-conocer que la común - unidad 

está conformada por individuos que se unen en colectividad y crean saberes colectivos. 

Asimismo, Lévinas (1975), citado por López M. (s.f.) considera que la identidad 

individual se relaciona con la alteridad en la medida que el sujeto interactúa, en primer 

lugar, consigo mismo, reflexiona y se reconoce como sujeto y a la vez, admite que hay un 

exterior. En segundo lugar, reconoce que tiene una relación con el mundo que lo rodea y 
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que esa relación hace parte de la construcción de su propia identidad, es decir, de su modo 

particular de ser.  En tercer lugar, alude al enfrentamiento entre la identidad y la alteridad a 

través del lenguaje, en el encuentro con el otro y la aceptación de la diversidad y la 

pluralidad. Es así que, el lenguaje y la comunicación permiten manifestar la alteridad.  

En efecto, la alteridad requiere de un carácter ético, ya que debe existir el respeto 

por el otro, la empatía, la admiración, el apoyo y el convencimiento por la defensa de los 

derechos colectivos, condición necesaria para la construcción de un mundo distinto. Con 

esto se quiere decir que en la alteridad no hay cabida para el egocentrismo y el solipsismo; 

la alteridad hace referencia a la interacción humana dentro de cualquier contexto. En este 

sentido, la identidad no es algo que se fundamente en la individualidad, por el contrario, es 

necesario reconocer al otro y al entorno, es decir, la otredad. En este orden de ideas, la 

alteridad se construye mediante los tipos de relaciones afectivas y simbólicas. Gómez 

(2006) atendiendo a Lévinas (1993), plantea que uno es para el otro lo que el otro es para 

uno; en el reconocimiento del otro como prioridad el yo asume intrínsecamente que no 

puede vivir sin el otro. 

  Teniendo en cuenta que la escuela es un espacio en el que se construyen relaciones, 

es necesario priorizar la alteridad.  A la escuela como formadora de generaciones, le 

compete esta realidad y le toca jugar un nuevo rol en su proceso de gestación de un 

ciudadano integral. Expuesta esta situación, es necesario encontrar la alteridad en la 

prosecución escolar porque puede constituirse un factor que descubra nuevas aristas para el 

abordaje de la realidad (González, 2009a., p. 892).  

Por esto, las relaciones que se dan en la escuela deben ser el eje principal de 

formación que conlleve al acercamiento de un mundo más socializado y de sana 
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convivencia. A partir de la reflexión sobre la alteridad, se puede entender que en la 

interacción existe el conflicto, pero el reconocimiento y respeto por el otro pueden mitigar 

los vacíos de conocimiento y mejorar las relaciones que tanto nos preocupan.  

No obstante, la educación no es únicamente producto del pensamiento y la acción 

de los educadores, de los maestros y maestras de escuela, sino que está integrada por 

múltiples factores sociales, por la constitución familiar, el sentido de la vida en familia, los 

grupos sociales predominantes, valorados o reconocidos en esa comunidad, etc.   

(González, 2009b., p. 712).  

En resumen, el concepto de alteridad, hace parte de la lectura e interpretación de 

mundo que realizan los jóvenes, pues es en las relaciones que establecen, donde se 

construyen sentidos y saberes. 

5.15. Identidad  

El concepto de identidad es definido como un conjunto de rasgos que caracterizan a 

una persona.  La formación de la identidad es un proceso complejo de construcción de su 

personalidad desde los primeros años de vida, pero este proceso transcurre en un contexto 

sociocultural específico, a través de la mediación de los adultos y la influencia de normas y 

patrones sociales definidos. (Hernández, 2004). Sin embargo, la Identidad se ha instaurado 

como un concepto diferencial que designa movilidad, transformación, cambio, suturas 

temporales, un proceso. Es decir, el sujeto no nace determinado con una identidad última, 

sino que la identidad es un proceso de constitución nunca acabado. (Navarrete, 2015 p. 

477).  En ese proceso, el sujeto decide qué aspectos incorporar a su formación que hacen 

parte de lo que lo identifica ante otros. En otras palabras, en la relación con los otros es que 
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se forma la identidad, pues de manera individual se compara con los demás, toma lo que le 

aporta y fortalece su propia esencia. Al mismo tiempo el concepto identidad es polisémico, 

ya que comprende el aspecto social y el personal. Lo social hace énfasis en las relaciones, 

normas y estatus que adquiere una persona del contexto en el que se desenvuelve. Lo 

personal está ligado a las construcciones sociales que circulan en lo colectivo y a los 

estereotipos impuestos por la sociedad. 

Distintas disciplinas se han preocupado por abordar este concepto desde el campo 

de lo social, visto desde escuelas de pensamiento, que aportan argumentos para comprender 

la formación de la identidad.  Asimismo, la identidad es lo que sitúa a un individuo en el 

mundo de lo moral, al reconocer que el otro hace parte de su contexto y que también tiene 

una identidad de lo que es. Por lo tanto, la identidad ubica a una persona en el campo de lo 

social. Es así que la formación de la identidad es un proceso que articula el reconocimiento 

de la individualidad y lo social, en el que se establecen relaciones y aprendizajes. Si bien es 

cierto que la identidad social es producto de la historia y del contexto, también lo es que la 

acción social del sujeto no se agota en la integración, porque “el actor puede manipular su 

identidad sin ser totalmente tragado por ella”. (Navarrete, 2015 p. 471)  

Por otra parte, la identidad también se desarrolla desde la identidad cultural, en la 

interacción con la comunidad y/o grupo social al que pertenece. Entonces, es necesario 

reconocer la identidad como expresión de lo diverso, pues al asumir la individualidad y los 

atributos personales, se instaura la diferencia, ya que esta permite visibilizar el pluriverso, 

la presencia del otro, lo multicultural. 
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 Desde este punto de vista, retomar el concepto de identidad en relación al contexto 

escolar, específicamente con jóvenes entre 13 y 15 años, permite pensar que su identidad es 

un entramado de afinidades entre los grupos sociales a los que pertenece (familia, amigos) 

y la lectura e interpretación que hace del mundo que lo rodea y su propia realidad. 

Entonces, es necesario comprender su sentipensar para entender sus puntos de vista, su 

vida, sus formas de actuar y representaciones mentales ante diferentes situaciones.  

Aunque cabe señalar que la identidad puede variar de manera superficial, en la 

medida que el contexto determine ciertas formas de relacionarse y de ser en el mundo, 

influenciado por las situaciones que se vayan dando.  Hecho que permite construir 

significados, transformar y/o fortalecer paradigmas y formas de actuar. En los jóvenes este 

aspecto puede ser más notorio, ya que se encuentran en un proceso de cambios y búsqueda 

de aceptación por un determinado grupo.  

La identidad se hace necesaria (para los sujetos, agencias, instituciones, grupos 

sociales) porque requerimos de una que nos identifique, que nos dé una posición, un lugar 

en el mundo (social), que nos permita nombrarnos, ser nombrados y que nos distinga de los 

demás, de los otros, todo ello bajo la lógica de que no sería posible una identidad que no 

postule al mismo tiempo una alteridad. Sin la otredad no sería posible la identidad 

(histórica, discursiva, contextuada) sino la mismidad, o una identidad idéntica a sí misma.   

(Navarrete, 2015 p. 477). 

5.1.6. Pedagogía decolonial 

El término pedagogía, definido por la RAE, indica que es la “capacidad para 

enseñar o educar. Práctica educativa o de enseñanza en un determinado aspecto o área”. 
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En este sentido, la pedagogía es concebida como el conjunto de prácticas que se desarrollan 

en la escuela para que el estudiante adquiera unos conocimientos. Este objetivo se ha 

mantenido a través de la historia, razón por la cual, el docente mantiene unas prácticas que 

insisten en la transmisión de conocimientos, en mantener una comunicación unidireccional 

e invisibilizar los saberes de los estudiantes. Las exigencias institucionales frente a planes 

de estudio, currículo, PEI, entrega de evidencias, porcentaje de pérdida, entre otros 

requerimientos, encasilla el desarrollo de los encuentros de aula y la cátedra magistral 

queda como la forma más fácil y rápida de enseñar. Sin embargo, el maestro encuentra el 

dilema permanente entre enseñar por cumplir u orientar para pensar. 

Así pues, la MCEC ofrece una perspectiva diferente en la medida que permite 

problematizar el campo educativo y replantear la concepción de educación - comunicación 

- cultura, a la vez que amplía la visión del maestro y aporta saberes que transforman 

paradigmas; tanto que detenerse a repensar el ámbito escolar y las relaciones que en él se 

establecen, es una muestra de la intención de romper esquemas tradicionales y 

hegemónicos de la escuela.  Es decir, pensar en la posibilidad de lo que Sousa (2010) 

plantea como una “ecología de saberes”. El reconocimiento de la diversidad y pluralidad de 

saberes más allá del conocimiento científico y epistemológico. El reconocimiento del saber 

que posee cada individuo, saber que se construye desde la vivencia personal, la práctica y 

experiencia colectiva, y que se mantiene oculto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario y urgente retomar los planteamientos 

que existen acerca de la pedagogía decolonial y los aportes que hace para generar cambios 

en la práctica docente y, por ende, en las relaciones que se tejen en el campo educativo. Al 

respecto, Walsh (2007) menciona la necesidad de construir procesos educativos que hacen 



98 
 

pensar y actuar críticamente y de otro modo, enfrentando y desafiando las relaciones y 

estructuras dominantes y, a la vez, dirigiéndose hacia el desarrollo e implementación de una 

pedagogía y praxis no sólo crítica sino decolonial (p. 26). Entonces, la pedagogía 

decolonial reconoce al otro y la diversidad de pensamientos, culturas, saberes y prácticas 

que hacen resistencia a un modelo tradicional, patriarcal y hegemónico de poder que 

impone formas de ser en la sociedad.  

Desde el contexto educativo, el pensamiento y pedagogía decolonial exigen del 

docente romper los esquemas dominantes de poder, valorar y reconocer que el otro, el 

estudiante, posee conocimiento, lleva consigo un conjunto de saberes y una lectura de 

mundo desde su experiencia. Por ello, implementar una pedagogía crítica y decolonial 

implica transformación en las formas de pensar, sentir y percibir la realidad.   

Por consiguiente, pensar en un giro o, mejor dicho, un vuelco decolonial en torno al 

conocimiento y a la educación requiere tomar con seriedad tanto las contribuciones como 

las implicaciones de historias locales y de epistemologías negadas, marginalizadas y 

subalternizadas. Requiere también una atención a la formación de conexiones dialógicas 

entre ambas. Pero tal vez más importante aún, una atención política y ética a nuestras 

propias prácticas y lugares de enunciación con relación a estas historias y epistemologías, a 

las intervenciones que podemos emprender para construir y generar conciencias políticas, 

metodologías descolonizadoras y pedagogías críticas. Para enfrentar la hegemonía y 

colonialidad del pensamiento occidental, es necesario, además, enfrentar y hacer visible 

nuestras propias subjetividades y prácticas, incluyendo nuestras prácticas pedagógicas. 

(Walsh, 2007, p. 33) 
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Es aquí donde surge la necesidad de indagar por la práctica docente en un contexto 

que se cree, aporta unos saberes y construye representación de la realidad en los jóvenes. El 

primer paso para alcanzar un pensamiento decolonial es la problematización y 

deconstrucción de prácticas y la re-construcción de propuestas pedagógicas, que conlleven 

a la formación de ciudadanos críticos que identifiquen su problemática social, cultural y 

política, la necesidad de transformar y proponer acciones que transgredan el límite de lo 

establecido. Interpretar la lectura de mundo que hacen los estudiantes, reconocer sus 

saberes y juntos, reflexionar sobre la importancia de su conocimiento y el impacto que 

puede tener en su realidad. 

 5.2.  Teorías y conceptos originados en la experiencia.  

La sistematización de la experiencia “Más allá de lo académico, lectura de mundo 

interpretada por jóvenes”, aporta a la construcción de conocimiento y al cambio de 

paradigmas escolares. Permite contextualizar la lectura desde un campo distinto a lo 

curricular y lo acostumbrado. El ejercicio lector más allá de lo académico pretende generar 

nuevos espacios de encuentro, conversación, empatía, escucha, trabajo colaborativo, en el 

que se reconoce al otro como parte del contexto y como portador de un saber valioso que 

debe ser visibilizado.   

En este sentido, el concepto de “lectura de mundo” mencionado por Freire (1984), 

se contextualiza en la actualidad y se vivencia en la dinámica escolar de la población 

objetivo de esta investigación, a partir de los encuentros para compartir saberes e 

interpretaciones sobre la relación que establece cada estudiante con el texto y el contexto en 

el que se encuentra. Es así que, leer no se limita a las obras literarias del plan lector, sino 
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que se rompe el esquema curricular para llevar al aula nuevos textos, en todas sus 

categorías, que se comparten desde la experiencia de los participantes, lo que permite 

conocer su saber, su sentir y su interpretación del mundo y la realidad.  Porque leer, como 

lo plantea Egaña (1987) (...) no consiste simplemente en un problema de significado de 

palabras, sino que implica algo más amplio, y es que el lector aporta suficiente experiencia 

y el bagaje conceptual indispensable para poder entender cabalmente lo que está leyendo 

(p. 98). Desde este punto de vista, la sistematización de la experiencia, hace aportes al 

campo de la comunicación y la educación, en la medida que pretende:  

Reconocer los saberes de los estudiantes con respecto a su percepción e interpretación del 

mundo, a partir de la lectura que realizan desde su contexto. 

Tal como se muestra en el ejercicio que se realizó con respecto a la obra pictórica de 

Frida Kahlo, los estudiantes expresaron su sentir al ver las imágenes y relacionarlas con 

aspectos puntuales de su vida. Además, compararla con la experiencia y situación de otros 

compañeros, lo que fortalece la empatía y el entender al otro. Aquí se reitera la importancia 

del concepto de otredad. También, el pensamiento crítico y argumentativo de cada 

participante, así como su capacidad para manejar emociones y compartir su pensamiento 

con otros.  

Posibilitar nuevas estrategias para cambiar las rutinas de lectura tradicional que se 

mantienen en el aula. 

La experiencia docente y el afán por acercar a los estudiantes a la lectura, inquieta al 

maestro a buscar nuevas estrategias que relacionen el contexto y la cotidianidad de los 

estudiantes con la escuela, y cierre la brecha que se forma al continuar mostrando la escuela 

como un campo intelectual distante de la realidad. Por ello, la lectura más allá de lo 
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académico, es un espacio que permite relaciones horizontales, en las que estudiantes y 

docentes interactúan, se enriquecen y crean redes de conocimiento.  

Reconocer las habilidades de los estudiantes y sus capacidades de liderazgo. 

En el trabajo efectuado con los grupos focales, se evidencia que los estudiantes se 

sintieron importantes, en la medida que se reconoció su palabra y se dio valor a esos 

saberes que poseen y que, no habían tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades en 

diferentes temas y campos. En esta parte de la experiencia, al preguntarle a los estudiantes 

cuál sería su aporte al campo académico, inicialmente expresaron que no tenían nada que 

aportar porque al colegio se va a aprender y ellos no son los expertos. Sin embargo, en el 

desarrollo de la conversación y la contextualización de textos, lograron identificar muchas 

habilidades y saberes que pueden compartir con otros y ayudar en diversos aspectos. 

Algunos hablaban de los conocimientos con las herramientas tecnológicas, como editar;  

otros en el campo de lo artístico, expresaban su capacidad para crear coreografías y enseñar 

a otros; en lo audiovisual, manifestaron la disposición para hacer videos tipo tiktok, que 

sirvieran como recordatorio o para reforzar temas específicos; en otros casos, se 

reconocieron con habilidades para la matemática y expresaron el deseo de ayudar a 

aquellos compañeros que parecen relegados por no comprender los temas. 

Valorar el significado de las relaciones familiares y su importancia para el buen vivir. 

La experiencia lectora y las entrevistas, dejan ver que para los estudiantes el 

concepto de familia es valioso, sin importar sus integrantes o tipo de familia. Lo realmente 

importante es aquello que se construye dentro del hogar, los valores que se forman, el 

ejemplo que siguen, así como la fortaleza para poder cambiar las situaciones con las que no 

están de acuerdo. Por otra parte, el reconocimiento por el esfuerzo que les dan los padres 
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y/o cuidadores, para que se formen como personas transformadoras de la realidad. Esto se 

traduce, como el buen vivir, pues son conscientes que el buen vivir no representa lo 

material y la abundancia, sino la tranquilidad y la oportunidad de contar con el otro en todo 

momento, llámese otro a los familiares, amigos o compañeros, y la posibilidad de hacer 

parte de un ambiente armónico y justo. 

Reconocer los saberes que los estudiantes han construido con el uso de las nuevas 

tecnologías y que los docentes desconocen. 

El confinamiento que se dio en el 2020, permitió visibilizar muchas destrezas y 

conocimientos que poseen los estudiantes, y que en el aula presencial no eran evidentes, por 

la dinámica tradicional. Es importante reconocer que, en diferentes ocasiones, la relación 

del joven con la tecnología se cataloga como pérdida de tiempo y se asocia con el ocio. Sin 

embargo, se observa que los estudiantes exploran, leen, analizan y manejan información 

desde diversas fuentes, algunas de ellas, desconocidas por el maestro. Es así que los 

jóvenes leen desde lo visual, lo icónico, lo digital, lo virtual y allí infieren y construyen 

conocimiento. 

Fomentar la importancia del trabajo cooperativo como forma de reconocimiento del otro. 

El trabajo cooperativo se puede ver desde dos aspectos: uno, en la medida que los 

estudiantes expresan su disposición para ayudar y enseñar a otros, sin embargo, manifiestan 

la necesidad de conocer e interactuar con los compañeros, en espacios más cercanos, es 

decir, fuera de la rigidez de la clase. Dos, en la virtualidad, también se hace necesario el 

trabajo colaborativo y la interacción con los demás, así como el reconocimiento del otro, 

incluso en la distancia, se necesita el acompañamiento y escucha por parte de los demás. 
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Incentivar el respeto por la diversidad individual y colectiva, así como el cuidado de otro y 

del entorno.     

A partir del ejercicio lector y de escuchar, se reconoce el saber del otro, así como la 

diversidad de pensamiento y la importancia de respetar la postura u opinión de cada 

persona, comprender sus formas de actuar e interactuar, ya que están relacionadas con su 

interpretación del mundo y la realidad.  Los encuentros de lectura que se desarrollan en las 

clases, dan la oportunidad de identificar, escuchar, entender, interpretar la situación de cada 

participante, generar empatía, transformar las relaciones y la convivencia escolar. Además, 

el acercamiento a diferentes textos y su análisis colectivo, también funciona como un 

ejercicio de reconocimiento de sentimientos y situaciones encontradas que los jóvenes 

llevan en su interior, y que, con la lectura lineal y literal, no se puede explorar y compartir, 

En la posición del maestro, permite conocer a sus estudiantes y entender muchas de sus 

formas de actuar y de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo 

rodea. Por otra parte, la lectura de mundo, y el ejercicio colectivo de interpretación, permite 

analizar formas de comunicar, de cuidar el entorno y hacer parte de la transformación 

social. 

5.3. Debate teórico 

La experiencia de la lectura de mundo permite establecer relación desde diferentes 

perspectivas teóricas y prácticas sobre la interpretación que hacen los jóvenes y sus formas 

de leer más allá de lo académico. 

Desde lo teórico se tomaron los postulados de Paulo Freire con respecto a la lectura de 

mundo que antecede la decodificación de signos convencionales. Desde esta mirada se hace 
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énfasis en la importancia de reconocer los saberes de los jóvenes, basados en su propia 

experiencia y las formas en que pueden relacionar su contexto con los diferentes tipos de 

textos que circulan en el entorno. 

Por otra parte, Daniel Cassany y su concepción sociocultural de la lectura, muestra 

que el acto de leer es un ejercicio social, que conlleva la construcción de saberes e 

interpretaciones de los textos, a partir de la relación que se establece con los otros. En este 

sentido, tiene relación con los postulados de Freire, en la medida que la lectura de mundo y 

la concepción sociocultural se enfocan en la connotación que el lector hace de la realidad y 

la conexión con la diversidad textual. 

Denise Jodelet, aporta el concepto de representación social en la cual manifiesta que 

en la medida que un sujeto se relaciona con los demás y con el mundo, crea 

representaciones e interpretaciones de la realidad, es decir, lee el mundo. Así, a través de la 

percepción y las sensaciones, cada persona construye saber, interpreta su realidad y la 

comunica. 

En esta misma línea, Edmun Husserl enfatiza el concepto de percepción, en el cual 

plantea que, a través del cuerpo y los sentidos, se construyen ideas e interpretaciones de la 

realidad, lo que forma representaciones.  

Desde lo pedagógico, se menciona a Catherine Walsh y su concepción de Pedagogía 

decolonial, lo que invita a transformar prácticas educativas que generen pensamiento crítico 

y se rompan los esquemas de poder que han hegemonizado las prácticas docentes. En 

cuanto al acto de leer, se relaciona en la medida que es necesario leer e interpretar el mundo 

y salir de las rutinas tradicionales del plan lector y el análisis literario convencional. 

Reflexionar y visibilizar los saberes de los jóvenes y hacerlos partícipe de su proceso. 



105 
 

En la medida que se visibilizan los saberes de los otros, se atiende a la concepción 

que tiene Emmanuel Lévinas con respecto a la Otredad, ya que considera que el otro se 

construye a partir de las relaciones con los demás. Asimismo, la identidad se forma en el 

reconocimiento del otro.  

Con relación al Ser (actitudes, valores, principios). 

Con esta experiencia se resalta el valor de la otredad, el cual es invisibilizado en la 

dinámica escolar. La relación con el otro se desconoce o ignora en el quehacer diario de la 

escuela. Por esto, la investigación pretende mostrar la necesidad de valorar la relación con 

el otro, el trabajo colectivo, el respeto por el pensamiento del otro, la escucha, la empatía, la 

comunicación asertiva, etc.  

A partir de la lectura más allá de lo académico, se observa que la conversación 

entorno a un texto, permite construir y complementar conocimientos, así como crear nuevas 

relaciones entre compañeros. Al escuchar las intervenciones de los muchachos, la 

perspectiva del maestro es distinta. Siempre se ha creído que el maestro es quien sabe y 

quien tiene la voz en el aula, pero al dar la oportunidad al joven de hablar, de dar a conocer 

su propio contexto desde su voz y su sentir, se conoce realmente quién es y cómo percibe la 

realidad en la que vive. 

“Leer es un verbo transitivo» y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, 

sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género 

discursivo, en cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Aprender a leer 

requiere no sólo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, sino también adquirir los 

conocimientos socio culturales particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de 

lectoescritura”. (Cassany, 2006). Desde este punto de vista, los conversatorios alrededor de 
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un texto, favorecen la visibilización de saberes que tienen los jóvenes, en la medida que 

cada participación es importante y por ello, escuchada por los demás, también fortalece la 

capacidad discursiva de los muchachos y la recuperación de la confianza en sí mismo y en 

el otro. Así, a mediano y largo plazo, se aporta a la transformación de la convivencia y la 

relación con el otro. 

 Con Relación al Hacer (habilidades y destrezas). 

La experiencia es enriquecedora, ya que los aprendizajes que emergen tienen que 

ver con la práctica docente, en esa medida se reitera que es necesario e importante cambiar 

las rutinas pedagógicas, buscar estrategias, innovar en el aula, tener en cuenta los intereses 

de los estudiantes y generar espacios para construir conocimiento. Entonces, cuando la 

lectura sale del concepto tradicional y abarca nuevos espacios, permite hacer lectura de 

mundo, explorar nuevas habilidades, discursos, y transformar pensamiento. 

Por otra parte, la experiencia de leer más allá de lo académico, hace que los jóvenes 

movilicen sus formas de interpretar la realidad, relacionar la cotidianidad con los textos y 

de esta manera, fortalecer sus habilidades comunicativas.  Cada comunidad, cada ámbito y 

cada institución usan el discurso de modo particular, según su identidad y su historia: los 

propósitos con que se usan son irrepetibles, propios; el rol que adoptan el autor y el lector 

varía (Cassany, 2006, p. 6). 

Con respecto a la parte emocional, la lectura de mundo concede a los estudiantes y 

al maestro el gusto y la pasión por leer, consultar y relacionar con su propio conocimiento, 

así como crear sinergia con sus semejantes. 
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CAPÍTULO 6 

Socialización de resultados de la sistematización, balance y prospectiva de la 

experiencia sistematizada 

La experiencia sistematizada se socializa inicialmente, como propuesta de 

investigación, ante los compañeros investigadores que hacen parte del grupo de estudiantes 

de la Maestría en Comunicación Educación en la Cultura MCEC. A partir de esta 

intervención, el público hace los aportes que considera pertinentes, con respecto a los 

referentes bibliográficos que pueden sustentar esta investigación.  

Posterior a presentar la propuesta ante el grupo y definir el subcampo de 

investigación, la facultad de comunicación y el programa de la maestría, asignan director de 

tesis, quien escucha la propuesta, hace sus apreciaciones y encauza el proceso.  

Con la orientación de los docentes de la maestría, se conocieron otras metodologías 

investigativas, diferentes a la monografía, dentro de estas, la sistematización de 

experiencias. Dadas las características de la sistematización, esta permite organizar, 

clasificar y reconocer los saberes que circulan en el ámbito académico y en diferentes 

colectivos populares. Por ello, el equipo investigador, decide aplicar esta metodología, pues 

hace posible visibilizar los saberes que circulan en el aula y las redes de conocimiento y 

relaciones que se tejen desde los encuentros de lectura más allá de lo académico. 

En el contexto escolar, y teniendo en cuenta que, para las investigadoras, la 

experiencia es enriquecedora y permite fortalecer la comunicación estudiante docente, se 

decide presentar y narrar la experiencia ante los compañeros de área, en este caso, los 

docentes de humanidades, de las instituciones que son el campo de investigación. Esta 
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socialización se realiza de manera virtual, debido a la situación de confinamiento. Por tanto, 

en esta presentación se narran algunas de las actividades que se realizan con los estudiantes 

y los resultados de las mismas.  

Otro espacio de socialización de la experiencia, se da en el trabajo pedagógico de 

una de las asignaturas de la maestría, con el docente Camilo Acosta, quien dirige el espacio 

radial Educación al tablero, a través de Facebook Live. En este espacio, se transmitió en 

vivo la experiencia, lo que fue un momento emotivo, pues permitió dar a conocer los 

avances de la sistematización y los objetivos concretos de este trabajo, así como despertar 

el interés en otros maestros, por conocer y aplicar nuevas estrategias de lectura. Estrategias 

que favorezcan nuevos encuentros y formas de ver la academia, construir conocimiento y 

reconocer los saberes y experiencias de los estudiantes y maestros. Además, se pretende, 

participar en encuentros nacionales de pedagogía, en los que se dé a conocer la experiencia. 

Es así que la investigación, se encuentra inscrita en el VI Encuentro Internacional y 

VII Nacional De La Red Lectura Escritura En Educación Superior: Encuentros y 

Desencuentros en las Investigaciones sobre Lectura Y Escritura, que se llevará a cabo del 

19 al 21 de agosto de 2021 – Modalidad Virtual.  La Red de Lectura y Escritura en 

Educación Superior (REDLEES) invita a estudiantes, profesionales, investigadores y a la 

ciudadanía en general a reflexionar en torno a las múltiples formas de analizar los procesos 

de lectura y escritura, en una sociedad cada vez más compleja y cambiante.  

La participación en este encuentro será con una ponencia en el eje temático Lectura, 

escritura y nuevas ciudadanías, haciendo énfasis en la Lectura para la formación en 
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ciudadanía. Se pretende fortalecer los conceptos de lectura no académica y su relación con 

la otredad y la contextualización de los textos. 

Dentro de los productos para dar a conocer la investigación, se cuenta con diferentes 

recursos: 1) documento de investigación que abarca la sistematización y narración de la 

experiencia, así como su interpretación a la luz de diversos autores; 2) evidencia 

audiovisual de entrevistas realizadas a sabedores, estudiantes y maestros; 3) archivo digital 

de los resultados del ejercicio lector, por parte de los estudiantes; 4) compilación de audios, 

en los que los estudiantes narran sus experiencias; 5) matriz de análisis e interpretación de 

encuestas, entrevistas y resultados del trabajo con los grupos focales; y 6) sistematización 

de la participación en pasantía virtual con la temática de tertulia literaria.  

 

6.1. Balance. Presentación de las reflexiones sobre la sistematización 

Esta investigación surge por la necesidad de proponer espacios innovadores, de 

encuentro en el aula, que posibiliten experiencias significativas, con las cuales se explore 

nuevas formas de leer y de comunicar, así como tejer redes de saberes y mejorar las 

relaciones entre los estudiantes y maestros.  La experiencia en el aula, demuestra a las 

docentes investigadoras, que el ejercicio estandarizado de “leer” lo que establece el 

currículo y hacer énfasis en el análisis literario convencional, no da resultados satisfactorios 

frente al proceso y fortalecimiento del pensamiento crítico.  

La tarea de mostrar resultados cuantitativos (nota) de un área básica y a la vez, 

cumplir con los requerimientos para mejorar las pruebas estandarizadas, limita la 

oportunidad de presentar nuevas formas de interpretar la realidad. Es así que se propone, 
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desarrollar actividades de lectura más allá de lo académico, con las que se interprete la 

realidad y el contexto, además conocer a los estudiantes en su cotidianidad, su sentir, sus 

vivencias, sus habilidades, sus dificultades, sus inconformidades y sus expectativas frente a 

la vida real, a la vida académica y lo que son y quisieran ser.  

Entonces, las tareas del docente deben estar encaminadas a conocer o acercarse a los 

intereses de los estudiantes, saber sobre su relación con los demás, sus temores, su forma de 

relacionar la realidad con los diferentes textos, fomentar construcción de conocimiento 

colectivo, la importancia de escuchar y reconocer al otro, así como la libertad para expresar 

sus ideas y vivencias espontáneamente, sin temor a la nota.  

La experiencia de lectura permite reconocer el saber de cada joven, sin recurrir a la 

consulta académica.  Posibilita la socialización de saberes que construyen en otros ámbitos, 

diferentes al aula (casa, redes, amigos, entorno familiar - cultural, social). El encuentro de 

lectura se convierte en una excusa para compartir experiencias, hacer catarsis, conocer al 

otro y respetar sus ideas, aprender a escuchar, desaprender paradigmas, hacer parte del 

trabajo cooperativo y pensar críticamente. Además, reconocer que los estudiantes sí leen, y 

lo hacen en diferentes contextos, en los cuales aprenden más allá de lo académico. 

 Por otra parte, esta forma de leer, es un trabajo que se desarrolla desde hace varios 

años, en la práctica docente de las investigadoras, sin embargo, no se tenía documentada y 

se subvaloraba la experiencia. Es así que, la participación en la MCEC, motiva la idea de 

sistematizar la experiencia y visibilizar este saber como estrategia de lectura. Por lo tanto, 

se inicia el proceso para legitimar la propuesta, y organizar el plan de trabajo.  

Se continúa con la práctica en el aula de manera presencial, hasta que surge la 

situación de confinamiento. Estos cambios en los planes, generan incertidumbre, ya que, 
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por una parte, la pasantía internacional se detuvo y con ello, la posibilidad de conocer otras 

propuestas de lectura, así como dar a conocer la propia experiencia. Sin embargo, el deseo 

y entusiasmo de continuar con la idea de investigación y hallar otros colectivos que 

pudieran aportar a la investigación, conduce a explorar otros campos de lectura en el 

ámbito virtual.  

En esta búsqueda se encuentra “Comunidades de Aprendizaje”, institución que 

permitió conocer y participar en las tertulias literarias, propuesta que se asemeja al trabajo 

que se desarrolla en el aula y que permite el diálogo de saberes. En esta participación, se 

conocieron otros textos que también se pueden llevar al aula, que fortalecen y aportan 

herramientas para continuar con el trabajo de la lectura no académica, que construye 

pensamiento crítico, y permite reconocer y valorar los saberes y habilidades de los 

estudiantes. 

Por tanto, se generó incertidumbre, pues ya no se podía desarrollar el encuentro 

lector de manera presencial con los estudiantes, hecho que llevó a buscar estrategias y 

espacios virtuales, hacer uso de plataformas y organizar los tiempos para socializar, 

teniendo en cuenta los recursos tecnológicos y de conectividad que estaban al alcance de 

los estudiantes, así que se recurre a Google Meet, Zoom, Whatsapp, llamada telefónica, 

grabación en audio o pantallazos de los escritos de los estudiantes, para establecer 

comunicación con ellos y crear redes de conocimiento y socialización, desde la lectura de 

diversos textos. 

Estos encuentros lectores, además de posibilitar el acercamiento estudiante maestro, 

permite a las docentes investigadoras enriquecer su saber y su práctica, en la medida que se 

exploran nuevos territorios pedagógicos, y se fortalece su propia interpretación de la vida y 
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del sentido de la escuela. También generan un ambiente cercano en el que se analiza la 

realidad, ya que cada participante tiene la oportunidad de expresar su sentir. Es aquí, donde 

las maestras investigadoras afianzan su relación con los otros y se replantea el sentido y el 

objetivo de la educación. Es decir, se rompe la idea hegemónica de la cátedra académica, en 

la que el docente es el poseedor del conocimiento y no se reconoce el saber del otro. 

Asimismo, el reconocimiento personal y la intención de desaprender prácticas 

estandarizadas y proponer nuevas formas de encuentro y de construcción de conocimiento, 

aporta otras formas de comunicación y crecimiento personal. 

En relación con los objetivos planteados para esta sistematización, se observa que se 

cumplieron a cabalidad, teniendo en cuenta que:  

Se identificaron las formas de lectura no académica que tienen los jóvenes entre 13 

y 15 años, de las IED planteadas como campo de investigación. Es así que se concluye que 

los jóvenes no solo acceden a literatura convencional, sino que leen otros tipos de textos 

que encuentran en el campo virtual, de los cuales aprenden e interpretan situaciones y 

contextos. Son lectores de videos, memes, música, documentales, discursos de youtuber y 

tiktokers, publicaciones de facebook, snapchap, entre otros. Hacen uso de aplicaciones para 

leer y escribir como watpad y descargan textos en PDF.  

En cuanto al concepto de familia, identidad y otredad que construyen los jóvenes, a 

partir de sus formas de lectura, se observa que:  la familia es primordial  para ellos y 

reconocen que hay diferentes tipos, consideran que necesitan apoyo para formarse como 

personas, sin embargo, son conscientes que los padres o acudientes, están ocupados por 

cuestiones laborales, por lo tanto, deben asumir responsabilidades académicas y demás,  
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por sí solos, aunque extrañan la compañía, por eso la relación con los amigos es catalogada 

como parte de la familia. 

La identidad representa la formación de su propia personalidad, lo que piensan y 

sienten; son críticos frente a lo que ofrece el ciberespacio y las redes sociales y toman lo 

que creen que les puede servir. Reconocen que tienen modelos a seguir asociados con un 

familiar cercano, quien tiene características que les llama la atención o quisieran imitar por 

sus valores, carácter o forma de enfrentar la vida. Sin embargo, algunos consideran que la 

apariencia física afecta su propia identidad, en la medida que los comentarios y 

apreciaciones de otros, desmotivan el reconocimiento de sí mismo, de sus capacidades, 

habilidades y saberes. 

La otredad es un concepto que no manejan de manera explícita, sin embargo, 

extrañan la cercanía, el encuentro presencial, la relación con el otro, los momentos para 

conversar, reír y compartir experiencias. Están en proceso de reconocimiento propio y del 

otro. En ese proceso, es necesario generar estrategias que les permita reconocer sus propias 

habilidades y talentos, ya que les cuesta expresarlo ante los demás, por esa misma razón, se 

les dificulta valorar el saber del otro.   En ese sentido, los encuentros de lectura, son un 

espacio propicio para consolidar el diálogo, la empatía, el reconocimiento del otro, el valor 

de sus propios saberes y el de su par.  

Con el confinamiento se confirma que las relaciones personales presenciales son 

esenciales para la vida, ya que es en la interacción cara a cara con el otro, en la cercanía, en 

la conversación, que se fortalecen las relaciones. Esto no significa que la comunicación 

virtual que se ha dado, no sea importante o no cumpla alguna de estas funciones, sino que 

la mediación tecnológica no reemplaza la posibilidad de sentir el encuentro real con el otro 
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y fortalecer un vínculo personal más profundo. El contacto visual, el lenguaje corporal, el 

tono de la conversación es mucho más cercano cuando el encuentro es presencial. Además, 

cuando los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con el otro, intercambiar ideas, 

discutir, tocar el brazo del compañero, leer sus gestos, consolidan la otredad. 

En cuanto a las formas de lectura que tienen los jóvenes y su relación con el 

contexto académico, es importante romper paradigmas frente a lo que deben o no leer los 

estudiantes, pues la diversidad de los textos que circulan en el ciberespacio y que los 

jóvenes conocen, se pueden integrar con lo académico. En este sentido, es pertinente 

ampliar los campos de lectura y llevar al aula las diferentes tipologías textuales que los 

estudiantes consultan y leen en otros contextos. Este ejercicio permite consolidar cuatro 

aspectos: 1). Conocer de cerca los intereses de los estudiantes, los textos que frecuentan, los 

temas que conocen, su pensar y su sentir, frente a los que circulan en contextos diferentes a 

la escuela. Además, reconocer y valorar las habilidades que adquieren con el uso de 

herramientas tecnológicas. 2). En los encuentros de lectura se analizan y se interpretan 

estos textos, se construye saber, se tejen redes de conocimiento y se comparten 

experiencias, así como se fortalece el pensamiento crítico, analítico y propositivo, y el 

respeto por la voz del otro.  3). Es importante hacer uso de distintas plataformas y 

herramientas que permiten acceder a la literatura y diversidad textual, así como orientar la 

exploración y el uso pedagógico de las mismas. Además, a través de estos medios, se 

pueden conocer clásicos literarios en diferentes formatos, ya que, en repetidas ocasiones, 

algunos textos son considerados poco atractivos y complejos de leer. 4). El maestro puede 

ofrecer nuevos espacios y formas de lectura, así como motivar al estudiante a conocer y dar 

valor a otros tipos de textos.  
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Por otra parte, y teniendo en cuenta los resultados de esta sistematización, se 

establece relación directa con las preguntas que antecedieron la metodología investigativa y 

que fueron el detonante para formular la pregunta problema y los objetivos.  

Una de las preguntas es ¿A qué vamos a la escuela?  Al respecto, se reitera que los 

jóvenes ven la escuela como un espacio de encuentro y socialización, en la que pueden 

conocer y compartir con el otro, expresar sentimientos y mostrarse como son. Buscan el 

reconocimiento por parte de los demás y la oportunidad de ser escuchados, de vivir su 

juventud y expresarse espontáneamente. 

Una preocupación generalizada en los maestros, es el hecho de que los estudiantes 

aparentemente no los escuchan y quieren llamar la atención. Sin embargo, es necesario leer 

e interpretar en estas actitudes que el llamado de los estudiantes es a cambiar las prácticas e 

integrar su mundo y su realidad con la escuela. Reconocer que los contextos están en 

continua transformación y es necesario reinventar nuevas formas de construir 

conocimiento. 

También, se indaga sobre el concepto de Educación expandida. Aquí se evidencia 

que los estudiantes construyen conocimiento en espacios distintos a la escuela, y es 

necesario reconocer ese saber en el aula, hacer uso de este para potenciar las habilidades de 

los estudiantes y trabajar en colectivo.  Por lo tanto, la educación debe enfocarse en 

aspectos distintos a la cátedra magistral, los contenidos estandarizados y los textos 

impuestos.  
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6.2. Prospectiva de la experiencia. Recomendaciones para elaborar un plan de acción 

A manera de cierre, teniendo en cuenta la sistematización de la experiencia de 

lectura más allá de lo académico, se concluye que: 

● Es posible crear nuevos ambientes y espacios de encuentro en el aula, más allá de 

los estándares y las políticas educativas. Es necesario replantear la perspectiva con 

la que se mira la educación y en este caso, la clase de español. La experiencia de los 

encuentros literarios, la cercanía en la conversación con los estudiantes y la mirada 

personal y colectiva a diferentes tipos de texto, confirma que leer más allá de lo 

académico, no solo aporta a la construcción de pensamiento crítico, sino a la 

construcción de ciudadanía, en la medida que, se tejen discursos y prácticas 

distintas, que se crean nuevas formas de relacionarse consigo mismo, con los demás 

y con el entorno.  La lectura no académica, genera empatía, pues escuchar al otro, es 

acercarse a su sentir, compartir sentimiento y pensamiento, permite comprender 

otras formas de ver el mundo e interpretarlo.  Por otra parte, los encuentros de 

lectura cambian la perspectiva tradicional de lo que es leer. Se salta el marco de lo 

“clásico” y se exploran nuevos textos. Se trasciende la lectura al campo de la 

cotidianidad.  Así como la educación se tuvo que repensar, a partir del 

confinamiento, también es necesario continuar reinventando y repensando nuevas 

formas de leer. Más allá de lo académico y presencial, se puede leer e interpretar 

desde otros espacios. El ejercicio lector permite romper con el esquema de 

educación bancaria, pues no se queda en la pregunta respuesta, sino se construyen 

saberes en la medida que cada participante tiene la oportunidad de compartir su 
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propio saber, y el resultado de la exploración de lectura desde distintos campos 

virtuales.  

También, permite replantear preguntas frente a la intención y función de la escuela. 

Al principio de esta investigación, uno de los interrogantes era ¿lo que queremos 

enseñar en la escuela, es lo que realmente los jóvenes necesitan?  Al sistematizar la 

experiencia, se observa que muchos de los saberes tradicionales, los jóvenes ya los 

conocen, porque desde su contexto virtual, acceden a estos. Por ello, la orientación 

del maestro debe estar enfocada a la motivación de “leer” otros tipos de texto, a 

generar interrogantes, a contextualizar lo que se lee, a preguntarle a los textos y 

establecer relación con la realidad. 

● El acercamiento entre estudiantes y maestros, desde un vínculo de confianza y 

comunicación asertiva, permite conocer y reconocer al otro, generar empatía, 

valorar el saber de cada persona y dar la voz al estudiante. En este sentido, es 

necesario permitir al estudiante que sea constructor de su propio conocimiento. 

Cuando el docente es consciente de la importancia de ver, reconocer y valorar las 

producciones que realizan los estudiantes, posibilita el acercamiento hacia el 

estudiante como persona.  A partir de las nuevas prácticas que se generan por el 

confinamiento y la virtualidad, se amplía la forma de ver al otro a través de lo 

digital. La presencialidad se cambió por la imagen que se muestra en un video o en 

un escrito. Como maestras, permite “leer” entre líneas todo aquello que el otro 

quiere decir. Es así que, al ver y escuchar las producciones audiovisuales, se 

observa la intención y disposición con que el joven realiza sus actividades, además, 

conocer un poco sobre su forma de vida, saber si está acompañado, si cuenta con el 
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apoyo de otras personas (familia), de su capacidad de expresar lo que siente o lo que 

quiere ocultar, haciendo uso de las herramientas con las que cuenta. También, leer e 

interpretar la capacidad que tiene de ser recursivo y recurrir a diferentes materiales 

y espacios para manifestar su pensamiento. 

En cuanto a los textos escritos, se observa que la escritura es otra forma de expresar 

el sentir. Escribir y leer en lo digital, cambiar el cuaderno por la pantalla, tomar 

apuntes, abstraer ideas, crear esquemas, que faciliten la comprensión e 

interpretación.  Escribir sobre otros temas, distantes de lo convencional, es la 

oportunidad de comunicar con palabras lo que percibe. Decir al otro como es su 

mundo y dar a conocer aquellas ideas que surgen desde su propia experiencia.  

● La función del maestro, es la de orientar y motivar el trabajo colectivo que incentive 

en el estudiante la construcción de redes de conocimiento y pensamiento crítico, 

desde la interpretación de la realidad. Si bien es cierto que la mayoría de estudiantes 

tiene acceso a información masiva y leen todo el tiempo, desde diferentes campos, 

la función del maestro también cambia, en la medida que es quien orienta la ruta de 

exploración en el denso mundo de la virtualidad y los múltiples textos que 

encuentra. La figura del maestro que “todo lo sabe” se limita a dar una cátedra, 

cambia por el maestro que invita a cuestionar, a repensar, a consultar, a comparar 

información, a leer el contexto e interpretar la realidad desde diferentes ángulos. Es 

decir, explorar aquellas habilidades con las que cuentan los estudiantes, valorar su 

saber y encaminar las formas en que ese saber puede ayudar a los otros a 

transformar realidades.  
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● Reconocer la lectura como un ejercicio cotidiano que permea todos los ámbitos de 

las relaciones y que atraviesa los muros de la escuela, pues leer es interpretar el 

contexto y repensar las formas de comunicar.  La sistematización de esta 

experiencia, conduce a asegurar que los jóvenes sí leen, y lo hacen todo el tiempo. 

Leen la imagen, el audio, el color, los gestos, la kinésica, perciben la realidad con 

sus ojos de joven y contrastan su pensamiento con lo que leen. Sin embargo, la 

escuela, aún no reconoce esta forma de leer ni el saber que hace parte de lo que son, 

pues se invisibiliza y se niega la posibilidad de valorar aquella educación que 

trasciende los muros de la escuela, todo aquello que es educación expandida.  Leer, 

no se limita al texto escrito ni a la decodificación de códigos escritos. Leer es la 

posibilidad de inferir, interpretar y pensar críticamente frente al contexto y la 

realidad. Es un acto que se construye en colectivo, a partir del saber personal, aquel 

que es valioso y debe ser reconocido por los otros. 

● Leer para conversar y expresar el sentir, construye redes, visibiliza saberes y 

fortalece la comunicación con el otro, motiva la participación de los jóvenes y 

fomenta la interacción y comunicación asertiva. En este sentido, reconocer que son 

escuchados y pueden escuchar al otro, perder el temor a expresar lo que sienten, 

potenciar su saber, generar confianza en sí mismos y en los demás. Durante los 

encuentros presenciales, la reorganización de los encuentros lectores, generalmente 

se realizan en el aula u otros espacios del colegio, ubicados en círculo, para que 

todos se puedan ver y escuchar, se lleva el texto propuesto y se comparte en el 

colectivo (lectura e interpretación). Este momento permite la socialización de 

experiencias y saberes, teniendo como base la lectura o texto planteado.  En la 
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virtualidad, los encuentros tomaron nuevos matices, ya que los conversatorios se 

tornaron como espacios sincrónicos y asincrónicos, para socializar las 

interpretaciones desde diferentes tipos de textos. En algunos casos, se desarrollan 

los conversatorios como grupos focales, en los que se comparte un texto, y a partir 

de este, los estudiantes participan con su saber, análisis y relación con el contexto. 

En el espacio asincrónico, la lectura de los textos propuestos, se hace de manera 

individual y se comparten en los grupos de whatsapp o plataformas dispuestas, los 

textos escritos, audios o audiovisuales, para socializar con los compañeros, y a 

partir de estos, manifestar los comentarios o relaciones con experiencias en común o 

puntos de vista distintos. La distancia y los encuentros virtuales, posibilitan “leer” al 

otro desde su escritura y expresión visual. Asimismo, los espacios virtuales 

permiten ir más allá de lo académico, leer desde otros contextos, interpretar 

realidades, buscar nuevas estrategias de lectura. Con ello, la intención inicial de esta 

investigación se cumple, y demuestra que si es posible leer más allá de la 

codificación de símbolos y del llamado plan lector institucionalizado.  

● El ejercicio lector trasciende el texto escrito. La diversidad de textos amplía la 

perspectiva interpretativa. La lectura más allá de lo académico, no desconoce la 

literatura ni sus clásicos, por el contrario, propone una nueva forma de abordar los 

textos y contextualizarlos de acuerdo a la realidad del lector. Es decir, relacionar 

texto y contexto desde la mirada del joven, escuchar su interpretación, conversar en 

colectivo, conocer y reconocer al otro como sabedor. La diversidad textual concede 

otras perspectivas de análisis, se rompe con el esquema del texto escrito como única 

forma de leer, acercar a los jóvenes a la literatura y otros textos, con propuestas que 
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se ajustan a su realidad y al contexto en el que se encuentran. Entonces, leer 

fragmentos, ver películas, documentales, videos, cortometrajes, obras pictóricas, 

piezas musicales, obras teatrales, parodias, memes, entre otros, amplía el campo 

semántico e interpretativo y permite la crítica, además se conocen nuevos temas 

literarios y cotidianos desde otras perspectivas.   
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CAPÍTULO 7 

Pasantía 

7.1. Experiencia conocida 

Nombre de la 

experiencia   

Tertulias dialógicas – Comunidad de aprendizaje 

Página web                    

  

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/  

  

Nombre del contacto                          

  

Leonardo Arévalo 

Años de existencia de la 

experiencia  

  

Inicia en la década de los 90´s 

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/
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Campos de saberes y 

conocimientos 

    

  Es un proyecto basado en un conjunto de Actuaciones 

Educativas de Éxito, dirigidas a la transformación social y 

educativa de la comunidad. Es un proyecto que comienza en 

la escuela, pero que integra todo lo que está a su alrededor. 

  A partir del Aprendizaje Dialógico, de la 

Participación Educativa de la Comunidad y de Prácticas 

Inclusivas, queremos atingir una educación de éxito para 

todos los niños y jóvenes que logre, al mismo tiempo, 

eficiencia, equidad y cohesión social. 

  Combinando ciencia y utopía, el proyecto busca una 

mejora relevante en el aprendizaje escolar de todos los 

alumnos, en todos los niveles y, también, el desarrollo de una 

mejor convivencia y de actitudes solidarias. 

Tomado de: https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-

proyecto 

  

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
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Descripción del contexto 

sociocultural de la 

experiencia 

  

  

 Las tertulias son espacios de encuentro entre 

estudiantes, familias, docentes y diferentes miembros de una 

comunidad, que tiene como finalidad hacer interpretación de 

una obra clásica u otro tipo de texto (imagen, pintura, pieza 

musical, video, película, artículo, etc.). En este sentido y 

según el tipo de texto, se lee el capítulo, se selecciona un 

párrafo o fragmento de la obra, según sea el caso, el cual sea 

de su preferencia, porque se relaciona con un momento, 

situación, realidad o sentimiento.  Se lleva al conversatorio, 

posterior se indica la página, párrafo o pieza, y se comenta al 

grupo el porqué le llamó la atención, desde su propia 

experiencia, así crea sentido.  Desde este ejercicio se 

establece relación e interpretación del mundo a partir de la 

literatura, el arte y la vida.  La visión es mucho más amplia, 

ya que los participantes manifiestan sus puntos de vista, 

cotidianidad, contexto y sentires en la relación lectura - 

mundo.  

  La experiencia es exitosa con estudiantes, ya que la 

metodología genera escenarios de confianza, diálogo 

igualitario, visibiliza la voz del estudiante y lo reconoce 
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como sujeto que tiene saberes y conocimientos para 

compartir.  Permite la participación de los jóvenes, mejora la 

fluidez verbal, la identificación de estructuras textuales, la 

creación de sentido, fortalece el proceso argumentativo, la 

expresión de acuerdos o desacuerdos, la estructuración de 

ideas, motiva a la lectura, mejora la relación con el otro, 

genera hábitos lectores y de respeto (pedir la palabra – 

esperar el turno – escuchar los puntos de vista del otro– 

ejercer la democracia y la participación colectiva). 
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Historia del Origen de 

la experiencia 

 En la década de 1990, el Centro de Investigación en Teorías 

y Prácticas para la Superación de las Desigualdades (CREA) 

de la Universidad de Barcelona, sobre la base de los 

conocimientos acumulados por la comunidad científica 

internacional y en colaboración con los principales autores de 

diferentes disciplinas de todo el mundo, promovió la 

implementación de Comunidades de Aprendizaje en 

preescolar, primaria y secundaria. 

 Su fundamento conceptual está refrendado por las 

conclusiones del Proyecto INCLUD-ED[1], desarrollado por 

la Comisión Europea justamente para identificar y analizar 

estrategias educativas que ayuden a superar las desigualdades 

y mejoren los resultados de aprendizaje. 

Tomado de: https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-

proyecto 

  

7.2. Objetivo planeado 

●                   Compilar diferentes percepciones acerca del concepto de lectura del mundo y 

su relación con los jóvenes y el contexto escolar. 

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto
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7.3. Descripción de la Experiencia 

Tertulia dialógica – julio 30 de 2020 

Antonio Damasio 

      La tertulia del día fue acerca del artículo científico "Disgusto en Vermont" de Antonio 

Damasio. Los textos son enviados con anticipación para ser leídos. 

El anfitrión, Leonardo Arévalo, da la bienvenida y recuerda a todos los participantes 

que el encuentro es para conversar acerca de las diferentes perspectivas que se tienen sobre 

el texto y su relación con el contexto y la vida cotidiana. 

En primer momento, la profesora Astrith, de la Ceja Antioquia, comparte información 

que encontró sobre Antonio Damasio. 

Ana, de España, en su aporte comenta que el autor ha sido galardonado, además que 

es portugués.  Leonardo, comenta que el autor se dedica a la divulgación de textos científicos, 

y cómo la ciencia se pone a la mano de la literatura. Con respecto a Antonio Damasio, 

comenta que el autor hace énfasis en la relación de las emociones y la neurobiología. El 

profesor Wilson, manifiesta que le parece curiosa la forma en que el autor relata el divorcio 

de la filosofía y la ciencia. La mezcla de la filosofía con las ciencias la aborda y relaciona 

con lo científico.  Después de compartir la plenaria, se dividen en grupos de trabajo. 

Los participantes debían traer un párrafo del texto para compartir en el grupo. 
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Al presentar el párrafo de la preferencia, el participante hace relación del texto con el 

contexto en el que se desarrollan, relaciona la descripción del personaje con la visión que 

tiene de su jefe con respecto al trabajo que desempeña. 

Las intervenciones de la profesora de Antioquia, es desde lo literal del texto. Luego, 

manifiesta como una situación inesperada puede cambiar la vida de una persona en un 

instante. Relaciona al protagonista Gage y su accidente, con la imposibilidad que tenemos de 

entender las actitudes de otros y la frialdad de las emociones.  Además, relaciona este texto 

con la obra de “El extranjero”, haciendo referencia a las emociones. “En algunas 

situaciones hemos juzgado las emociones de las personas sin tener en cuenta el origen de su 

comportamiento y su desidia por la vida. Además, la crítica continua de los maestros se hace 

frente a la “imposibilidad” de comprender al estudiante, pues algunas veces se lanzan 

juicios a priori frente a la conducta del muchacho”. 

Cada participante expresa su opinión frente al texto, uno de ellos refiere que “las 

personas pueden cambiar de acuerdo a la situación, de hecho, tal vez el accidente hizo que 

realmente saliera a flote la verdadera personalidad de Gage, posición que también se da en 

la vida cotidiana”. Otra participante lo relaciona con la parte espiritual, en la medida que 

considera que el protagonista necesitaba de un evento para dar un giro a su vida. “Cuando 

nuestra vida está en riesgo, podríamos pensar que la vida es un soplo, por ello el 

protagonista decide disfrutar la vida con pasión y sin hipocresía. Desde el plano existencial, 

a veces necesitamos un detonante para encontrar sentido a la vida”. 

Una compañera difiere en la medida que piensa que cuando un científico considera 

la existencia de Dios, es porque manifiesta humildad. ¡Los milagros existen! Es una 
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oportunidad para terminar algunas cosas que había dejado. El compañero Edson hace aportes 

frente a la idea errónea de la ciencia y la idea de Dios, pues considera que los científicos no 

están en contra de Dios, por el contrario, sus investigaciones están encaminadas a confirmar 

su existencia. Por otra parte, relaciona apartes del texto con situaciones de la vida personal e 

infancia en la que tuvo un accidente. 

“En las instituciones se da mayor importancia a las asignaturas de base y se deja de 

lado la parte artística, lo que lleva a dividir la forma de entender la vida. Lo artístico 

es considerado de poca importancia, en un mundo que necesita con urgencia 

fortalecer el control de emociones, la empatía”. 

Después de dos horas de conversatorio, se finaliza el encuentro y se invita a participar en 

las próximas sesiones: 

❖   TD Literaria: Cuento 'Cantiga de Esponsales' - Joaquím Machado de Assis (Brasil). 

❖   TD Literaria: Poemas selectos - Gabriela Mistral (Chile) 

❖   TD Pintura: Obras selectas - Frida Kalho (México) 

❖   TD Arquitectura: Construcciones Imperio Maya o Azteca (por definir) 

(Centroamérica). 

❖   TD Científica: Artículo/documental de difusión científica (por definir) - Rodolfo 

Llinás (Colombia) 

❖   TD Cinematográfica alrededor de la película colombiana 'Un tal Alonso Quijano' de 

la directora Libia Stella Gómez. 
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❖   TD Arqueológica: visitaremos uno de los principales sitios arqueológicos de la 

civilización Maya: CHICHÉN ITZÁ, considerado también una de las 7 maravillas 

del mundo moderno. 

❖   TD Literaria de la célebre obra 'Las mil y una noches', recopilación medieval de 

cuentos tradicionales del Oriente Medio. 

❖      TD Cinematográfica En esta oportunidad, discutiremos la película 'Invictus' 

(dirigida por Clint Eastwood), la cual aborda parte del contexto sudafricano y de la 

vida de Nelson Mandela en el marco del Mundial de Rugby de 1995, después del 

apartheid. 

  La narración anterior, es una descripción general de la experiencia en la 

participación de Tertulias dialógicas. Este espacio literario permite el encuentro de 

diferentes miembros de una comunidad, para conversar acerca de un tipo de texto 

propuesto. El objetivo principal es profundizar y conversar sobre los distintos puntos de 

vista que suscita el texto y establecer relación con la experiencia personal. 

  Por otra parte, la estrategia de conversar sobre el texto y exponer los puntos de 

vista, permite generar ambientes democráticos, en la medida que se resalta la importancia 

de escuchar y respetar la palabra del otro. Reconocer el saber del otro, encontrar puntos en 

común, aprender y desaprender paradigmas, construir conocimiento, además, fortalecer la 

capacidad de interpretación, análisis y argumentación. En ese sentido, la estrategia de 

tertulia literaria es una forma de leer el mundo, de leer con los ojos del otro, de reinventar la 

lectura y llevarla más allá de la academia. Relacionarla con la vida, el contexto y el sentir 

de los participantes. 
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     Para participar en una tertulia dialógica, no es necesario ser experto en literatura. Se 

requiere de interés en participar, leer el texto con anterioridad y exponer su sentir frente a la 

experiencia (si se quiere, pues al escuchar también se construye conocimiento). 

     La Comunidad de Aprendizaje ofrece distintos temas de capacitación para docentes y 

comunidad en general. En cuanto a las tertulias dialógicas, su interés está en que los 

docentes trasciendan el concepto de lectura y permitan nuevas formas de leer. 

Es así que, la tertulia dialógica es una experiencia que tiene aspectos en común con la 

investigación “Más allá de la lectura académica, lectura de mundo interpretada por 

jóvenes”, pues busca transformar el concepto y la forma de leer que se mantiene instaurada 

en la escuela. 

7.4. Realización de entrevistas 

Nombre del 

Entrevistado 

Clara Inés Cuervo Mondragón 

Lugar de trabajo o 

participación 

 Docente Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de 

Educación 
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Perfil 

  

● Licenciada con estudios en español – Universidad Pedagógica 

Nacional 

● Especialista en Pedagogía de la Lengua – Universidad El 

Bosque 

●   Magíster en Educación – Pontificia Universidad Javeriana 

●   Ganador Tertulias Literarias Gauchas, FUNDALECTURA – 

febrero de 2018 

  

  

Correo electrónico 

  

  

ccuervo@javeriana.edu.co 

  

Nombre del 

Entrevistado 

Lauren Paola Wilde Montinelli 

 Lugar de trabajo o 

participación 

 Docente Universidad Minuto de Dios 

Docente Free Lance en idiomas 

mailto:ccuervo@javeriana.edu.co
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Perfil 

  

●    Licenciada en Lingüística y Literatura 

●    Magíster en Educación 

 Correo electrónico  lwildemonti@uniminuto.edu.co 

  

Nombre del 

Entrevistado 

Karent Céspedes Garzón 

  

Lugar de trabajo o 

participación 

  

Tutora Programa Todos a Aprender (PTA), del Ministerio de 

Educación Nacional – Cartagena 

  

  

Perfil 

  

● Licenciada en Educación Primaria - Universidad Distrital 

● Especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo – Universidad 

Distrital 

● Magíster en Investigación Social 
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● Magíster en Educación con énfasis en Gerencia Educativa – 

Cartagena 

 Correo electrónico  mundosinfantiles@gmail.com 

  

Nombre del 

Entrevistado 

Nelson Arturo Alonso Galeano 

  

Lugar de trabajo o 

participación 

  

Docente Universidad Distrital en Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria, en la línea del lenguaje e interpretación 

cultural 

Docente Universidad Distrital en   Maestría de la Comunicación 

y Educación 

Docente Pontificia Universidad Javeriana en Maestría de 

Educación línea del lenguaje 
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Perfil 

  

● Literato – Universidad Nacional 

● Especialista en Docencia Universitaria. Universidad del Bosque 

● Magíster en Educación – Universidad Externado de Colombia 

  

 

Correo electrónico 

  

  

harthur40@hotmail.com 

harthur400@yahoo.com 

  

7.5. Aprendizajes y saberes con relación a la propuesta de investigación 

Categoría 

de análisis 

Aprendizaje 
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Lectura 

  

  La lectura va más allá del significado tradicional que se le ha dado. 

Leer es problematizar y relacionar el mundo con lo que se es como 

persona.  La lectura debe ir más allá del aula, se requiere promover el 

pensamiento crítico y su contextualización.  Al respecto, el maestro 

Néstor Alonso (comunicación personal, julio 2020), menciona: Asumir 

que la lectura tiene que ver con lo que llamamos  las letras, para todo el 

mundo en la en la academia y en la vida cotidiana la gran mayoría de 

personas consideran, que leer es  leer la letras y por eso ahí viene 

también  una cierta tradición de pensar que la lectura le concierne a la 

escuela, y que los niños aprenden a leer en la escuela, digamos que hay 

unas separaciones, la escuela se encarga de leer,  la familia se encarga 

de otras cosas. Los niños leen en la escuela, leen para la escuela, pero la 

vida   social y familiar hacen otras cosas, digamos que eso pertenece a 

cierta esfera de la tradición académica. 

  En este sentido, Cassany (2006)plantea: “Más moderna y científica 

es la visión de que leer es comprender. Para comprender es necesario 

desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo 

que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer 

hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo 

se sugiere, construir un significado, etc.” (p. 1). 
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  Problematizar, visto desde la perspectiva de Clara Cuervo 

(comunicación personal, junio 2020) con relación a la lectura, es 

contextualizar el saber personal con la misma vida, considera que la 

relación entre el saber y el ser debe apuntar a la transformación. 

Es así que se considera necesario modificar las prácticas lectoras 

convencionales por espacios de encuentro en torno a textos de diferentes 

categorías (imagen, audio, video, arte, etc.) que permitan explorar y tejer 

relaciones personales entre el texto, el contexto y la realidad.  Así, ese 

conjunto de conocimientos y circunstancias vividas, permiten interpretar y 

dar sentido a la realidad. 

  Lauren Wilden (comunicación personal, julio 2020) considera que 

los maestros aún están acostumbrados a la lectura tradicional y al 

currículo. Desde su perspectiva, piensa que es importante leer algunos 

clásicos, pero más allá de la obligatoriedad del plan de estudios. Es 

necesario leer desde el contexto, desde la realidad de los estudiantes y 

atendiendo a sus intereses. La interpretación es fundamental, pero para 

ello es necesario leer desde otra perspectiva, relacionada con el contexto.  

La búsqueda de estrategias que motiven y acerquen al estudiante a 

distintas formas de leer, es decir, salir de la nota y del texto escrito y crear 

didácticas que involucren al joven a participar, proponer, interpretar otros 

textos. Generar espacios de conversación y participación colectiva donde 
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se visibilicen y reconozcan los saberes individuales y dialoguen entre 

ellos, sus puntos de vista y experiencias. 

Por otra parte, señala que el docente debe perder el miedo a mostrar el 

mundo como es, pues de esta manera es que se logra hacer una 

interpretación de mundo y leerlo desde una perspectiva crítica. 

Kárent Céspedes (comunicación personal, julio 2020) enfatiza en la 

importancia de “leer con ellos”, es decir, leer en conjunto, problematizar 

el texto y contextualizarlo con las experiencias personales a partir de lo 

que se encuentra en el texto. 

 El maestro Néstor Alonso (comunicación personal, julio 2020) 

expresa que  “leer tiene que ver con la interacción que un individuo 

realiza en su vida permanente con todo tipo de códigos que existen en la 

cultura, cuando digo otro tipo de códigos por supuesto más allá del código 

lingüístico, las letras, me estoy refiriendo a todo lo que hoy conocemos 

como lo audiovisual, lo visual, lo icónico, todo lo que tiene que ver con la 

imagen, con los sonidos y con un montón de elementos de la cultura que 

hacen parte de esa interacción que todo ser humano tiene 

permanentemente con su mundo, con su medio, de ahí  puede decir que 

uno  puede decir que  uno lee los colores, las imágenes, que uno lee los 

sonidos, las formas, es decir, un montón de cosas que antiguamente no se 

consideraba que hacían parte del ejercicio de leer”..  
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En palabras de Freire, (1981) “La lectura de mundo se realiza antes de la 

lectura convencional (descodificación de signos), pues leer el mundo es 

percibir la realidad, interpretar a partir de las representaciones sociales 

que emergen en la cotidianidad y que se manifiestan con diferentes 

lenguajes.  Por ello, la comunicación y la realidad están vinculadas, “la 

palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él 

hacemos”. 

  Desde este argumento, la sistematización de la experiencia está 

encaminada a transformar la práctica lectora tradicional y dar relevancia a 

la lectura de mundo que se encuentra invisibilizada en el contexto escolar. 

Es por ello que se hace necesario reflexionar sobre la importancia de leer 

desde la experiencia, la subjetividad y los saberes de cada persona. 

  Los sabedores coinciden, con respecto a lo que están leyendo los 

jóvenes en la actualidad, en decir que en algunos casos son temas banales, 

que no aportan a su crecimiento personal. Sin embargo, en otros casos y 

según sus observaciones, los jóvenes se interesan por los temas de 

suspenso, misterio, y temas relacionados con la vida, mundos raros, 

fantasía. Así como el desconocimiento que tienen los adultos acerca de lo 

que leen los muchachos. Entonces, al desconocer esta parte, se tilda al 

joven al decir que “no lee”, porque se asume que la lectura propuesta por 

el docente es lo que garantiza su nivel de lectura y comprensión, pues se 
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considera que la lectura académica es la única que tiene importancia, y 

con lo que debe aprender en la escuela, es decir, se mantiene la esfera 

tradicional de la academia. 

  La lectura de mundo se hace evidente en las intervenciones y se da 

importancia al tema, ya que circula en el contexto. La lectura es más que 

un saber académico y epistemológico. Por otra parte, el concepto de leer 

se ha mantenido tradicional y hegemónicamente.  Es así que la 

sistematización de la experiencia hace énfasis en planteamientos del 

maestro Muñoz (2016), cuando indica: , “Los saberes del mundo de la 

vida, a diferencia del conocimiento científico (que no nos interesa negar ni 

desconocer), son aquellos que se producen a partir de la experiencia y de 

las prácticas de sabedores ancestrales, populares y tradicionales, tales 

como los pueblos originarios, los curanderos, los yerbateros, las parteras, 

los cuidanderos de bosques, los maestros y ancianos” (p. 18). 

  En otras palabras, el profesor Néstor Alonso, (comunicación 

personal, julio 2020) considera: “Sí, me parece que eso es muy 

importante, para desarrollar procesos de lectura porque hay una cierta 

tradición de pensar que leer es una cosa académica, una cosa   muy 

importante una cosa de la escuela, del colegio, de la universidad y resulta 

que leer es una actividad que hacen todas las personas, incluso leen las 

personas que dicen que no saben leer. Hay personas que tienen mucha 

problemática con el desciframiento de código, pero llegar a decir hoy en 
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día que esas personas no saben leer, me parece que es equivocado, ellos 

saben leer de otras formas y tienen una interacción también con el código 

lingüístico, porque la vida está llena de eso. Entonces,  digamos cuando 

uno  reconoce lo que son las personas en su vida cotidiana, en su vida real, 

como hacen las cosas, cuál es su oficio, cómo se desenvuelven en  la vida 

cotidiana, con las palabras, no sólo con las palabras escritas, con la 

oralidad  y con todo lo que el mundo les pide para el uso de las palabras, 

pues ahí uno está sabiendo realmente eso que ustedes dicen, cuáles son las 

habilidades reales de las personas y parece que desde ahí es que uno 

puede, no sólo saber cómo leer cada persona, sino de alguna manera uno 

podría saber cómo puedo intervenir como profesor o bueno no sólo 

profesor como una persona que influye en el otro en el mundo de su 

lectura porque todos tenemos absolutamente procesos de lectura”. 

  En efecto, la lectura de mundo es el conjunto de saberes que posee 

cada persona y que le permiten hacer una interpretación de la realidad. Es 

decir, leer el mundo.  Entonces, las relaciones entre el mundo, los saberes 

y la lectura deben trascender lo establecido, descolonizar el pensamiento 

frente al concepto de leer. Reconocer el saber empírico y visibilizarlo, 

pues todas las personas poseen unas habilidades desde diferentes campos. 

  



142 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TIC 

  

  En esta categoría se resalta el contexto tecnológico, y la relación 

de leer e interpretar.  En este sentido, Néstor Alonso (comunicación 

personal, julio 2020) afirma que “los niños leen la televisión, mal o bien, 

es un medio con el que interactúan, pero más allá de la televisión, todo lo 

que significan los aparatos de las nuevas tecnologías influyen 

profundamente en la manera de leer”. Con ello establece una relación 

entre la tecnología y el concepto de lectura, además se fortalece la lectura 

de mundo, ya que relaciona toda aquella lectura que hace el joven y la 

interpretación que construye a partir de su percepción. 

  Con respecto a esto, considera que los procesos de lectura se han 

ido transformando y ampliando en un contexto virtual: 

“evidentemente si hay un mayor desarrollo de los procesos de lectura de 

los niños y jóvenes a partir de lo que hoy en día es la virtualidad. Los 

niños son multimédicos entonces ellos leen múltiples códigos a la vez, 

leen el sonido, leen lo lingüístico, leen la imagen, leen la historia narrada, 

lo social con otras historias, además interactúan con otros medios. Uno ve 

a los chicos, ahora que estamos con este cuento de las clases virtuales, uno 

ve a los niños conectados por computador, en tabletas, pero interactuando 

también con celulares, es una cosa impresionante y cómo tienen una 

capacidad plástica para desenvolverse tan rápidamente con este tipo de 
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cosas. ...rápidamente se vuelven unos expertos, casi que no hay que 

enseñarles a los niños, no hay que enseñarles a manejar nada de eso, ellos 

solos solitos aprenden. Estamos en un proceso muy importante, están 

disparados los procesos de lectura desde las tecnologías”. 

  Entonces, los procesos de lectura toman otros rumbos, al igual que 

los aprendizajes. 

La lectura en la red se convierte en un campo tan amplio al que los 

jóvenes acceden con facilidad y en el que experimentan nuevas formas de 

leer el mundo y aplicar a su vida lo que consideran necesario. Es así que el 

pensamiento crítico se debe fortalecer para lograr una interpretación que 

favorezca su construcción como persona. 

“Leer en línea es mucho más difícil que leer en el papel, por lo que los 

chicos necesitan aquí mucha más ayuda de los maestros. Nos 

equivocamos si pensamos que ellos ya lo saben hacer todo y que nosotros 

no sabemos...Quizás ellos sean buenos configurando un ordenador o 

resolviendo un problema o de conexión, pero carecen de actividades 

estratégicas para leer críticamente en línea”. (Cassany, 2012). 

  La lectura mediada por la tecnología es un campo abierto y amplio 

que necesita de habilidades de pensamiento para no perderse en el bosque 

infinito de información, por el contrario, seleccionar lo que interesa al 
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lector y lograr la autorregulación para navegar e investigar en el 

ciberespacio.  

  La responsabilidad del lector, por lo tanto, consistirá en nutrirse de 

la información del texto y saltar con ella al ciberespacio, en una misma 

combinación. (...) Es imprescindible transmitir al alumnado la capacidad 

de realizar una lectura profunda e interpretativa, que sea contrastada y 

cuestionada, que atienda a lo implícito para filtrar la acumulación de 

información desjerarquizada que se encuentra en internet. (Cassany, 

2012). 

  



145 
 

  

  

  

  

  

Familia 

  

  La familia es vista como el grupo que brinda apoyo, compañía, 

protección. El concepto de familia tradicional ha ido cambiando, al igual 

que la interpretación que los jóvenes hacen de la realidad que viven.  En 

este sentido, y en relación con la categoría TIC, se puede inferir que la 

construcción de sentido frente al concepto se alimenta de la interacción 

que tienen con sus semejantes en la cotidianidad real y virtual. Además, 

las experiencias que viven los jóvenes en la actualidad hace que ellos 

mismos asimilen el significado de familia desde su subjetividad. 

  En la voz del maestro Néstor Alonso, (comunicación personal, 

julio 2020) el concepto de familia es múltiple, ya que actualmente se 

encuentran distintas formas de organización familiar.  Además, refiere que 

la multiplicidad puede ser positiva o negativa para los niños y jóvenes, ya 

que el mismo contexto les ofrece diversidad, pero también puede 

representar formas de familia que no son legítimas.  Es decir, que en 

algunos casos, de manera inconsciente, la relación con los niños y jóvenes 

es distante, se dejan solos para que aprendan y vivan sus propias 

experiencias, porque el mundo consumista así lo determina. 

En este mismo sentido, Karen Céspedes (comunicación personal, julio 

2020) menciona: “La diversidad de familia es grande...cada chico vivencia 

su familia de manera distinta. Pero la idea es que la familia es un nido, es 
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ese espacio, ese nido donde siempre pueden volver a pesar de...Pero en 

otros casos, es el sitio a donde ya no quieren volver...”. 

  A partir del análisis de las voces de los sabedores, se infiere que 

los adultos tienen claro que la familia en la actualidad es diversa y que 

afecta de manera positiva o negativa las relaciones y formas de 

comunicación de los jóvenes en el contexto escolar y de alguna manera, 

su desempeño académico.  
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Identidad 

  

  El joven es un ser que quiere ser diferente a los adultos, que busca 

ser reconocido. Por esta razón, se crea una brecha generacional. En esa 

búsqueda de identidad se genera el choque adulto joven. Los jóvenes 

tienen ideas valiosas que, desde la mirada del adulto, van en contra de sus 

directrices y la comunicación se rompe y se convierte en un ambiente 

tenso. 

  La identidad es un proceso continuo de cambio, de metamorfosis, 

ya que hay cambios físicos y emocionales. Lauren Wilde (comunicación 

personal, julio 2020) considera que los medios y la tecnología influyen en 

la construcción de esa identidad, pues ofrecen modelos de vida que en 

algunos casos, los jóvenes quieren seguir o repetir. Con respecto a la 

familia, el abandono o falta de acompañamiento familiar es un aspecto 

que hace que los muchachos generen hábitos que no son sanos para su 

crecimiento personal. (…)” Por eso salen los retos, porque le prestan más 

atención a lo que les presenta internet, porque no existe una figura de 

autoridad, una figura de acompañamiento en los hogares, que pueda 

ayudarle a comprender esos mundos.” Lauren Wilde(2020). 

  Al mismo tiempo el concepto identidad es polisémico, ya que 

comprende el aspecto social y el personal. Lo social hace énfasis en las 

relaciones, normas y estatus que adquiere una persona del contexto en el 
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que se desenvuelve. Lo personal está ligado a las construcciones sociales 

que circulan en lo colectivo y a los estereotipos impuestos por la sociedad. 

  La formación de la identidad es un proceso complejo de 

construcción de su personalidad desde los primeros años de vida, pero este 

proceso transcurre en un contexto sociocultural específico, a través de la 

mediación de los adultos y la influencia de normas y patrones sociales 

definidos. (Hernández, 2004)   En palabras de Karen Céspedes, 

(comunicación personal, julio 2020). “Es un ser que está en construcción 

definitivamente, que está todo el tiempo repensándose en función de sí 

mismos y con relación a otros. En la mayoría de los casos mucho más 

conectados con el contexto cultural ...” 

  Esta definición permite afianzar los planteamientos de Navarrete 

(2015) cuando hace referencia a Bourdieu (1982) quien plantea que la 

identidad se construye en la práctica social a partir de representaciones 

mentales (actos de percepción y apreciación, de conocimiento y 

reconocimiento) y de representaciones objetales (cosas o actos). Estas 

representaciones a su vez están en constante lucha por el poder, “luchas de 

hacer ver y de hacer creer, de hacer conocer y hacer reconocer, de 

imponer la definición legítima de las divisiones del mundo social” 

(p.475).  
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  Desde esta perspectiva y atendiendo a la sistematización de la 

experiencia con respecto a la lectura de mundo, es evidente que la lectura 

e interpretación que se hace de la familia e identidad puede ser equívoco, 

ya que responden a cuestiones de orden capitalista y consumista que 

atienden a prototipos de personas.  Entonces, desde el aula, se hace 

necesario generar nuevos espacios de lectura que le permitan al joven 

interpretar la diversidad textual que encuentra en las redes y la virtualidad, 

y fortalecer la capacidad de problematizar y seleccionar la información 

que le sirve para su propia formación, así como contextualizar lo que lee y 

relacionarlo con la propia vida. 

  Desde la perspectiva de Néstor Alonso. (comunicación personal, 

julio 2020 “… el joven es el ideal del ser, el ideal en el sentido en que, el 

joven es el que está abierto a todas las posibilidades, es el que está en 

formación, es el que el que no está todavía, que no es todavía algo, el que 

está siempre en la posibilidad de ser algo, es el ser en potencia. 

(…) el joven es la arcilla, que se va a volver una pieza hermosa, una obra 

de arte, el joven es la letra, la palabra que se va a volver una obra literaria, 

el joven es eso, la materia prima que se va a volver algo fuerte… los 

jóvenes son muy importantes” 

  En la actualidad, los jóvenes tejen diferentes tipos de relaciones, 

llámese amigos, familia, iglesia, escuela, vecinos y todas aquellas que se 
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encuentran en las redes sociales, además de la información que circula en 

el ciberespacio y que proporciona connotaciones de la realidad. En 

consecuencia, los jóvenes se apropian de todos los saberes que encuentran 

en la cotidianidad, toman para sí lo que les interesa y a partir de esto, 

realizan su propia interpretación o lectura del mundo. 
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Otredad 

  

  Abordar el concepto de otredad en la actualidad, implica 

reconocer que hay un otro que hace parte de la vida propia. Sin embargo, 

Clara Cuervo (comunicación personal, junio 2020) considera que “somos 

una sociedad que no prioriza al otro” y explica que la relación de los 

jóvenes con el otro es una respuesta a un ambiente que los niega y les 

impone formas de ser.  Indica que la educación tiene gran responsabilidad 

en la construcción de la otredad, pues se hace necesario generar espacios 

que fortalezcan el respeto por el otro, la escucha y la comunicación 

asertiva. En esa carencia de priorización por el otro, Karent Céspedes 

(comunicación personal, julio 2020) expresa que “El tema de la 

discriminación racial también es un tema muy fuerte entre los jóvenes. 

Aquí (Cartagena) hay todas las tonalidades. El que es un poquito más 

clarito que el otro, también genera rechazos y muchas burlas, que son tan 

destructivas la autoestima del otro. Entonces, están en ese proceso de 

construcción de sí mismos, pero esa construcción está muy ligada a   la 

percepción del otro, ¡a lo que opine el otro de mí! y eso tiende a hacerles 

mucho daño porque no tienen una autoestima tan alta”.  En este sentido, 

considera que la otredad es un concepto que aún no se vivencia entre los 

muchachos, pues se dan situaciones de discriminación como 

consecuencia de la falta de reconocimiento por la diferencia y el respeto 

por el otro. 
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  Al respecto, Néstor Alonso (comunicación personal, julio 220) 

menciona: “el joven muchas veces no piensa en el otro completamente, 

yo creo que el joven tiene una tendencia que es heredada de etapas 

anteriores, en donde se pone él por encima de los demás, (...) pues en sus 

procesos evolutivos el joven todavía no sabe bien quién es, entonces 

podríamos decir que hay un egoísmo natural en él, que lo lleva a esa 

tendencia de valorarse más el, por encima de los demás. Eso se da 

generalmente, pero eso no quiere decir que al joven, se le deba a permitir,  

o el joven tenga la legitimidad para no tener en cuenta los demás, no, por 

supuesto en ese proceso de formación de los jóvenes está el 

reconocimiento de los demás como un elemento muy importante en su 

formación y en ese caso tiene mucho lugar tanto la familia, como la 

escuela, la escuela y la familia son quienes están permanentemente, 

diciendo, anunciando, analizando ,recomendando, el reconocimiento del 

otro”. 

Es así que se hace necesario generar espacios en la escuela, que permitan 

escuchar al otro, entender su forma de pensar y sentir, para crear 

relaciones asertivas y pacíficas, dentro y fuera del aula. 

  Visto desde la postura de Lévinas (2000) la alteridad es un 

proceso de comprensión generador de posturas en las personas, señala 

que el yo se construye en la alteridad porque ningún ser humano existe 

sin relación con el otro. 
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    Asimismo, Cuervo (comunicación personal, junio 2020) resalta el 

concepto de dialogismo y establece una relación directa con la otredad, en 

tanto que menciona “el dialogismo está en el sentido también en que yo 

aprendo en tanto logro escuchar al otro, ese otro logra ampliarme, 

transformarme ... y no hay una sola verdad, hay muchas voces y ¡qué 

mejor que la polifonía de voces! ¡no hay una sola verdad! Si dejamos que 

todos los muchachos hablen, ¡ay que rica la clase! si todos los muchachos 

empiezan a enriquecer, todos se enriquecen, los muchachos aprenden 

mucho con los pares.”  

  Dicho de otra manera, la alteridad se concibe al reconocer al otro 

como parte de las relaciones y de la vida. Considerar que hay un otro, 

permite también reconocer la propia individualidad, pues me constituyo 

como sujeto en la medida que interactúo con el otro. La alteridad es 

colocarse como otro distinto dentro de la diferencia.  
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Categoría 

emergente 

  

  Lauren Wilde (comunicación personal, julio 2020) afirma que los 

estudiantes se desmotivan cuando los maestros no los “leen”. “He 

conocido maestras que no leen a sus estudiantes y los chicos se 

desmotivan, porque ellos dicen "siempre me pone bien o me pone chulo, 

entonces para qué leo”.  Aunque parezca invisible, ellos leen la actitud del 

maestro y en ese sentido asumen actitudes frente a ellos y al ambiente 

escolar. Por otra parte, manifiesta que es importante ampliar las 

estrategias que se desarrollan en el aula en torno a la lectura, teniendo en 

cuenta el contexto, la realidad y los intereses de los estudiantes. 

  Al respecto, Néstor Alonso (comunicación personal, julio 2020) 

considera que es importante tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes, sin embargo, el profesor es generador de otros intereses.  Es 

decir, el maestro juega un papel importante en la medida que puede 

mostrar otros caminos y abrir nuevas perspectivas y realidades. 

En este sentido, la idea es crear ambientes de concertación en los que, 

tanto los intereses del estudiante, como los del maestro, encuentren 

puntos en común y puedan conversar. 

  Alonso, considera que los jóvenes también son limitados, por ello 

el maestro es quien puede permitirle conocer y leer el mundo desde otras 

miradas. “Ellos puede que tengan, por sus contextos familiares, amplias 

cosas conocidas, pero puede que no, y resulta que nosotros los profesores 

a veces somos quiénes abrimos el camino a un buen libro, a un buen 
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cuento, a un buen poema, una canción, una buena historia que les 

contemos, una buena película.  Uno no se imagina cómo le puede llegar a 

abrir el mundo a un niño o a un joven, un profesor, uno lo sabe por 

experiencia. Cuando a uno de niño, un profesor leyó un buen cuento, eso 

nos transformó para toda la vida, hay que partir las cosas en dos, hay que 

considerar sus intereses, pero también abriles el abanico de intereses 

dándoles a conocer nuevas cosas”. 

  

  En ese mismo orden, Cuervo (comunicación personal, junio 2020) 

plantea que “la literatura les da mucho saber, que ellos entiendan qué le 

dice el poema frente a su existencia, a sus preguntas por el amor, a sus 

preguntas por la amistad. Yo pienso que el maestro es quien tiene que 

tender esas fuentes, darles el sentido, que él entienda que la literatura le 

va a responder ahí, cuando encuentre esas conexiones, él va a decir: ¡sí 

claro, leer es maravilloso!, desde que uno no encuentre esas conexiones, 

solamente va a leer como un requisito”. 

Esto tiene relación con los planteamientos de Néstor Alonso, 

(comunicación personal, julio 2020) en la medida que respalda la idea 

del maestro generador de intereses, pues incentiva nuevas formas de 

leer el mundo y darle sentido a lo que se hace en el aula. 

  Además de ser generador de intereses, Wilde (comunicación 

personal, julio 2020) considera que el maestro es un modelo de vida, pero 

no puede convertirse en un modelo impositivo, por el contrario, 
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inspirador.  Expresa que el primer paso es cambiar paradigmas y formas 

de pensar que hacen parte de un discurso medieval, que no se ajusta al 

contexto y que está en contravía de la realidad de los jóvenes. 

En cuanto a la relación con los estudiantes, afirma que el componente 

humano necesita fortalecerse, pues en muchos casos el profesor es una 

figura autoritaria que disfruta imponer su poder.  “Cuando no hay familia, 

cuando el chico está solo en casa, en quién creen que se fija?  en el 

maestro! ¡Y el maestro debe ser modelo inspirador de vida, no modelo 

impositivo de vida! Y eso es una situación que los maestros deben quitar 

de su praxis. (...) Hay discursos medievales que seguimos utilizando y 

que no permiten el pensamiento crítico ni avanzar como sociedad. (...) 

Hay que cambiar en la educación esos paradigmas de la forma en que se 

educa a los estudiantes, respetando su identidad, su proyecto individual de 

vida y sus intereses.  (...) El trato humano es uno de los cambios que 

deben abordar los docentes para que realmente tengamos un pensamiento 

crítico y una educación emancipadora”. 

  Aquí se observa y se resalta nuevamente la importancia que tiene 

el maestro en la construcción de conocimiento, en el fortalecimiento de 

los valores que permiten el reconocimiento del otro, y en ese sentido, 

crear relaciones asertivas y nuevas formas de ser en el mundo. 

El maestro debe hacer sentir al estudiante que es importante, que es un ser 

humano que siente, que tiene cualidades, fortalezas, saberes y por lo tanto 
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su posición en la escuela y en la sociedad, no es la del sujeto subordinado, 

sino la del sujeto que hace parte de, construye y transforma realidades. 

  

“La persistencia en personas como nosotros de interactuar con los 

jóvenes en la manera de decirles cosas y construir cosas para ellos es muy 

importante ... .ellos tienen que reconocer eso que antiguamente 

llamábamos los buenos ejemplos y tienen que darle un valor... tarde que 

temprano los niños y los jóvenes, valoran la buena música, la buena 

literatura, valoran los buenos consejos que les dieron los padres, valoran a 

los buenos amigos ...ellos llegan a valorar las buenas cosas, más que las 

malas cosas... uno hace lo que más puede por mantener abierto el espíritu, 

por mantener el interés de ellos, las preguntas, sus inquietudes... es 

importante que ellos vean que estamos encarretados, que nos gusta, que 

somos apasionados con algo, ellos ven eso y  eso es más significativo que 

cualquier cosa”. (Néstor Alonso, comunicación personal, julio 2020). 

  A manera de conclusión, el maestro, además de ser un facilitador 

y mediador, está en el deber de comprender y entender las formas de 

actuar de los jóvenes, sin desconocer que se encuentran en un contexto 

hostil que los invisibiliza y niega su pensar y sentir. 

En esta medida, es importante tener en cuenta los intereses de los 

jóvenes, sin dejar de lado, el interés del maestro por orientar y mostrar 

nuevos caminos y transformar paradigmas. 
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En otras palabras, se trata de mediar y disminuir las brechas que surgen 

en el contexto educativo. Encontrar puntos en común y dialogar sobre 

ellos, para interpretar desde distintas miradas, el mundo y la realidad. 
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7.6. Conclusiones 

La pasantía permite conocer nuevas experiencias y saberes, además, generar relación con el 

tema de investigación. En esta oportunidad, la participación en las tertulias dialógicas y la 

conversación con sabedores, frente al tema de lectura de mundo y jóvenes, fue 

enriquecedora, en la medida que posibilitó la construcción de nuevos aprendizajes, así 

como reconocer que en el aula se pueden generar otras formas de comunicar, construir 

conocimiento y relacionarse con el otro. 

●       Desde la mirada de las tertulias dialógicas, se considera que es un espacio que 

permite el acercamiento a distintos tipos de textos. Además, brinda un espacio en el 

que cada lector, sin experiencia alguna, puede hacer su propia interpretación y 

relacionarla con el contexto en el que se encuentra. Por otra parte, en las tertulias se 

aprende a partir de la escucha. Este hecho genera empatía y conexión con los demás. 

El ejercicio llevado al aula, permite que los estudiantes fortalezcan sus argumentos y 

fluidez verbal, consoliden relaciones con el otro y comprendan el concepto empatía, 

lo que aporta a la construcción de otredad. En la medida que cada uno de ellos puede 

entender lo que siente el otro y lo escucha, puede generar cercanía y nuevos lazos 

entre compañeros. 

●       Los sabedores respaldan el espacio de las tertulias en el aula, pues dejan ver que es 

una estrategia que permite mejorar las relaciones interpersonales. El ejercicio como 

tal de conversar alrededor de un texto y todo lo que suscita, es una propuesta que se 

plantea con diferentes nombres: conversatorios, círculos lectores, tertulias literarias, 
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tertulias dialógicas. Sin embargo, todas apuntan a la lectura e interpretación de 

mundo que realiza cada sujeto desde su subjetividad, y la posibilidad de compartir su 

saber y visibilizar la perspectiva que se tiene de la realidad.  

●       Las tertulias dan la posibilidad de investigar, consultar, leer, conversar sobre temas 

diversos, además tocar aspectos relacionados con los valores, la vida de diferentes 

autores, el reconocimiento de la historia y la geografía local, nacional y mundial, la 

arquitectura, la música y todo aquello que se relaciona con el arte. 

●       Los intereses de los estudiantes son importantes y se deben tener en cuenta a la 

hora de planear estrategias pedagógicas. Sin embargo, los jóvenes son seres en 

construcción, y necesitan de alguna manera la orientación del docente para encontrar 

nuevos caminos que les permita explorar y crear nuevas perspectivas.  Acercarse a 

otras formas de leer, a nuevas curiosidades.  En algunos casos, la mirada del joven es 

limitada y puede encasillarse a lo banal que encuentra en las redes. 

●       No se puede desconocer que los jóvenes hacen parte de un contexto virtual y 

exploran continuamente, aunque la escuela sigue manteniendo discursos y 

paradigmas tradicionales, y de alguna manera estigmatiza y separa el ambiente 

escolar de la virtualidad, lo que hace que se dejen de usar o se propongan nuevas 

estrategias con fines pedagógicos. La tecnología tiene diversos usos, por ello es 

importante encontrar estrategias que motiven la construcción de conocimiento 

relacionado con el contexto. 

●       El concepto de otredad es vivenciado por los muchachos, de manera implícita, con 

sus seres queridos y cercanos. Sin embargo, la relación con el otro que se encuentra 

fuera de su círculo vital y familiar, es difícil de llevar asertivamente. Las relaciones 
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con el otro y el entorno requieren de acciones que las fortalezcan, y permitan 

comprender e interpretar la diversidad del mundo y de la vida. 

●       La actitud del maestro y su disposición para romper paradigmas y cambiar 

prácticas, son eje fundamental en la transformación del ámbito educativo. Y esto no 

solo tiene que ver con la búsqueda de estrategias, sino con la cercanía, la escucha, la 

posibilidad de comprender al otro y en esa medida, el fortalecimiento de la otredad. 

 

 

[1] Un proyecto de investigación coordinado por el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas de 

Superación de Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona, para identificar Actuaciones 

de Éxito que contribuyen a superar el fracaso y la deserción escolar, así como superar el riesgo 

asociado de exclusión en otras áreas como empleo, salud, vivienda y participación política. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta para estudiantes 
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Anexo 2. Entrevista a estudiantes 
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Anexo 3. Grupo focal 
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Anexo 4. Entrevistas a sabedores 
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