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INTRODICCION

Cada día se vuelve más evidente el lugar de los jóvenes como actores

sociales y su papel protagóníco en las tendencias de una época que vive

cambios tan acelerados, la sociedad se empeña en verlos como sujetos en

riesgos, rebeldes o consumistas. Mientras que en realidad son

constructores de nuevos símbolos e imaginarios que circulan en los

lenguajes del amor, la crítica, la indisciplina y el divorcio entre la academia

y la escuela.

Esta investigación cualitativa, con un enfoque fenomenológico

hermenéutico de tipo etnográfico comunicativo, pretende plantear el

problema; no existe convergencia absoluta entre lo que los estudiantes

quieren aprender y lo que la institución educativa les ofrece como

alternativa.

Se trabajó con estudiantes de 10° y 11° grado del Colegio Americano, los

cuales fueron observadas en su hábítat natural el aula, la familia y el barrio.

Para obtener la infonnación inicialmente se procedió a la observación

directa; para hacer primero un diagnóstico. Después se procedió a recgagnjtW ^



la información específica a través de entrevistas y encuestas a grupos

focales, apoyados por los diarios de ios alumnos y fuentes secundarias

como fueron los profesores. Todo ello para asegurar la validez y

confiabilidad del proceso.

La investigación se realizó a la luz de la fenomenología, ya que requería

partir del mundo de la vida, de la cotidianidad del joven. El enfoque

hermenéutico nos permitió analizar e ir construyendo el conocimiento.

Finalmente se sistematizaron los datos y se analizó la información, se

categorizó y se grafícó descriptivamente los resultados de manera

cualitativa.

Se pretende realizar un aporte a la investigación educativa en e! campo de

los imaginarios de los jóvenes a nivel escolar para así interpretar los

diversos momentos que vive el joven en el aula, la familia y el barrio.



1. DEFINICIÓN DE LA SITUACION PROBLEMA

vez, en tiempos remotísimos, un mono y un pez fueron arrastrados por
una encrespada corriente. El mono, ágil y experto, tuvo la suerte de poder
asirse de un árbol, trepar en él y ponerse a salvo. Al mirar hacia las aguas
embravecidas de abajo, divisó al pez que luchaba contra la turbulenta
corriente. Movido por un sentimiento humanitario de ayudar a su más
infortunado compañero, alargó la mano y lo sacó del agua. Cuál no sería su
sorpresa al ver que el pez no le agradecía ni una pizca aquelfavor

Fábula oriental anónima.

La fábula del mono y el pez sirve para ilustrar también el problema educativo

que en la actualidad tienen que afrontar los maestros, del Colegio Americano de

Barranquilla, al tener que ejercer su profesión con una población estudiantil que

maneja unos imaginarios que no se corresponden con los lincamientos

curriculares de la Institución. La metáfora presenta a la escuela de hoy como un

río revuelto en el que confluyen las múltiples corrientes del conocimiento

científico, técnico y tecnológico, autopistas de las comunicaciones que

arrastran velozmente a los saberes producidos por el hombre. El docente se

parecería mucho al mono, que aturdido por esta avalancha de informaciones, con

la mejor intención, intenta tomar decisiones para ayudar a sus estudiantes.



(representados en este caso por el pez), y quienes consideran que la ayuda

prestada es desastrosa y desacertada.. Por ejemplo ¿Qué es lo que el docente

hace?. Describir comportamientos frente a los problemas que enfrentan los

alumnos.

Actualmente algunos estudiantes han asumido un modo divergente de situarse

ante los lineamientos pedagógicos institucionales instaurados en la comunidad

educativa Colegio Americano de Barranquilla, como es el caso de tomar las

clases displacientemente, lo cual obliga a reflexionar acerca de la pertinencia

del currículo que orienta la actividad educativa no sólo en la perspectiva de lo

cognitivo, sino además con relación a los valores espirituales, éticos y sociales.

A través de la exploración de la situación se han podido identificar algunos

factores que generan inconformidades en los estudiantes, éstas se hallan

relacionadas con el currículo y consecuentemente con el desarrollo de los

procesos pedagógicos; este hecho impide el armónico desarrollo del proceso

educativo en la Institución. Por tal razón se pretende delimitar las dimensiones

de esta realidad con el fin de demarcar los ejes de la investigación. Se intenta de

este modo, una aproximación a la problemática, sin que ello indique que ella se

agota en este estudio. Sin embargo, sí pretendemos determinar cuáles son las



propiedades del problema que deben abordarse, para de esta manera contribuir,

a que las instancias correspondientes implementen los correctivos pertinentes.

Por esta razón se plantea el siguiente problema: No existe convergencia absoluta

entre lo que los estudiantes quieren aprender y lo que la institución les ofrece

como alternativa educativa.

Por todo lo anterior, en esta investigación se plantean los siguientes

interrogantes:

¿Cuáles son los valores que esta Institución debe enfatizar?

¿Cómo puede el estudiante utilizar su pensamiento crítico para discernir entre
sus valores y los valores institucionales?

¿Cómo hacer conscientes a los estudiante acerca de la necesidad de las
normas para la vida en comunidad?

¿ Cómo hacer entender al estudiante sobre la necesidad de racionalizar su
autonomía?



2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar cuáles son los imaginarios que predominan en los estudiantes, a fin de

contribuir, mediante el diseño de métodos y estrategias educacionales armonizar,

el proceso de formación, asimilación y transformación de los conocimientos de

la presente propuesta educativa de los imaginarios en el Colegio Americano.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

❖ Describir los comportamientos de los estudiantes en las clases, actividades

de ocio, actos cívicos y encuentros extracurriculares.

❖  Identificar los comportamientos de los estudiantes en su hábitat natural,

barrio y grupo social que influyen en la construcción de los imaginarios.



❖  Identificar los comportamientos y enfoques que algunos autores presentan

sobre los adolescentes y que nos permiten comprender los imaginarios de

los jóvenes.



3. JUSTIFICACION

Una educación verdaderamente alternativa tiene que ser, básicamente,

liberadora. La realidad, sea la que sea, no es algo fijo, mmutable, y dado a lo

que uno tiene que adaptarse. Ella es, más bien, algo que se nos presenta desde la

cuna y que vamos interiorizando a través de la interacción con el contexto natural

y social, y que se va reforzándose con la práctica educacional.

Desde esta perspectiva, la realidad es una construcción humana y como tal

criticable, discutible. Tener conocimiento de esto, es en el lenguaje de Freire,

"concientizarse La concientización es, por su naturaleza misma, crítica; sólo

surge y se desarrolla cuando estamos ftente al problema. Hay que problematizar

no sólo esquemas conc^tuales, conocimientos o normas establecidas, sino la

relación misma del hombre con la realidad y la posición de educando y

educador.

"Sólo existe un saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta,

impaciente, permanente que los hombres realizan en el mundo, con el mundo y



con los otros." ( Freire, 1970, p. 77). Si se desea llegar a una verdadera

tolerancia sin resquicios de condescendencia, tenemos que combatir desde

dentro la fuerza de nuestra propia cultura que tiende a mantener su carácter

alienante (Freire 1970, p. 238). Esto plantea la necesidad de revisar nuestro

sistema de valores con los que construimos nuestros imaginarios culturales en un

momento y espacio determinado.



4. MARCO DE REFERENCIA

«(...) Sólo en el encuentro continuo con otras personas
llega la persona a ser persona y sigue siéndolo.»
Paul Tillich.

La presente investigación de los imaginarios de los adolescentes en 10° y 11°

Grado surgen a partir de la obra "Construcción Social de la Realidad" de Peter L.

Berger y Thomas Luckmamn; más exactamente las secciones II y III del texto en

mención.

Con base en lo anterior iniciamos nuestra experiencia que consistió en observar y

más tarde investigar a los jóvenes de 10° y 11° Grado del Colegio Americano

para detallar en esa comunidad una realidad social objetiva, pero así mismo

subjetiva que encierra el comportamiento de cada uno de los estudiantes.

Esta investigación llevó a leer, indagar y describir sobre los antecedentes; el

marco institucional del colegio; la relación del hombre, cultura,.sociedad; y los

imaginarios en sus diferentes formas. Estos tópicos, sirven de marco de



4.1 ANTECEDENTES

En el transcurso de la investigación, no hemos encontrado antecedentes referidos

a los imaginarios de los estudiantes del Colegio Americano, hecho que nos

incentivó a asumir el reto en este sentido; pero sí hemos encontrado litCTatura que

nos ayudó a la investigación como es el caso de Carlos Corrales Díaz en su obra

"Los Imaginarios en la Construcción y Producción de Sentido ; la obra de Peter

Berger y Thomas Luckmamn "La Construcción Social de la Humanidad";

"Viviendo a Toda" que es un texto de varios ensayos referido a los jóvenes como

actores sociales en la presente época. La primera obra nos ubica en los elementos

teóricos sobre los imaginarios, mientras la segunda sobre los imaginarios de los

adolescentes a nivel de España, México, Colombia y Argentina.

Las elaboraciones teóricas de esas investigaciones comprenden désete la

producción, circulación y consumo de objetos culturales ó de relaciones de la

juventud con la sociedad, con la escuela, con la política y con la violencia, ó de

nuevas formas de socialidad, de territorialización, de construcción y consumo de

objetos culturales, formas y modos de adscripción e identificación.



nuevas formas de socialidad, de territorialización, de construcción y consumo de

objetos culturales, formas y modos de adscripción e identificación.

4.2. MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL

El modelo pedagógico científico, humanista, desarrollista ha sido adoptado por

nuestra institución Colegio Americano debido a las características específicas de

nuestro medio socio-cultural y socio-educativo, a los cuales dicho modelo se

acomoda con precisión.

Este capítulo se centrará en la descripción de nuestro modelo pedagógico. Se

refiere una importancia específica a la influencia del medio social que incluye

además de la propia dinámica de los grupos sociales, el mundo científico,

cultural, económico, tecnológico y otros, sin olvidar tampoco el papel

determinante que juega el Estado actual en la elaboración y gestión de la política

educativa y por consiguiente del modelo pedagógico de nuestra institución.

Para llegar a adoptar de manera institucional el mencionado modelo pedagógico

se hizo necesario hacer un profundo análisis sobre los modelos pedagógicos



contemporáneos y de la pedagogía conceptual. Sin duda el modelo tradicional es

el primero en la lista que nos permite conocer antecedentes teórico-prácticos del

modelo a adoptar por la institución.

Durante muchas décadas, la escuela tradicional se ha nutrido de los sistemas

didácticos que comienzan a utilizarse en los primeros años del período liberal y

que se perpetúan hasta bien entrado el siglo XX. Esta cumplió un importante

papel en la historia, si consideramos como objetivos alcanzados el de garantizar

que la mayor parte de sus alumnos tuvieran un manejo ágil de las operaciones

aritméticas básicas lograran un nivel aceptable de dominio en la lectura fonética

y una escritura clara con buena letra y pocas faltas ortográficas en porcentajes

significativos.

No permite la formación de individuos analíticos o creativos, ni investigadores o

científicos (de lograr dichas aptitudes, los individuos, sería por iniciativa y mérito

propio). Era la escuela ideada a imagen y semejanza de las fábricas industriales.

La concepción tradicional toma el desarrollo humano, en definitiva como la

adquisición de habilidades cada vez más complejas que van evolucionando de

manera lineal o continua por etapas del desarrollo.



Pero la sociedad ha cambiado y el modelo pedagógico tradicional no responde

totalmente a las expectativas de la sociedad actual, porque éste es inc^az de

ofiecer respuestas válidas a las necesidades socio-culturales y socio-educativas

de un estado industrial. A partir de la incapacidad de la escuela tradicional, el

sistema educativo comienza a reestructurar teoría y práctica en ñmción de las

nuevas necesidades.

Dentro de este contexto el Colegio Americano visiona liderar desde una

per^)ectiva investigativa, el avance científico, cultural y tecnológico, el

desarrollo de procesos de innovación de los campos de la educación y la

pedagogía, con miras de mejoramiento de la calidad del servicio que ofrecemos

para que redunde en su realización integral, individual y social con esto,

contribuimos al fortalecimiento de la identidad local y nacional.

Visión fundamentada en el articulado de la Ley 115 respectivamente el parágrafo

del artículo 73 que hace referencia a la estrecha relación que debe existir entre el

Proyecto Educativo Institucional y las situaciones y necesidades de tos

educandos de la comunidad local de la región y del país.



4.2.1. MODELO CIENTÍFICO-HIIMANISTICO-DESARROLLISTA

Este modelo se apoya en las teorías sobre el conocimiento de Piaget, Guba,

Novaje, Surbel entre otras, que plantean el aprendizaje significativo y por

descubrimiento apoyado además, en el presupuesto de que los contenidos

programáticos deben ponerse en crisis para responder a las necesidades

cognitivas dentro de un contexto determinado, tal y cual como lo sustenta

Abraham Moyendzo.

4.2.2. COMPONENTES DEL MODELO CIENTIFICO HUMANISTICO

DESARROLLISTA

Metas o propósitos:

- Desarrollo pleno del individuo con proyección a la sociedad.

- Desarrollo de contenidos transversales.

- Acceso a la educación superior con alto grado de desarrollo bio-socio-

actitudinal.

- Formación de individuos que desarrollen actitudes investigativas para

interpretar y transformar su entorno.



Relación Escuela Comunidad: Basada en la relación ser humano-sociedad

naturales.

- Relación basada en valores.

- Perfil del alumno(a) humanista-crítico-creativo e investigativo.

- Potencialización del desarrollo humano.

Contenido:

- Problematizadores que faciliten el acceso a estructuras superiores del

conocimiento.

- Ejes temáticos que satisfagan los intereses y necesidades de acuerdo las

realidades históricas, sociales y culturales.

- Contenidos transversales coherentes con el contexto y visión de la institución.

Secuencialidad:

- Organización del currículo a manera transversal acorde con el desarrollo

humano vivencial.

Metodología:

Creación de estrategias metodológicas basadas en experiencias de afianzamiento

de acuerdo al nivel de desempeño y edad del alumno(a) fundamentadas en:

- Aprendizaje significativo Jl



- Aprender haciendo

- Aprendizaje metacognitivo

- Aprender investigando

- Aprender pensando.

Evaluación.

-Concebida como un proceso integral permanente: dinámica continua, cualitativa,

sistemática y parte coherente de la acción educativa e inherente a los diferentes

aspectos de la vida escolar.

SER HUMANO

MODELOS PEDAGOGICOS

CIENTIFICO HUMANISTA DESARROLLISTA

CONTEXTO SOCIAL



4.2.3. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PEDAGOGIA QUE

SOPORTAN EL MODELO PEDAGÓGICO

La educación como acto pedagógico puede considerarse o definirse como un

encuentro de por lo menos dos personas, el modo más neutro y favorable para

encontrar opciones diferentes y significados distintos.

La pedagogía no es solo enseñar al otro un acervo de saberes, sino conseguir que

una persona con otra puedan decirse "estamos creciendo en la inteligencia".

"El acto pedagógico" es un proceso transformador de dos partes que se fusionan

en él, no se admiten criterios que paralicen la labor.

En el encuentro de la pedagogía la inteligencia es radical y el carácter de ésta es

el "ser persona" y ubicarse en la realidad de los participantes. La inteligencia es

la capacidad de enfrentarse con la realidad de uno mismo con la realidad del otro.

La persona es una realidad siempre inacabada y en plan de creación de

posibilidades. Ninguna persona es más, o menos que otra en una realidad

estudiada.



Por consiguiente el maestro debe estimular y facilitar las opciones libres de

aprender, aprovechando la insatisfacción del estudiante con su pasividad

permanente.

Todo esfuerzo constructivo en el aprendizaje depende del interés por enriquecer y

producir, organizando en el interior del alumno más que de las presiones del

mundo exterior.

El profesor deberá integrarse al grupo de jóvenes donde cada uno encuentre su

propia verdad y la con^arta con el grupo, para así aumentar el enriquecimiento,

producción y formación.

Ped^ogia es también la formación de hombres autoconscientes libre, racial, es

aprender a pensar con fínes sociales interactuando lo humano.

La pedí^ogía es la disciplina del sab^ eáacei a través del pr<^io ejemplo el

facilitar el desempeño al estudiante para autodeterminarse para la creatividad y d

entusiasmo de acompañarlo en su acción y proyección.

Visto lo pedagógico desde la creencia humanizante es ayudar al estudiante para

enconnar su propio e irrepetible camino a la vida, y sobre todo encontramos ante



un maestro sin pretensiones de superioridad, respeto al educando, a fin de que no

existan profesores ni alumnos, sino personas en constante interacción dentro de

un proceso de intersubjetividad y de encuentros con el otro.

La ped^ogía, a la vez que tiene la oportunidad de utilizar los métodos de otras

ciencias y las técnicas de diversas disciplinas, no tienoi un proceso metodológico

específico, ni más estrategias de acción determinadas, razón por la cual

fácilmente puede confundirse o involucrarse en otros campos auxiliares de su

especificidad.

La pedagogía estudia y conjuga los fonnativos y comunicativos que se dan a los

diferentes espacios y momentos en que el hedió educativo y las prácticas

culturales cotidianas.

Se refiere entonces a las relaciones, métodos y procesos comunicativos en una

cienda práctica que estudia el acto educativo en la formadón humana dentro y

fuera del ámbito escolar. La pcd^ogia estudia los problemas concretos relativos

al saber, las prácticas y las relacimies genaadora de cultura, la construcción de

los saberes como sistema de conocimiento, ideas, valores y aplicaciones prácticas

del proceso educativo.



4.3. HOMBRE, CULTURA Y SOCIEDAD

Henri Fabre, entomólogo, afinna que la actividad vital del animal no es ni libre

ni consciente: " El animal construye, caza, desgarra o paraliza de la misma

forma que digiere, de igual forma que segrega el veneno de su arma, la seda de su

capullo, la cera de sus panales, siempre sin t«ier la más mínima conciencia de los

medios y del fin".*

En la especie humana toda acción está conscientemente orientada hacia un fm

específico y, de esta manera el proceso por el cual se llega a ser hombre, se

produce en una interrelación con un mnbiente natural y social específico,

constituyéndose así, la cultura, la cual se va estructurando a través de las

continuas transformaciones generadas por los individuos que la constituyen.

Es así cíMno la potencialidad innata del ser hrnnano permite que no sólo apraida

y se educa en una cultura, sino que también puede olvidar o descartar algunas

partes de la misma y sustituirlas por nuevas formas de comportamiento,

muchas veces totalmente distintas y hasta contradictorias. Al respecto Carlos

Pereda nos dice:



"En cualquiera relación entre personas o grupos o pueblos que
pertenecen a diferentes tradiciones, e incluso a menudo entre
personas o grupos o pueblos que pertenecen a la misma tradición,
inevitablemente ciertas formas de vida de los unos entran en
conflicto con la de los otros, provocando modificaciones o
reemplazos en algunas o en todas las formas de la vida en cuestión.
Cuando la modificación o reemplazo se llevan a cabo a partir del
consentimiento efectivo. Ello parece no pedu* una justificación
moral suplementaria".^

De la anterior cita se deduce que el comportamiento del ser humano puede ser

reglado por individuos o grupos o por el consentimiento efectivo, si no está

aprobado se considera ilegitimo. Este hecho hace o presenta a un adolescente

restringido por la sociedad.

En tal sentido el filósofo inglés Stuar Mili sulwaya que las relaciones entre el

individuo y la sociedad deben ser reguladas tal como lo afirma; "que la única

finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un

nÚCTibro de ima ccnnunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que

peijudique a los demás. Su propio bien físico o moral no es justificación

suficiente".^

' FABRE Henri. El comportamiento animal y humano. Barcatona. Plaza y Janéa. 1978, pag. 216.
^ PEREDA Carlos, Lógica del consantimianto. Fondo da Cuftura Económica. 1997. Pag. 101
' MIL John Stuard, Sobre la libertad (trad. De Pablo Azcárate), Madrid, 1970.



Y en su obra ""Sobre la libertad\ Mili postula cuatro clases de acciones que

presupone como "acciones involuntarias" o como restricciones al principio de

autonomía de las personas y, por lo tanto, como negación al consentimiento

efectivo:

a) Restricciones por inmadurez. Los niños y los jóvenes que no han
alcanzado lo que la ley fija como la edad madura no son capaces de
juzgar acerca de su propio bien.

b) Restricción por incompetencia colectiva. Los pueblos que se
encuentran en su "minoría de edad" y en estados atrasados de la
sociedad también deben ser mejorados, incluso aunque no quieran.

c) Restricciones por desinformación. Cuando una persona, por
desinformación, va a hacer algo que representa un peligro inminente
para su vida, si se le impide la acción, ello no se considera como un
atentado contra su libertad.

d) Restricciones por irracionalidad. Una persona puede actuar como lo
hace, no queriéndolo "verdaderamente", sólo porque se encuentra: en
un estado de delirio, excitación o distracción que le imposibilita el
completo uso de sus facultades reflexivas.'*

De esta manera, a partir de ciertos "datos objetivos" o "pistas", se justifican las

restricciones sobre las maneras de actuar de las personas, sin que por ello se

viole su libertad y que se juzgue comprensivamente esas restricciones en caso

de inmadurez, incompetencia colectiva, desinformación o irracionalidad.

^ Ibid, p. 90
" . -rílv ̂



La libertad del joven vista de esta manera queda definida si y solo si según

criterio de madurez e inmadurez, lo cual hace que se le vea como un sujeto y no

como un actor.

Aristóteles advertía que los niños no estaban preparados para abordar los

conceptos de filosofia moral; aducía que a los niños les faltaba experiencia y

estaban sometidos a actos impulsivos. Es decir, no dominaban sus emociones,

especialmente, los más pequeños. Si bien es cierto que el niño no es un adulto en

miniatura, no menos cierto es que las relaciones niño - adulto antes y ahora no

son las mismas, entre otras cosas, porque la sociedad es un ente dinámico y por

lo tanto, las relaciones sociales no permanecen inalterables a través de los

tiempos; no puede ser igual la concepción moral de un niño de la cultura clásica,

totalmente dependiente y apegado a las dogmáticas normas culturales de la

época, que la de un niño de nuestros días. La dinámica de las relaciones

sociales a nivel regional, nacional e internacional se desarrollan, hoy más que

nunca, sobre la base del avance de los medios masivos de comunicación, la

ciencia, la técnica y la tecnología, lo que se refleja en el desarrollo psicológico y

las relaciones sociales. Muchos niños, desde muy temprana edad, fundamentados

en su propio desarrollo psicológico y la protección recibida de los entes

I



gubernamentales nacionales e internacionales, reclaman a sus padres y maestros

sus derechos. Es una verdad de a puño que no podemos negar, lo otro, es no

querer ver la realidad. Nuestros niños son ahora más despiertos, más reflexivos,

más inquisitivos que hace algunos años atrás, sólo están limitados por la fatalidad

moral del contexto social.

Las diferencias individuales entre los miembros de un grupo social tiene

consecuencias importantes para el planteamiento del cambio. Algunos se

sentirán mucho más inclinados psicológicamente que otros a probar cosas

nuevas. Según sean las experiencias de su vida, motivadas por los avances de la

cultura, se advertirán diferencias en los modos de relación, y tendencias a

abandonar las viejas formas de comportamiento que estén en contradicción con

las nuevas.

La cultura es un todo dinámico lógicamente integrado, funcional y razonable. No

es un conjunto accidental de hábitos reunidos al azar. Las culturas cambian y sus

partes se modifican a velocidades diferentes. Por esto, se observarán distintos

grados de aparente desorganización y contradicciones lógicas y evidentes. Por

tanto, en toda cultura hay, y tiene que haber siempre algo de negociación con el

propósito de equilibrar las tensiones y esfuerzos, que son consecuencia



inevitable de la diferencia entre las propuestas de cambio y las fuerzas que

consideran la permanencia inmutable de las viejas normas como la garantía de

la perfecta armonía. De este modo las relaciones preexistentes entre los

miembros de la cultura están constantemente perturbadas por los procesos

normales de cambio. No es posible que la cultura experimente un cambio

significativo, sin que se acomoden a él las instituciones que tengan que ver con

ella, entre las cuales está la escuela.

El fantástico desarrollo de las artes, las ciencias, la técnica, la tecnología y las

autopistas informáticas, por sí solos no son suficientes para producir los cambios

culturales, el factor principal lo constituye la asimilación de los valores y

patrones de conducta de otras culturas transmitidos a través de los medios

masivos de comunicación, los cuales han permitido establecer amplios contactos

con otros pueblos. Cuanto más amplia sea la gama de novedades con las que se

establecen contactos, mayor será la posibilidad de adoptar nuevos cambios.

Desde esta perspectiva, Adela Cortina establece: ''Cualquier organismo se ve

enfrentado desde su nacimiento al reto de ser viable en relación con su medio, y

para ello se ve obligado a responder a las provocaciones que recibe de él,

ajustándose, para no perecer. La estructura básica entre cualquier organismo y su



medio es, entonces, suscitación - afección - respuesta, y es lo que permite

adaptarse al medio para sobrevivir"^.

Todas las culturas están en constante cambio, no existe una cultura

completamente estática.

Se sabe que su tendencia al cambio es el resultado del contacto que sus

miembros tengan con las herramientas, las técnicas, los conocimientos y modelos

de vida de otros grupos, de su disposición a reconocer las ventajas de adoptar sus

usos y costumbres que no son los suyos y de las oportunidades que tengan para

aceptarlos, si así lo quieren. Todo los países en proceso de desarrollo

reconocen que el mundo viene experimentando rápidos cambios en todas las

dimensiones y, las ciudades son los puntos focales del cambio. La mayor parte

de los cambios sociales y económicos se inician en las clases superiores y

después descienden a las inferiores, tradicionalmente desorganizadas, para

extenderse después al campo.

5. ZUBIRI. Xavier Análisis del lenguaje Documento Internet.



4.4. LOS IIVIAGINARIGS

En el panorama de los imaginarios culturales de la sociedad actual y de los

jóvenes, la principal preocupación se centra en conseguir el bienestar, el

confort, la riqueza o los modelos de vida que se ven a través de los medios de

comunicación, de cualquier manera, hoy, la norma casi general es que el fin

justifica los medios; los individuos se dejan succionar por estas tendencias

ambiciosas tras la ausencia de auténticos valores, lo cual los lleva a la radical

alienación o pérdida de sí y el establecimiento de un orden social producto de su

actividad humana.

La sociedad le impone al ser humano un sentido y éste se logra a partir de las

relaciones sociales en la familia, la escuela, el ejército, la religión, etc. El joven

sumergido en este contexto busca ser tenido en cuenta de acuerdo a sus intereses

y juega un papel protagónico, que cuando no es escuchado produce una

desorganización social.

Es por ello que el sentido tiene que ver con la construcción de los imaginarios

culturales que vienen a ser una forma de racionalidad o parámetro de

interpretación de la realidad, que es la base del comportamiento o forma de



actuar, desarrollado en las personas y en los grupos sociales y que algunos

llaman: otros hábitos u otras formas culturales.

Para Carlos Corrales Díaz, los imaginarios se producen en la práctica o desde

una praxis. Se concibe así como una interpretación contextual de la interacción

hummia, como la praxis del significado que adquiae en d imaginario individué

y colectivo una dimensión social: el producto pragmático de la interacción entre

sujetos. Según él:

Los imaginarios son construcciones mentales que resultan de un
mecanismo que el ser humano activa para buscar y lograr
equilibrio o armonía con su entorno natural, sociocultural y con el
contexto ̂  vida. Para lo^^ tal equilibrio y armonía realiza una
asimilación y acomodación simbólicas de las apreciaciones y
valoraciones que realiza de todo cuanto le rodea y acontece en
torno suyo; esto es, de sus experiencias de vida.

Desde esta perspectiva se puede decir que el imaginario es una
construcción simbólica que cada uno hace de la realidad, sus
circunstancias, condiciones y de la valoración que se hace de las
mismas respecto de sus condiciones existenciales. Tiene que ver
con procesos que toman m cuaita dos pa-spectivas del mundo, de
la vida, del acontecer y de las experiencias de vida: la visión
interior y la visión exterior; la valoración interna y la valoración
externa.

Esta construcción simbólica de la realidad, que da lugar al sentido,
asimila y acomoda valoraciones que se dan dentro de un juego de
oposiciones y dentro de una relación de oposición: individuo -
sociedad, en una combinación que ̂ ccta el modo de ver individual
y el modo de ver sedal, donde la referencia de la redidad nunca es
meramente objetiva, ni meramente subjetiva; sino que, en ella
interviene la historia de la relación del sujeto individual o colectivo



con las cosas, los aconteceres y las experiencias de vida, es decir el
signifícado que elabora de ellas, así como la ubicación de este
sujeto, en el tiempo y en el espacio, es decir: en la historia, entre
los objetos y ante los demás objetos.

Los imaginarios, no se reducen a la consideración de las cosas en
sí mismas; sino que a esta consideración se integra, también, la
relación de unas cosas con otras, así como la forma en que éstas
otras afecten a las primeras con su presencia y en la relación con
aquellas- Es de esa relación que surgen nuevas propiedades de las
cosas, que no equivalen a la suma de las propiedades de las cosas
que se relacionan, sino que se da lugar a un nuevo componente de
la misma: el sentido que los imaginarios tienen para los sujetos.
Los imaginarios, como producto psicológico, no pueden desligarse
de la experi«icia sociocultur^; resultan de la experiencia,
conocimiento, intelección, juicio y decisión personales. También
son el resultado del ejercicio de la imaginación, la sensibilidad y la
creatividad. Los imaginarios son, ante todo, una construcción
simbólica del individuo, relacionada con su cultura y la lógica de
significación que comparte con el grupo social al que pertenece.

Cuando un joven reconoce que su libertad básica consiste en ser capaz de

ajustarse activamente al juego que le plantea la sociedad en la que vive, puede

comprender mejor la compleja relación social y los sentidos intersubjetivos que

se dan en su existencia.

El hecho de que la gente necesite de la aprobación ajena requiere que encuentre

los medios para hacer que su conducta de búsqueda de un objetivo resulte

razonable para los demás. Nuestros estilos de vida señalan que somos seres

•CORRAieS Díaz Carlos, los Imaginafios «n la consínucctón jr pfodücciórí de sentido. 1996, pag. 75.



sociales necesitados de la compañía y la aprobación de los otros. En tal sentido

veamos lo que nos dice Betuel Cano en su obra Alegría de vivir:

Asi como en el interior de cada persona está el poder para cambiar,
de la misma manera está en los demás el apoyo para perseverar.

Los demás se constituyen en verdaderos patrocinadores de nuestro
propio conocimiento y de nuestra reflexión personal, cuando les
escuchamos, les permitimos hablar constituyéndonos en
verdaderos interlocutores válidos, cuando sanamente toleramos
sus características sin pretender que sean como nosotros. Uno no
es la medida del otro. Debemos aprender a miramos como
personas con valores, capacidades y una gran dignidad^.

"No hay duda que el concepto de sociedad implica cierto nivel de acuerdo entre

sus miembros respecto de cuáles son las conductas apropiadas. El acuerdo entre

los miembros de una sociedad respecto de la conducta apropiada nunca es

total"^

Esta tarea de regular la conducta y el comportamiento de los individuos de tal

manera que armonice con los comportamientos de la comunidad se le ha

delegado a la familia y a la escuela como instituciones de educativa, es así como

en ellas podemos observar los jóvenes para deducir de ellos los imaginarios.

' CANO Betuel. La Alegria de convivir No estoy solo. Editorial Paulinas, Santafé de BoQOtá.paOjA
® KATLEEN Kelley Reardon. La persuasión en la comunicación. Ediciones Paidós. BarcelonÉjS^.^-
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Convivir con los demás es poner en juego redes de relaciones intersubjetivas

que determinan los lazos de comunicación, uno se proyecta a través del cuerpo,

mediante los gestos, los ademanes, las expresiones faciales, es decir, el cuerpo

por sí solo está hecho para la comunicación y esta es la principal razón para

llenarlo de energía, con el fin de transmitir a otras personas lo mejor de sí

mismo.

El crecimiento personal y social requiere de ese equilibrio de la conciencia

moral del individual en el cual cada joven experimenta que es un ser

humano, con una individualidad propia única e irrepetible. Es un actor que

debe ser tenido en cuenta: al respecto Adela Cortina afirma:

Una educación integral tiene, pues, que tener en cuenta la
dimensión comunitaria de las personas, su proyecto personal y
también su capacidad de universalización, que debe ser
dialógicamente ejercida, porque sólo a través del diálogo es posible
superar el dogmatismo y el relativismo, el particularismo y el
universalismo material. Habida cuenta de que muestra saberse
responsable de la realidad, sobre todo de la realidad social, aquél
que tiene la capacidad de tomarse en serio a cualquier otro hombre,
tomándole como un interlocutor válido.^^

' CORTINA Adela. Etica Aplicada y democracia radical. Editorial TAURUS, Madrid, pag 219.



Como seres humanos que somos es necesario considerar seriamente que la

vida es nuestro valor fundamaital y como tal, debemos cuidarla, respetarla y

hacerla lo más placentera posible. Para lograr este propósito debemos

propugnar no sólo por el propio bienestar, sino por el de los demás y las

futuras generaciones. Tenemos d compromiso y la obligación moral de

preservar el ecosistema: cuidar el aire, manten»' la flora y la fauna.

"Tenonos la d)ligación de interesmnos por nuestra convivencia
social para lo cual debemos cumplir con las mínimas normas de ética
que nos permita avanzar como grupo social, regulando nuestra
conducta y concíliando las leyes que nos viene de fuera para ordenar
nuestras relaciones como individuos responsables. No podemos ser
indiferentes ante los acontecimientos que suceden a nuestro
alrededor,"*®

Determinar las características del medio social pertenece a la psicología

social. El contexto en que se desarrolla el niflo es su medio social. Conviene

recordar la definición que de ésta dio Serge Moscovici: "Disciplina que

dd>e ocuparse, en primer ténnino, del lazo socisd que constituye la relación

entre un ego, individuo , y un alter^ grupo, para analizar luego sus vínculos

con el entorno, social o no, real o simbólico"".

^^CANO Betuel. La ética; arte de vMr. Editorial Paulinaa. Santafé de Bogotá, paga: 44-45.

11. MOSCOViCi Serge. Antdogia de los procesos sociales. Editorial Grijalbo.S.A. México. Pag 246



En nuestros días, ese mundo de la vida del que habla Husserl, hace al

individuo una llamada cada vez más apremiante para que entre a formar

parte de una estructura social cada vez más dinámica y compleja. Hace muy

poco tiempo, el niño formaba parte de una familia estable tanto en su

composición como en su asentamiento. El niño que llegaba al mundo

encontraba su lugar y sus horizontes, casi inexorablemente definidos; no se

tenía la angustia de la industrialización y los grandes avances tecnológicos y

científicos que han atomizado las relaciones familiares.

El momento actual es muy diferente. La familia ha evolucionado

considerablemente bajo el doble influjo de la conquista del dinero y los

bienes materiales, por un lado, y del empobrecimiento de los contactos

humanos, por el otro. El ritmo de vida es más rápido, los padres viven

absorbidos por el trabajo. Muchos son los rostros con los que se encuentran

los ojos del niño desde su más temprana edad. Los padres, alertados

tardíamente, sobre los desajustes sociales de sus hijos, intentan comprender

sus necesidades. El hombre es un ser arrojado dentro de una circunstancia

histórica, social y económica que también le limita dentro de esa fatalidad.

Ya se ha dicho que por esta circunstancia el grupo le impone al individuo



una serie de normas y restricciones para que se integre al grupo social, lo

cual determina sus actitudes y comportamientos.

"En la medida en que nos relacionamos con los demás, entramos en posesión

de riquezas; conocemos, admiramos, aprendemos y experimentamos. Es la

experiencia de relación con los demás lo que nos permite desarrollar

integralmente nuestro ser".'^

La personalidad de un individuo en un momento determinado de su historia está

constituido por un complejo conjunto de relaciones psíquicas organizadas

jerárquicamente en el cerebro. Asimismo la vida en sociedad, en la que el

individuo se encuentra sumergido sin que le hayan dado la oportunidad de elegir

voluntariamente, desarrolla en él un cierto número de rasgos de personalidad

específicos. El individuo pertenece a un número determinado de grupos sin que

intervenga una acción voluntaria de su parte: vive donde viven sus padres,

estudia en el colegio que le eligen sus padres, se distrae en los lugares a los que

asisten los padres, juega con los amigos que le permiten sus padres: son sus

grupos de pertenencia, en los que encuentra habitualmente la satisfacción de un

12. HERNÁNDEZ AVILA, Sonia Janeth, Soy lo que proyecto ser, Editorial Paulinas, 1990, pag 93.
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número determinado de necesidades. Pero al cambiar la situación o evolucionar

el individuo, esas satisfacciones disminuyen. Es entonces cuando el grupo de

pertenencia va presentando menos atractivo para él o ella, y es posible que otros

grupos empiecen a presentarse como más ricos en satisfacciones. Estos van a

convertirse para él en grupos de referencia. En consecuencia el individuo va a

intentar abandonar el grupo de pertenencia para integrarse al de referencia.

La socialización como un proceso interactivo y multidireccional que implica una

actualización permanente de significados, no es sólo transmisión unidireccional

de valores, normas y actitudes, es una cierta representación del mundo que cada

individuo realiza tomando los constructos de su contexto cultural pero que él

reinterpreta, produciéndose asi ese flujo interactivo que le abre un espacio en la

comunidad a la que pertenece. La socialización es la asimilación de aprendizajes

informales implícitos e influencias no intencionales que le posibilitan al ser

humano la construcción de un sistema de referencias que le permiten comportarse

de una forma y no de otra en los diferentes escenarios de su entorno social. Por

tanto, se puede decir que la socialización hace referencia a la construcción de

una identidad, de un sentido de pertenencia que tiene múltiples coordenadas,

pertenencia a una familia, a un grupo o grupos, a una comunidad, a una región, a

un país, a la humanidad.



Es en los distintos espacios de socialización donde las mediaciones culturales y

nuestros encuentros con los otros se realiza, donde comienza la constitución del

sujeto moral, que es al mismo tiempo auloformación y avance hacia la

autonomía".'^

4.4.1. Los imaginarios y la construcción social de la realidad

En convergencia con los anteriores planteamientos encontramos los conceptos

teóricos expuestos por Peter L. Berger y Thomas Lucckmann en la obra La

construcción social de la realidad:

Los fiindamentos del conocimiento en la vida cotidiana se
explican a través del análisis fenomenológico. La realidad por
excelencia es la realidad de la vida cotidiana. En este sentido
el lenguaje marca las coordenadas de la vida y la llena de
objetos significativos. El interés del ser se centra en los
objetos de su vida cotidiana y se interesa por otros, cuyo
interés es más un gusto particular que una necesidad urgente
de la vida diana. La realidad de la vida diaria se presenta
como un mundo intersubjetivo que se comparte con los otros.
Esta realidad establece la diferencia entre la vida cotidiana y
otras realidades de las que tengo conciencia. La actitud natural
de un sujeto para relacionarse con el mundo es igual a la de
otro que también acepta las objetivaciones por las cuales este
mundo se ordena aquí y ahora, pero sabiendo que ese otro

" MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamieníos curriculares, Educación ética v valores
humanos



también tiene de este mundo sus perspectivas que son
diferentes de las mías.

Dentro de la vida cotidiana se producen desplazamientos de la
atención, pero el desplazamiento hacia una zona limitada de
significado es más extrema y recibe el nombre de ""salió".
Pero la realidad de la vida cotidiana retiene su preeminencia
aun cuando se produzcan saltos.

El lenguaje común que se tiene para objetivar las experiencias
y la realidad se basa en la vida cotidiana y sigue tomándola
como referencia aun cuando la use para int^retar
experiencias que correspondan a zonas limitadas de
significado.

La realidad social de la vida cotidiana es pues, íqirehendida en
ese continoum de tipificaciones que se vuelven
progresivamente anónimas a medida que se alejan del "aqui y
ahora" de la situación "cara a cara", estructura social es la

suma total de estas tipifícaciones y de las pautas recurroites
de interacción establecidas por intermedio de ellas.

4.4.1.1. Interacción social en la vida cotidiana.

La experiencia más importante que se tiene de los otros se
produce en la situación "cara a cara" que es el prototipo de la
inieracción social y del que se derivan todos los demás casos.
La situación cara a cara es un encuentro vivido que los sujetos
comparten. El "aquí" y "ahora" de los actantes gravitan
continuamente uno sobre el otro, en tanto dure la situación
"cara a cara". El resultado es un intercambio continuo entre

mi expresividad y la suya Esto significa que en la situación
cara a cara la subjetividad del otro me es accesible mediante
un número de síntomas. Ninguna otra forma de relación
puede reproducir la abundancia de subjetividad que se dan «i
la situación "ctua a cara". Todas las otras formas de relación



son 'remotas". Los esquemas tipifícadores que intervienen en
situaciones "cara a cara" son, recíprocos. El otro también me
aprehende de manera tipificada. En otras palabras los dos
esquemas tipificadores entran en "negociación". De tal modo,
que la mayoría de mis encuentros con los oíros en la vida
cotidiana son típicos en un sentido doble: yo aprendo al otro
como tipo y viceversa.

4.4.1.2. El lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana.

La expresividad humana es capaz de objetivarse. Dichas
objetivaciones sirven como índices más o menos duraderos de
los procesos subjetivos de quienes los producen, lo que permite
que su disponibilidad se extienda más allá de la situación "cara
a cara" en la que pueden captarse directamente. Por ejemplo, la
actividad subjetiva de la ira se expresa directamente en la
situación "cara a cara" mediante una variedad de índices
corporales: el aspecto facial, la posición general del cuerpo,
ciertos movimientos específicos de los brazos, pies, etc. Pero
estos índices no tienen posibilidad de existir más allá del
presente vivido que ofrece la situación "cara a cara".

Un caso especial de objetivación es la producción humana de
signos. Un signo puede distinguirse de otras objetivaciones por
su intención explícita de servir como indicio de significados
subjetivos.

Las realidades sociales deben interpretarse en la dimensión de su
propia naturaleza, así, las experiencias de las zonas de
significado limitado deben interpretarse en esa dimensión y, las
experiencias de la suprema realidad en la suya. Yo "deformo"
por lo tanto una u otra realidad cuando empiezo a emplear el
lenguaje de una realidad determinada para interpretar otra. Vale
decir, cuando se traducen las experiencias de una realidad a otro
lenguaje. El significado de las creaciones artísticas no puede ser
transmitido lingüisticamente aunque esos lenguajes de
significado limitado coexisten en la realidad de la vida cotidiana.



El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el tiempo
como en el espacio y alli se interceptan la estructura individual
con las otras. La temporalidad es una característica propia de la
conciencia. Todo individuo tiene conciencia de un fluir del
tiempo, que a su vez se basa en los ritmos psicológicos del
organismo aunque no se identifique con ellos."*

4.4.1.3. La sociedad como realidad objetiva.

4.4.1.3.1. Institucionaiización.

Desde su nacimiento el desarrollo del hombre, y en realidad gran parte de
su ser en cuanto tal, está sujeto a una continua interferencia socialmente
determinada. La forma específica dentro de la cual se moldea esta
humanidad está determinada por dichas formaciones socio-culturales y
tiene relación con sus numerosas variaciones. Ninguna de estas
formaciones debe considerarse como un producto de la constitución
biológica del hombre. La inestabilidad inherente al organismo humano
exige como imperativo que el hombre mismo proporcione un contomo
estable a su comportamiento; él mismo debe especializarse y dirigir sus
impulsos. En otras palabras, aunque ningún orden social existente pueda
derivar de datos biológicos, la necesidad del orden social en cuanto tal
surge del equipo biológico del hombre.

A fin de comprender las causas de la aparición, subsistencia y
transmisión de un orden social, debemos emprender un análisis que
dará por resultado una teoría de la institucionaiización.

BERGER L Peter, LUCKMANN Thomas, Op. Cit., p. 52-61



Las formaciones sociales requieren de procesos de objetivación a fin de
ser transmitidas a una nueva generación y éste es el lugar que ocupan las
instituciones en tanto se experimentan como realidad objetiva. Tres
momentos constituyen el proceso dialéctico entre el hombre productor y
el mundo social su producto

4.4.1.3.1.1. La externalización:

Proceso por la cual las instituciones aparecen fuera del individuo,
persistentes en su realidad "están ahí", existen como realidad extema, el
individuo no puede comprenderla por introspección: debe "salir" a
conocerlas, así como debe aprender a conocer la naturaleza, el mundo se
experimenta como algo distinto a un producto humano.

4.4.13.1.2. La objetivación:

Los productos extemalizados de la actividad humana alcanzan el carácter
de objetividad. Los significados se materializan permitiendo que el sujeto
se vuelva accesible a los conocimientos de su entorno a las experiencias
de su práctica cotidiana.

4.4.1.3.13. La internalízación:

Es el proceso por el cual el mundo social objetivado vuelve a proyectarse
en la conciencia durante la socialización, la internalízación se define

como aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento
objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una
manifestación de los procesos subjetivos de otros que en consecuencia se
vuelven subjetivamente significativos para mí.



4.4.1.3.2 Orígenes de la institucionaUzacíón.

De acuerdo con los significados otorgados por el hombre a su actividad, la
habituación toma innecesario volver a definir cada situación de nuevo.
Estos procesos de habituación anteceden a toda institucionalización.
Empíricamente , la parte más importante de la habituación de la actividad
humana se desarrolla en la misma medida que su institucionalización. La
cuestión es, por tanto saber cómo surgen las instituciones. La
institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación de
acciones habitualizadas por tipos de actores. Las instituciones implican
historicidad y control. Las instituciones siempre tiene una historia de la cual
son productos. Es imposible comprender adecuadamente qué es una
institución sino no se comprende el proceso histórico en que se produjo. Las
instituciones por el hecho mismo de existir, también controlan el
comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano que
lo canalizan en una dirección determinada, en oposición a muchas otras que
podrían darse teóricamente. Este carácter controlador es inherente a la
institucionalización.

En las primeras fases de socialización el niño es totalmente incapaz de
distinguir entre la objetividad de los fenómenos naturales y la de las
formaciones sociales. Todas las instituciones aparecen en la misma forma,
como dadas, inalterables y evidentes por sí mismas.

Un mundo institucional, pues, se experimenta cono realidad objetiva, tiene
una historia y antecede al nacimiento del individuo y existirá después de su
muerte. Las instituciones están ahí, ftiera de él, persistentes en su realidad
quiéralo o no. A nivel pre-teórico toda institución posee un cuerpo de
conocimiento que prevé las reglas de comportamiento institucionalmente
apropiadas. Esta clase de conocimiento constituye la dinámica motivadora
del comportamiento institucionalizado, define las áreas institucionalizadas
del comportamiento y designa todas las instituciones que en ellas caben.

El conocimiento primario con respecto al orden institucional es la
sumatoria de lo que todos saben" sobre el mundo social, un conjunto de
máximas, moralejas, granitos de sabiduría proverbial, valores y creencias,
mitos, etc. Este mismo cuerpo de conocimientos se transmite a la



generación inmediata, aprende como verdad objetiva en el curso de la
socialización y de ese modo se internaliza como realidad subjetiva. Es decir,
la subjetivación se institucionaliza.'^

4.4.1.4. La sociedad como realidad subjetiva.

4.4.1.4.1. La sedimentación como estructura de la representación

La conciencia retiene sólo una pequeña parte de la totalidad de las experiencias

humanas, parte, que una vez retenida se sedimenta. De este modo, las

experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y

memorables. La representación social se forma a partir de la "objetivación y el

anclaje" del conocimiento. La primera fase es el proceso mediante el cual se

concreta, se materializa el conocimiento en objetos concretos. Antes de que un

signo oral o escrito sea emitido, oralidad y escritura son esquemas cerebrales. Es

decir, huellas que corresponden a lo que los centros nerviosos del habla o la

escritura deberán transmitir en un acto discursivo. Las imágenes fonatorias

cerebrales desencadenan una cierta actividad eléctrica de los músculos fonadores

al hablar o en los centros nerviosos motores de la mano al escribir.

BERGER L Peter, LUCKMANN Thomas, Op. Cit., p. 95.



La sociología reconoció el pape! de las representaciones sociales, como

estructuras simbólicas encargadas de atribuir sentido a la realidad y definir y

orientar los comportamientos; dichas representaciones se presentarían al sujeto,

sin embargo, en la forma de im mimdo instituido, ya dado, porque el lenguaje

social es antes que el sujeto y, que de alguna manera ejercería una

sobredeterminacíón social de él. La fase de objetivación contempla tres

momentos:

4.4.1.4.1.1. La construcción selectiva: En este momento el sujeto retiene

selectivamente elementos que después son libremente organizados. Dicha

selección se da jimto con un proceso de descontextualización del discurso y se

realizan en función de criterios culturales y normativos. Se retiene sólo aquello

que concuerda con el sistema de valores.

4.4.1.4.1.2. El esquema figurativo: El discurso se estructura y objetiviza en un

esquema figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto,

formado con imágenes vividas y claras. Los conceptos teóricos se constituyen en

un conjunto gráfico, coherente que permite comprenderlos en forma individual

y en sus relaciones.

m



4.4.1,4.1.3. La Naturalización: la representación social se transforma de

representación conceptual abstraeta, en expresión directa del fenómeno

representado. Los eonceptos se transforman en eategorías sociales del lenguaje

(¡ue expresan direetamente la realidad. Los conceptos se ontogenizan y toman

vida automáticamente.

4.4.2. Las Representaciones

La segunda fase (anclaje), es el proceso de inserción de las representaciones en

las relaciones intersubjetivas o en las relaciones pre-existentes. Se refiere al

enraizamiento social de la representación y de su objeto. Implica la integración

cognitiva del objeto representado desde el mismo sistema del pensamiento. El

anclaje, según Jodelet, articula las tres funciones básicas de la representación;

- Función cognitiva de la integración de la novedad.

- Función de interpretación de la realidad.

- Función de orientación de las conductas y las relaciones sociales.

El proceso de anclaje se descompone en varias modalidades que permiten

comprender:



- Cómo le confiere significado al objeto representado, haciendo relación al
sentido que se le otorga a la representación.

- Cómo se utiliza la representación, en tanto que sistema de interpretación
del mundo social, marco e instrumento de conducta. Esto permite
comprender cómo los elementos de la representación no sólo expresan
relaciones sociales, sino que también contribuyen a constituirlas.

- Cómo se opera su integración dentro de un sistema de recepción y la
conversión de los elementos de este último, relacionados con la
representación. Los sujetos se comportan según las representaciones; los
sistemas de interpretación proporcionados por la representación guían la
conducta. La fase de anclaje comporta dos momentos:

- El anclaje como inserción en las relaciones del grupo. El sistema de
conocimiento de la representación se ancla en la realidad social,
atribuyéndole una funcionalidad y un rol regulador de la interacción
grupal.

- El anclaje como inserción el los sistemas cognitivos pre-existentes. Al
entrar una representación en contacto con los sistemas de representaciones y
a modificarlos. El anclaje actúa como una asignación de sentido de la
representación social y como un proceso de instrumentalización del saber
social. La representación social se transforma en un marco de interpretación
de la realidad y ayuda a constituirla.

El anclaje y la objetivación, actuando conjuntamente sirven para guiar los

comportamientos. La representación objetivizada, naturalizada y anclada, es

utilizada para interpretar, orientar y justificar los comportamientos.

Por ser las representaciones sociales mecanismos necesarios para el

establecimiento de identidades colectivas y, por consiguiente, para la



coexistencia y estabilidad social, se les plantea cierta continuidad, sin que por

ello se conviertan en nociones estáticas.

La interpretación y renegociación les define también un carácter dinámico en la

medida que construye permanentemente nuevos códigos y marcos

interpretativos orientados que hacen posible que ellas cambien o se modifiquen.

El proceso de cambio representacional implica una afectación de cada uno de

los elementos que, según Moscovici, las constituyen.

Se puede, entonces, definir una representación social como la reproducción

mental de un objeto, reproducción de algo que está ausente; es la versión

simbólica de la relación entre el objeto y el sujeto, Ferdinand de Saussure habla

de esa representación social denominándola "signo lingüístico". Así, cuando una

persona ve un objeto, la mente lo que hace además de relacionar el sujeto con ese

objeto, es fusionar lo percibido con lo que ya posee como conocimiento previo de

ese objeto, contrastando las señales percibidas en los centros cerebrales de las

gnosias, produciendo como efecto la "realidad inmediata": la representación

social. Esta no es otra cosa sino el resultado de la interacción constructiva del

sujeto con la estructura ambiental presente o no.



Como forma de pensamiento, la representación social es un modelo interno que

tiene por flmción conceptualizar lo real a partir del conocimiento previo, es por

esto que las representaciones designan una forma específica de conocimiento: "el

saber del sentido común".

Las representaciones sociales nos llevan a un sistema de pensamientos que

permite la relación con el mundo y con los demás; a entender los procesos que

facilitan interpretar y construir la realidad; a los fenómenos cognitivos que

aportan elementos afectivos, normativos y prácticos que organizan la

comunicación social y finalmente constituyen una forma de expresión que

reflejan identidades individuales y sociales.

Las representaciones sociales siempre hacen referencia a un objeto, no existen

representaciones en abstracto. Mantienen una relación de simbolización e

interpretación con los objetos. Hacen visibles y legibles los objetos, por tanto

implican elementos lingüísticos conductuales o materiales. Y son una forma de

conocimiento práctico que lleva a preguntar por los marcos sociales de su origen

y por su función social en la relación con los otros en la vida cotidiana.

Entre las experiencias sedimentadas tenemos los valores culturales. Si no hubiera

sedimentación, el individuo no hallaría sentido a su biografía. También se



produce una sedimentación intersubjetiva cuando varios individuos comparten

una biografía común, cuyas experiencias se incorporan a un depósito común de

conocimiento. La sedimentación intersubjetiva puede llamarse verdaderamente

social sólo cuando se ha objetivado en cualquier sistema de signos. Sólo

entonces hay posibilidad de que esas experiencias se transmitan de una

generación a otra. En principio cualquier sistema de signos podría servir, pero

normalmente el decisivo es el lingüístico que las hace accesible a todos los que

pertenecen a la misma comunidad lingüística, con lo que se convierte en

instrumento de acopio de conocimiento. El lenguaje se convierte en depositario

de una gran suma de sedimentaciones colectivas. Por lo tanto los actores

potenciales de acciones institucionalizadas deben enterarse sistemáticamente de

estos significados, lo cual requiere de una cierta forma de proceso "educativo".

Puesto que los seres humanos suelen ser indolentes y olvidadizos , deben existir

también procedimientos para que dichos significados se machaquen y se

recuerden reiteradamente, así fuese necesario por medios coercitivos.

Los significados objetivos de la actividad institucional se conciben
como un conocimiento y se transmiten como tales; una parte de este
conocimiento se considera relevante a todos, y otra, sólo a ciertos
tipos. Toda transmisión requiere del aparato social, vale decir que
algunos tipos funcionan como transmisores y otros como receptores
del conocimiento tradicional, cuyo carácter específico varía, por
supuesto, de una sociedad a pp^a. También existirán procedimientos



tipificados para que ia tradición pase de los que saben a los que no
saben.

4.4.2.1. Relación de la representación social e imaginario culturales.

La representación social se sitúa como una forma de conocimiento social, por

lo que su estudio en relación con la construcción y reconstrucción de los

imaginarios culturales se constituye en el eje de la presente investigación.

Se aborda la delimitación del campo conceptual de estos dos términos, con ima

aproximación a algunos autores como Durkheim con el concepto de

representaciones colectivas, a Moscovicci y Jodelet con las representaciones

sociales, a Berger y Luckman con la realidad cotidiana y a Bruner con lo que se

denominó psicología popular.

El concepto de representaciones sociales, aparece en la sicología a través de

Durkheim quien las definió como "... estructuras psicosociales intersubjetivas

que representan el acervo de conocimiento socialmente disponible y que se

despliegan como formaciones discursivas más o menos autonomizadas, en el

proceso de autoalteración de significaciones sociales" las representaciones

BERGER L Peter, LUCKMANN Thomas, Op. Cit., p. 193.



colectivas se constituye en portadoras de significaciones sociales, de

interpretaciones, de formas de ver el mundo.

La representación social plantea la configuración social de unos marcos

interpretativos y de un mundo simbólico que expresa una construcción social en

la historia; es este mundo socialmente compartido el que garantizaría la

comunicación, la interacción y cohesión social". Se constituyen a su vez como

sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y

orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual

se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades del

hacer social. "La institución del mundo común es necesariamente institución de

lo que es y de lo que no es, de lo factible y de lo imposible, así como de los

"exterior" a la sociedad como de lo "interior" de ella.

Para Durkheim, el conjunto de representaciones colectivas conforman el sistema

cultural; la estructura simbólica y la cohesión social de una colectividad son

elementos que circulan y dan sentido a un grupo instituido de significados. En

tomo a la estructura simbólica, la sociedad organiza su producción de sentido, su

identidad.



Es Moscovici, quien trae a las sociedades modernas el concepto de

representaciones, en el sentido de entenderlas como nociones generadas y

adquiridas, cubrimiento el carácter preestablecido y estático que tenían en la

visión clásica. Las representaciones, que en el inicio las definió Durkheim como

colectivas, pasan a ser sociales; donde lo que cuenta son las interacciones, los

procesos de intercambio a partir de los cuales se elaboran dichas representaciones

confiriéndoles su carácter social. La representación colectiva no puede ser

asimilada a la suma de representaciones de los individuos que componen la

sociedad. Es una realidad que tiene existencia propia que en cada momento deben

conformarse a ella. Su función es preservar los nexos entre los miembros de un

grupo preparándolos para pensar y actuar uniformemente.

Las representaciones sociales de Moscovici son sistemas cognitivos con una

lógica y en lenguaje propio. No representan simplemente opiniones acerca de

"imágenes de" "actitudes hacia", sino que representaban 'teorías o ramas del

conocimiento".

La representación se define como un proceso que media entre el concepto y la

percepción, pero que no es simplemente una instancia intermediaria, sino un

proceso que convierte el concepto ( instancia intelectual ) y la percepción



¿ÍéI!'

(instancia sensorial ) en algo intercambiable, de tal manera que se engendran

recíprocamente.

La representación social, además de las características mencionadas se define de

acuerdo con su contenido, Moscovici menciona las dimensiones que la

constituyen:

La Información: se refiere al volumen de conocimientos que el sujeto posee
de un objeto social, a su cantidad y calidad, la cual puede ir desde la más
estereotipada hasta la mas original.

La actitud: expresa la orientación genera!, positiva o negativa frente al
objeto de representación. En consecuencia, conocer o establecer una
representación social implica determinar qué se sabe (información), qué
se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o
cómo se actúa (actitud).

La actitud nos expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la

reacción emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más primitivo y

resistente de las representaciones y se halla siempre presente aunque los otros

elementos no estén. Es decir, la reacción emocional que puede ser tenida por una

persona o un grupo sin necesidad de tener mayor información sobre el hecho a

estudiar.



- El campo de la representación: es la forma mediante la cual se organiza el
contenido de una representación según los patrones de jerarquización,
clasiiicación y coherencia que un grupo social ha construido. Esta
expresión es empleada por Moscovici como equivalente de "imagen"" y
remite a los elementos figurativos de la representación.

Las representaciones tienen que ver con la forma como los, sujetos sociales,

aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, lo que sucede en el medio

ambiente, las informaciones que circulan, las personas que hacen parte del

entorno próximo o lejano. "Son conocimientos que se constituyen a partir de las

experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de

pensamiento que se reciben y se trasmiten a través de la tradición, la educación

y la comunicación social", dichas representaciones sin embargo, no ejercerían de

manera absoluta la determinación sociedad-individuo, en tanto que no se trata

simplemente de una reproducción, sino más bien de una reconstrucción o

recreación mediada por la experiencia vital del sujeto en un ámbito cultural

determinado.

En otras palabras, son ese conocimiento espontáneo, ingenuo, intuitivo, que

generalmente se denomina sentido común, distinto entre otros al conocimiento

científico. Por su importancia en la vida social, por el esclarecimiento que aporta

a ios procesos cognitivos y a las interacciones sociales, las representaciones



sociales han sido consideradas como un objeto de estudio tan legítimo como el

del conocimiento científico.

Esta clase de conocimiento lo van construyendo los individuos a partir de su

experiencia, pero como se trata de un conocimiento socialmente elaborado y

compartido, también surge a partir de las informaciones, modelos de pensamiento

que se reciben u se transmiten mediante la tradición, la educación y la

comunicación social, por ejemplo, "los hombres deben enfrentar los peligros, el

miedo es cosa de cobardes", etc.

Una representación no es la reproducción pasiva de un exterior en un interior, en

ella participa también el imaginario individual o social. Es el representante

mental de algo; objeto, persona acontecimiento, idea, etc. Por esta razón la

representación esta emparentada con el signo, con el símbolo, al igual que ellos,

la representación remite a otra cosa. No existe ninguna representación social que

no sea la de un objeto, aunque este sea mítico o imaginario.

Bruner destaca que en todas las culturas existe una Psicología Popular,

constituida por un conjunto de descripciones más o menos normativas y más o

menos conexas sobre cómo "funcionan" los seres humanos, cómo son nuestra



propia mente y las mentes de los demás. La psicología popular se constituye en

un sistema que permite organizar la experiencia, el conocimiento y las diversas

relaciones en el mundo social. Según Bruner, los postulados de la Psicología

Popular se pueden condensar en;

- La gente posee creencias y deseos.

- Postula la existencia de un mundo fuera de nosotros que modifica la
expresión de nuestros deseos y creencias. "Este mundo es el contexto en el
que se sitúan nuestros actos, y el estado en que se encuentra el mundo puede
proporcionar razones para nuestros deseos y creencias^'.

- Se da por supuesto que la gente posee un conocimiento del mundo que
adopta la forma de creencias y se supone que todos utilizan ese conocimiento
a la hora de llevar a cabo cualquier programa de deseos o acciones.

Los individuos en este contexto se autoperciben como miembros de su sociedad,

porque participan en el conjunto de sus significaciones sociales: "imaginarios",

que es lo que hace que un grupo rechace y subvalore prácticas realizadas por

grupos diferentes a ellos.

Siguiendo la línea del pensamiento de Castoriadis se puede decir que lo que

mantiene unida a una sociedad y le otorga su singularidad propia, y la diferencia

de otras sociedades y de la misma sociedad en diferentes épocas es, la compleja



urdimbre de significaciones imaginarias que empapan, orientan y dirigen toda la

vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos que corporalmente

la constituyen. Este conjunto de significaciones compartidas que constituyen el

imaginario social instituido, definen y estipulan lo que para dicha sociedad será

lo valorado y lo rechazado, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo

cuestionable y lo imposible de ser siquiera pensado.

Se habla de lo imaginario cuando se hace referencia a "algo inventado". Lo

imaginario tiene que utilizar lo simbólico construido para representar la realidad,

no solo para expresarse sino para "existir". Los imaginarios colectivos tienen

que ver con el acto creador de los individuos de la "realidad" inexistente que

orienta conductas y comportamientos hacia la objetivación. Es decir, los

imaginarios se construyen a partir de las representaciones sociales, sin las cuales

no podrían existir. En este sentido el simbolismo supone la capacidad de

establecer entre estos dos términos un vínculo permanente, de modo que el

primero es consecuencia del otro.

De lo anteriormente expuesto se puede inferir que para que una innovación tenga

éxito se necesita, entre otras cosas, una estructura social institucionalizada con

funciones reconocidas, si las nuevas formas de comportamiento pueden



incorporarse o asociarse con estas instituciones tradicionales, tendrán más

oportunidades des ser aceptadas.

En todas las sociedades el tiempo ha arraigado las instituciones que existen y

ha convalidado la forma en que deben articularse con los individuos a quienes

afectan. Algunas estructuras sociales son rígidas; otras, más "abiertas". La

dureza o rigor de una determinada institución social influye considerablemente

en la facilidad con que se pueda introducir un cambio. De todos modos, el

cambio planificado o no, forma parte de la vida de todas las culturas. Sin

embargo, se plantean problemas auténticos cuando se hacen preguntas como

éstas: ¿ Hasta dónde se puede llegar en un intento de armonizar con los

imaginarios de los demás ? ¿ Cuál debe ser la postura correcta de los docentes o

de cualquier otro profesional que trabaje en la educación? Es urgente dar

respuesta a estos interrogantes puesto que los jóvenes estudiantes suelen estar

mucho más impacientes por cambiar, por abandonar lo viejo, que por preservar

las costumbres tradicionales de la vida moderna en vías a un posmodemismo.

De esta manera, los fundamentos teóricos conceptuales expuestos y que

orientan la presente investigación, apuntan hacia la descripción y



comprensión de los fenómenos relaciónales intersubjetivos que se

plantean a través del proceso educativo como acto propiciador.



5, DISEÑO METODOLÓGICO

No obstante que Husserl considera a la fenomenología como una filosofía, un

enfoque y un método, el presente estudio se ubica en el paradigma cualitativo,

enfoque fenomenológico, hermenéutico y de opción, metodológica la etnografía

comunicativa.

5.L ENFOQUE FILOSÓFICO

5.1,1. Fenomenológico. Porque parte del mundo de la vida diaria del alumno y

del sentido común en el cual aplicamos las tipificaciones, porque en el mundo de

la vida se da una tensión especial de la conciencia del sujeto que se denomina

"estado de alerta"... Es el mundo de la vida donde los alumnos interactúan y

experimentan un yo propio; se sociabiliza y se da una intersubjetividad de

comunicación.

5.2. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO



5.2.1. Herihenéutico: Porque tiene como finalidad interpretar y describir la

experiencia tal como ella es vivida y se confígura como conciencia; porque

interpreta las ilusiones y las mentiras de la conciencia, la cual puede ser

concebida como una conciencia falsa, ya que crea valores (Nietzche), ideologías

engañosas (Marx) o disfraza las pulsiones inconscientes (Freud).

53. OPCION METODOLÓGICA CUALITATIVA ETNOGRÁFICA

COMUNICATIVA

La investigación en esta perspectiva trata de sacar a la luz el problema de la

representación del mundo, los imaginarios y a su vez la presencia del mundo en

la mentalidad de los estudiantes del Colegio Americano de Barranquilla. Y es

Etnográfica comunicativa, porque es el estudio de la cultura escolar sobre la vida

de los actores de la escuela, actividades curriculares y extracurriculares, las

creencias o imaginarios de los estudiantes.

El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son los imaginarios que

predominan en los estudiantes de 10" y IT grado; por tal razón dentro de la

gama de recursos y técnicas se utilizó fundamentalmente la observación directa.

conversaciones y grabaciones en video. En este sentido se identifican

"VTT*
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características del universo investigado, se señalan formas de conducta y

actitudes y se establecen comportamientos concretos.

En concordancia con el enfoque epistemológico señalado y teniendo en cuenta el

objetivo general de esta investigación se planteó el problema: no existe

convergencia absoluta entre lo que los estudiantes quieren aprender y lo que la

institución les ofrece como alternativa educativa. Luego se procedió al diseño de

instrumento para la recolección de información y su respectiva aplicación.

Se realizó en primera instancia, la observación directa de los estudiantes de 10° y

ir grado para reconocerlos en su hábitat; posteriormente se procedió a realizar

las entrevistas a im grupo focal de estudiantes pertenecientes a los grados

mencionados anteriormente.

En tercer lugar se procedió aplicar encuestas a un total de 260 estudiantes de los

cursos 10° y 11°. En cuarto lugar se procedió a seleccionar los criterios que

permitieron tener una imagen global del grupo; seguidamente se registraron las

observaciones y se procedió a la filmación de entrevistas del grupo focal para la

recolección de información.



Luego se procedió a la categorización y análisis de los datos obtenidos a través

de las diversas fuentes de recolección utilizada. Esto permitió clarificar las

partes en relación con el todo, para que así emergiera el contenido de cada

hecho.

Luego se realizó la interpretación y teorización de lo investigado, para ello se

utilizó la descripción endógena, la categorización y análisis, así como el

esquema organizacional; los nexos y las relaciones entre las categorías se

desarrollaron a partir de la información obtenida a partir de la información

derivada de los datos obtenidos.

Por último se realizó la diagramación de las estructuras emergentes y la

evaluación de la investigación cualitativa etnográfica comunicativa.



6. PLAN DE RECOLECCIÓN INFORMACIÓN

OBJETIVO NECESITO

CONOCER

FUENTE TECNICAS INSTRU

MENTO

1. Describir los Cuál es el PRIMARIAS

comportamien comportamiento -Clase. - Entrevistas - Cuestionario.

tos de los en cada uno de -Entrevista - Encuestas. - Ficha de

estudiantes en: estos espacios. -Observación - Observación observación.

-Clases -Referentes directa. directa. - Fichas de

-Actividades normativos -Diario del - Consulta de análisis.

-Actos cívicos institucionales alumno. documentos - Análisis de

(Manual -Libro de -Filmación, documentos.

Convivencia). seguimiento Grabaciones - Observación

del estudiante diario-campo.

2. Identificar los Comportamien SECUNDA

comportamien to espacios RIA

tos de los abiertos no Informe de

estudiantes en institucionales. Directores de

su habita Grupo y

natura! y grupo Profesores.

social.



1. HALLAZGOS

Entre los hallazgos más significativos, producidos a través del ejercicio

investigativo se pueden citar los siguientes:

a) Practica Pedagógica en el Colegio Americano

b) Aportes de otros investigadores sobre los imaginarios.

c) Los imaginarios de los jóvenes del Colegio Americano

7,1 PRACTICA PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO AMERICANO

Según lo observado en el colegio existe una incongruencia en cuanto al modelo

pedagógico adoptado en la institución y la práctica pedagógica de todos los

docentes, incluyendo lo que hace esta investigación. Lo anterior se explica por

ei hecho de que los procesos pedagógicos se hallan orientados por unos

contenidos disciplinarios, jerarquizados y organizados en unidades temáticas que

los profesores deben desarrollar durante el año escolar, mediados por

evaluaciones que intentan valorar lo cognitivo, lo socio-afectivo y lo psicomotor.



a través de unos logros prediseflados y que los estudiantes deben alcanzar para

ser promovidos a niveles superiores.

Se detectó que el Modelo Pedagógico se desarrolla a partir del tradicional y el

desarrollista; m una relación vertical entre el maestro y el alumno donde el

maestro actúa como facilitador. Los métodos que emplean en las clases diarias

están entre el transmisionista y el desarrollista donde el adolescente es un

investigador en apariencia. Lo contenido está basado en autores clásicos donde el

niño hace lo que pide el profesor, no dándole cabida a la construcción de

pensamiento. El desarrollo del carácter se da entre una disciplina rígida y

empañada en el miedo frente a una disciplina demasiado elástica y vaga. En

conclusión las metas que se cumplen son las de un humanismo raetafísico-

religioso donde se dedujo que el estudiante genera un comportamiento que da

lugar a imaginarios como consecuencia de lo anterior.

El profesor consume gran parte del tiempo haciendo las explicaciones sobre los

temas, mientras que los estudiantes anotan en sus cuadernos la información

suministrada por el docente para después responder a las evaluaciones y

controles que intentan indagar si ha alcanzado el "logro".

Si el estudiante muestra poco interés por el tema, puede perder el logro

'socioafectivo".



En la práctica se trata de evaluaciones de corte tradicional matizado con

intenciones constructivistas. Los profesores explican los contenidos de la

asignatura, procurando definir conceptos. Los profesores organizan su actividad

educativa mediante una selección de temas que pretenden ser una selección

pormenorizada de lo que ios estudiantes deben saber sobre determinada

disciplina

Un gran número de estudiantes ven algunas normas institucionales como

coactivas e innecesarias, desfasadas con la época. La experiencia de ios

estudiantes está cargada de incongruencias y conflictos, que son el inevitable

resultado del desajuste que se produce entre sus expectativas prácticas y ios

acontecimientos institucionales que realmente vive. Este desajuste ha producido

la emergencia de nuevos significados que chocan con los preexistentes,

influyendo significativamente en el saber institucional.

Los estudiantes en su mayoría guían su proceso educativo hacia el cumplimiento

por el deber y alcanzar de cualquier manera los parámetros que le aprueben su

esfuerzo, que por el interés consciente hacia los distintos saberes disciplinarios.



Se pudo apreciar igualmente, que la mayor parte de las actividades educativas

escolares y extraescolares funcionan innovando el conocimiento personal,
debido al énfasis que se le da a conocimientos disciplinarios.

En una gran franja se percibe que los intereses de los imaginarios presentan unas

dimensiones individual, ligeramente apartadas de la dimensión social; tal es lo
que sucede en clases donde algunos estudiantes se ponen a jugar, a tirar papeles,

a escuchar música, a hacer dibujos o a formar corrillos donde hablan de moda, de

novios o como boicotear la ciase.

El profesor aunque mantiene una actitud de autoridad frente a sus alumnos los

domina a partir de ejercicios pero debido a la masifícación de las aulas se les

hace difícil. Su papel que debe ser de orientador se toma a tirano al momento de

hacerles un seguimiento y articularlo en un libro de seguimiento del alumno o de

actas.

En términos generales, los estudiantes en su mayoría presentan poco interés por
el desarrollo de los procesos educativos y más bien permanecen como un estado

de mdiferencia pasiva. Otros (la minoría) adoptan posturas distractoras ,otro



grupo asume comportamientos obstaculizadores del proceso y un mínimo

número de estudiantes muestran interés hacia e! proceso educativo.

La observación también se extendió hacia el paraninfo, los actos cívicos, los

recreos y la familia.

En el paraninfo los alumnos trabajan con el imaginario de la recocha frente al

acto religioso, y en una constante y fatigosa pie de fuerza con el profesorado que

lo vigila. A veces se lo pasan hablando, leyendo revistas o haciendo tareas y de

vez en cuando se escucha en el fondo un chiflido reprimido, la burla y el deseo

casi insistente de querer participar a su manera para romper las cadenas. Cito a

manera de ejemplo el hecho de unos estudiantes que subieron al escenario en

medio de la alabanza y empezaron a bailar muy sensualmente ante la mirada

estoica del Pastor y los aplausos de sus compañeros de clases.

En el Coliseo ante la presentación de sus eventos cívicos ~ culturales, cada

curso (10 y II) muestra sus im^inarios en el deseo de querer parecerse a tal o

cual artista o el de la superioridad. Lo primero se observa en las clases de bailes

que escenifican, en el modelaje; lo segundo se muestra en una clara rivalidad

entre los estudiantes delO°yll®.el im^inario que se rescata en ese momento



es el de la rivalidad, el de la superioridad, el del "poder". Ejemplo de ello es la

frase que le gritan los alumnos de 10° a los de 1T : "Promo-jopo".

En el recreo se detectó que los alumnos se reúnen en corrillos de acuerdo a sus

intereses; estos se agrupan desde amantes del Júnior o en tomo a la música

(metálica, merengue, salsa) hasta las parejas de jóvenes adolescentes simulando

ser amantes.

En las casas se observó que los padres son muy responsables en sus trabajos,

más no con sus hijos. Los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo con la abuela,

la muchacha del servicio, la tia, la mamá TV o solos, hecho que origina una

actitud de asimilación hacia otras culturas, a permanecer en casa de otros

amigos, a jugar fútbol o play station, etc.

Las categorías que se derivaron de la observación en los diferentes espacios

anteriormente mencionados a nivel de imaginarios fueron;

- La autosuficiencia de los adolescentes fi^te a la academia, frente

a lo religioso, lo cívico.

- Querer ser a través del "poder''^ es decir, sentirse superior a otros.

- Jugar a ser artistas, jugadores o músicos. Se evidencia a través de

sus actitudes en el Coliseo, recreo o barrio.



A ser mayor Edad a través de la forma de la relación de pareja
donde son amigos, novios, amantes.

7.2 APORTES DE OTROS INVESTIGADORES SOBRE LOS

IMAGINARIOS

Según Manuel Valenzuela en su ensayo "Identidades Juveniles", expresa: "
Los imaginarios sociales dominantes han sido los que de manera principal han
definido a los grupos portadores de la condición Juvenil, desde los años 30, se
han presentado expresiones juveniles, representaciones dominantes, estos
imaginarios no se construyen en el vacío sino en un marco amplio de
interacciones sociales por lo cual su prevalencia se inscribe en un marco de
disputa."'^

Durante muchos años hasta hoy los Jóvenes de las clases media buscaron sus
propios espacios de identificación e unpugnación a las visiones dominantes
desarrollando importantes movimientos que cuestionaron el estilo de vida
plástica ofrecido por el mercado de consumo y la organización capitalista de la
postguerra. Algunos observaron al existencialismo de los años cincuenta, otros
expresaron el desencanto frente a la irracionalidad capitalista que hacían de ella
el blanco de sus vituperios, exponiendo de manera descamada su



deshumanización y frivolidad. En el mismo sentido se planteó la resistencia del

hippismo, movimiento contra la guerra, la violencia y la muerte, en sus diversas

perspectivas: Políticas, sensoriales (drogas); hedonistas, la impugnación, a las

relaciones monogámicas; las definiciones ónticas y trascendentales que

observaron en las filosofías orientales; las militancia políticas influidas por el

marxismo que buscaron derribar al modelo capitalista inspirado en las

experiencias de la URRS, Cuba, China, etc.

"El desarrollo de las industrias culturales había descubierto en estas

problemáticas juveniles un mercado potencial que se aprestó a capturar, las

industrias fonográficas, cinematográficas, televisivas, así como una enorme

maquinaria productiva y publicitaria, se orientó a la fabricación de películas,

discos, ropa, posters, diversión y sueños juveniles".'®

En los años cincuenta y sesenta aparecieron los llamados rebeldes sin causa. La

pérdida del control sobre estos jóvenes que se rebelaron a continuar con ejemplo

dócil, participativo que les asignaban los proyectos dominantes obligo a

proscribirlos como actores prototipos del ser joven. Las consignas que

ponderaban eran "los imaginarios al poder" "prohibido prohibir" y "el poder

VALENZUELA, Manuel. "Viviendo a toda'. Ed. Siglo de Hombres. Universidad Central pág 39.
VALENZUELA, Manuel. Op. Cit. Pág 40.



para el pueblo". Muchos jóvenes fueron asesinados hacia 1968, sospechosos de

ideas, comunistas, amoral y sexualmente promiscuos. Es así como muchos

adoptaron la vía armada productos de su imaginación por la transformación

social.

En los aflos setenta y ochenta apareció el joven en las fábula, las colonias y

barrios populares. Ellos construyeron nuevas formas de recreación y resistencia

cultural, nuevos umbrales de adscripción identitaria La respuesta social

dominante trató de reducirlos a la imagen amenazante de delincuencia y crimen,

pero sus redes socio-culturales resultaron más fuertes de lo imaginaH»

En la década de los años ochenta y noventa se ha agudizado la ausencia de

proyectos nacionales con propuestas creíbles para sus jóvenes, quienes fueron

reintegrados a sus espacios sin respuestas viables para sus demandas.

Nuevamente el joven de los sectores populares ha quedado condenado a la

invisibilidad o a la proscripción, o sujeto a la identificación social mediante

formas unilaterales, esterotipadas o condenatorias, pero sin soluciones ni ofertas

solventes a sus inquietudes.



"Una característica de los movimientos sociales de los últimos años ha sido su

mayor desarrollo en el campo cultural; muchos de ellos no se definen a partir de

las categorías de los conflictos políticos de períodos anteriores. Ahora estas

formas de acción social participan de una manera más amplia en la disputa por la

construcción de sentidos colectivos y por la conformación a preservación de

campos identitaríos"'^.

Los movimientos sociales implican la ruptura de la inercia cotidiana

institucionalizada; cuestionan las fonnas de organización dominante y sus

formas de legitimación, incluyendo sus mecanismos de dominación cultural. Sin

embargo la juventud esta inmersa en un proceso histórico que ha ido modelando

hasta nuestros días, donde la emergencia de los jóvenes como agentes sociales se

puede sintetizar como la historia de una representación social que va

conformando en la interrelación de dos fuerzas: la del control es ejercida por las

instituciones de poder adultas y la de resistencia por parte de las nuevas

20
generaciones.

VALENZUELA, José Manuel. Viviendo a costa del hombre. Fundación Universitaria Central, Editorial
Siglo, 1998.



7.2.1. RELACION ENTRE LO JUVENIL Y LO CULTURAL

Muy poco se sabía sobre la relación entre la juventud y lo cultural. Y por ello

existían varios enfoques para interpretar los imaginarios de los jóvenes.

Según el ensayo de José Antonio Pérez Islas en "Memorias y olvidos" sobre la

experiencia con los jóvenes encontramos varios enfoques:

El primer enfoque vincula los dos términos -Juventud y cultura- en la

diferenciación de los comportamientos generacionales que se producen como

efecto de la modernización industrial: aparece así el concepto de la subcultura

juvenil que implica en un primer momento la serie de manifestaciones novedosas

para ese entonces, de los comportamientos distintos a las de sus padres y

mayores (jóvenes rebeldes).

Un segundo enfoque. Se refiere al concepto de lo que Theodore Rosza K llamará

a finales de los sesenta; la contracultura juvenil, donde incluye toda la serie de

manifestaciones que los jóvenes desarrollan en oposición a la racionalidad

tecnocrática que se estaba implementando en las sociedades ai este momento.

GUILLEN R. y PEREZ J. A. Isaías. "En busca de la historia perdida. Un recuento en el tiempo".
Ed. Mimeo.-México, 1991.



las cuales van desde los movimientos pacifistas, la liberación sexual, el uso de

drogas que amplían los sentidos, hasta los movimientos estudiantiles de protesta.

El tercer enfoque surge a partir del rock, de Elvis, la cual generó una reacción

por su compromiso con las nuevos marginados de la sociedad, industrializadas,

avanzadas, es decir, las juventudes. La música se convertirá en el centro de las

nuevas culturas juveniles, pero a la vez y como nunca, la apropiación de estas

manifestaciones serán asumidas casi de inmediato por las que ahora llamamos

industrias culturales. De aquí surge la pasión por lo joven como elemento de

consumo, como un valor de status, como una meta siempre inalcanzable a

menos de que se tenga dinero.

Estas tres articulaciones específicas entre lo juvenil y lo cultural, producidas

desde la centralidad de los países industrializados, marcarán el rumbo para

entender el concepto de juventud en la mayoría de los estudios culturales que se

realizaron en América Latina hasta mediados de los ochenta; de ahí que los

jóvenes sólo tenían tres opciones para ser entendidos: delincuentes, contestarios

o consumistas. Solo la crisis y el surgimiento de las llamadas bandas juveniles,

que gracias al escándalo periodístico llamaron la atención de las ciencias

sociales; de las autoridades, policías y a replantear la relación con los jóvenes.



Ahora ya se reconoce a la juventud, como "un sector social específico con

rutinas culturales peculiares o con experiencias colectivas que definen un tipo de

inserción en la sociedad; el cual los conduce a actuar bajo competencias

específicas de reconocimiento, íq>ropiaciones de los productos y procesos

culturales especialÍ2ados.



73. LOS IMAGINARIOS DE LOS JÓVENES DEL COLEGIO

AMERICANO.

Los siguientes fueron los resultados de las entrevistas realizadas a los alumnos de

10° y 11® grado. Para ello se realizaron seis entrevistas por grupo donde se dedujo

lo siguiente:

Existe una contradicción generacional que genera tensiones y una gran

posibilidad de recreación cultural. Es una gran posibilidad del cambio de época e

inversión de sentido autoritario que estamos viviendo en casi todos los campos de

la cultura. La constante tensión entre el "mundo de los docentes (adultos) y el

mundo de los jóvenes es el aspecto constitutivo de la educación actual, aunque:

dicho conflicto está dado por condiciones estructurales y sedimentaciones

culturales particulares donde el joven busca su identidad a partir de unos

unaginanos.

En la presente investigación se ha constatado la creciente división entre el mundo

o lo que pretende el educador y lo que quiere el educando. De allí que se

presentan las siguientes tensiones dinámicas del joven en el ámbito escolar que

producen formas de pensar crítica frente a lo convencional. Por ello, los

fe



estudiantes discurrieron sobre la crisis en la educación, la baja calidad de la
misma, el problema disciplinario, el valor de la educación, la autonomía, la
escuela como autocracia, el Manual de Convivencia , la visión de un colegio
anquüosado en el pasado, frente a unas imágenes, pensamiento, simbolos e
imaginarios que ellos quieren vivir.

Con relación a la primera pregunta, los estudiantes rindieron que la lógica
mstitucional siempre privilegia el mundo de los adultos; los lincamientos del
colegio desconocen los saberes de los discentes adquiridos en su cotidianidad, es
por ello que existe un desinterés de los estudiantes hacia el proceso educativo; el
estudiante afirma: "Una de las principales causas que genemn crisis en la
educación que se imparte en la institución es la falta de compromiso hacia el
proceso educativo, falta de definición de ideas" Ello acarrea que nosotros

prefiramos hablar en la clase, en el paraninfo de fútbol, de nuestras novias.
fantasías sexuales u otros temas cuando estamos en clase, en recreo o en el
paraninfo.

Otros observan la crisis a la falta de estrategias por parte del docente para que
capten la atención de los estudiantes a la racionalidad de la sociedad de consumo

y los docentes que ven a los jóvenes como potencias consumidoras las cuales

Jm



entran en choque con algunos tipos de las nuevas sensibilidades educativas y con

las formas de relacionarse, de conocer y de experimentar el mundo. De alli que

nosotros veamos el mundo como el lugar donde la vacilamos o donde nos las

El colegio se configura a partir de unos modelos comunicativos lineales y

verticales; con esquemas normativos autoritarios disfrazados de dialógica con un

cuerpo de valores que propician el individualismo; que entran en conflicto con

las formas culturales construidas por los jóvenes de 10° y IT grado. Este hecho

se enfatiza cuando el estudiante acepta la responsabilidad del proceso educativo

compartida: al afirmar: "Creo que también debe existir principalmente una

motivación mutua, tanto de profesores como de estudiantes, porque el profesor

puede tener la mejor disposición para desarrollar su clase, pero si los alumnos no

la tienen, el trabajo en verdad se pierde". Por eso la recocha, la charla, la

vaciladera y la desintonía en clase.

Por otro lado el bajo rendimiento académico lo observan a partir del profesor y el

mismo alumno. El maestro siguiendo los lincamientos de la institución asume la

investidura de exegeta de los textos y ejerce una dictadura de cátedra, que

pretende imponer normas y valores propios de una sociedad anquilosada que se



afeita a un esquema unidireccional. Por otro lado están los alumnos que tienen

que crear, adoptar y establecer sus propios modelos de comunicación que giran

en tomo de esquemas televisivos tales como "Los Simpson" o algunas novelas de

moda.

Tal vez el asunto educativo que generó la investigación y que equivale a una

angustia general en el país y por ende en el Colegio Americano es el de la baja

calidad de la educación, que se observa en la no convergencia entre lo que los

estudiantes quieren y lo que la institución les ofrece, lo cual se manifiesta en la

serie de los imaginarios.

Los estudiantes opinaron en tomo a la pregunta cuatro (4) afirmando;

■  Se mide la calidad a partir de exámenes, previas, quizes, test o Pmebas

Nacionales, la cual es un solo aspecto de la dimensión de calidad y no se le

mira en su contexto: Escuela-sociedad. La cultura escolar en el Colegio

Americano no se expresa en las necesidades de los estudiantes, de querer

expresarse folclorieamente de acuerdo a sus ideales por ejemplo: al

proselitismo: los estudiantes piden hacer oratoria en publico en los momentos

que ellos lo señalan y no en el momento en que lo señala la institución.



Además piden hacer proselitismo con papayeras, cosas que el colegio no

permite.

Otro aspecto que genera descontento entre los estudiantes entrevistados es la

falta de autonomía de las personas: estos quieren por ejemplo tener el cabello

largo, aretes, la camisa por fuera, uso de manillas, etc. Pero el colegio no lo

permite. En tal sentido los profesores imponen la moda sin tener en cuenta

nuestra forma de pensar la cual da como resultado una represión hacia el

estudiante.

Por otro lado, el estudiante observa que se le da más énfasis a lo disciplinario

que a lo académico. Esto marca la escisión entre el discurso pedagógico y

práctica pedagógica que genera dos culturas diferentes en la vida de los

alumnos de la institución. La disciplina en palabras de los alumnos se utiliza

como represión o ,en el caso contrario, el colegio construye un pálido espejo

de disciplina dialógica que no refleja la realidad. Hecho que genera

inconformidad y resentimiento sobre ellos. Esto hace que el estudiante se

libere en los actos cívicos y asamblea religiosa, y otros actos culturales

generando desorden.



Es así como el Manual de Convivencia afirman los estudiantes no se ajusta a

las necesidades de los ellos, ya que los planteamientos expresados reprimen

la libertad y personalidad del educando. Así por ejemplo un estudiante

expresó:'' ¿No entiendo como la Institución toma la norma de usar únicamente

el pantalón que se vende aquí y no permite un pantalón del mismo color

adquirido en el mercado"?.

El deseo de transmitir valores genera unos antivalores e indisciplina en el

colegio; así lo señala uno de los estudiantes entrevistados: "la indisciplina en

esta institución es por la falta de valores, hay muchos antivalores que existen

en los estudiantes que traen de sus casas". Esto se comprende porque como

afirma: Rodrigo Sandoval : "El orden de esta transmisión de la naturaleza

social humana ha dado paso al desorden, a la turbulencia, a lo inesperado,

porque el centro de la socialización se halla no en la enseñanza de lo

perdurable de la cultura, en el núcleo de la identidad grupal, sino en el

cambio, en la renovación, en el advenimiento de un nuevo mundo no vivido,

no creado, por la generación adulta"^*. "Nuestros valores no los respetan",

afirma otro de los estudiantes al expresarse sobre los símbolos que cargan en

la mano, en el cuello, o algunos tatuajes que traen pintados.

PARRA SANDOVAL, Rodrigo, "Escuela y modernidad en Colombia". - Viviendo a toda -
Universidad Central, Ed. Siglo del Hombre, Pág 300.



Otro hecho significativo es que los adolescentes escolares; viven la educación, la

experiencia escolar como un cheque posfechado según su propia expresión.

Para ellos la propuesta de la institución escolar es algo que tal vez sea útil en el

futuro, pero que es estéril para el presente. La educación escolar es un

aplazamiento de la vida, una sala de espera, un tiempo de no ser. Por eso es

necesario crear una vida alternativa, un presente de ellos, una cultura que les

permita ser ahora, un tiempo para ser. Este tiempo está hecho de relaciones

sociales, del aprendizaje de vivir con otros, con sus pares, porque los "adultos

viven en otro planeta".

De aquí se tiene que para ellos es "normal el desorden que ocurre en los salones":

No saben el significado de estar en una Institución "vienen al colegio pensando

en otras cosas y no se detienen a ver que aquí se viene a estudiar".(Expresado en

la entrevista por otro estudiante).

Como la escuela se ha definido como un espacio privado, los alumnos han

construido maneras de coexistir, de rehuir, de adaptarse, de confrontarse a su

G»kura . Muchas de las energía empleadas en la gestación de la cultura se dirigen

a sobrevivir en la escuela y a encarar los conflictos con ella.



En opinión de los estudiantes el manual de convivencia del Colegio Americano

es una falacia, ya que aparenta que ellos participaron en su elaboración y no fue

así, es por eso que. consideran que algunas normas son muy estrictas e

infrmcionales; observan que algunas normas son necesarias, pero algunas no se

adaptan a sus necesidades. 'Tal es el caso de la obligatoriedad del uso de la

chompa puesta todo el día, en un día caluroso". Nosotros preferimos no usarla y

sí usar la camiseta por fuera.

Otros consideran que algunas normas coartan la libertad de la persona en el libre

desarrollo de su personalidad y castran la naturaleza del ser; como es el caso de

no permitir determinado corte de pelo en los varones o el uso de esmalte en las

niñas, o el hecho que juguemos a bajamos el pantalón. Es algo sano ya que es

entre nosotros y más nadie.

Los estudiantes piensan que el colegio, se ha apropiado de un pasado estéril ,

cuyas ideas inexorables marcan los procesos del colegio con una fuerza

avasallante en el presente; en vez de mirar ese pasado histórico como algo vivido,

pero que tiene que adaptarse a los cambios del presente. Por ello afirman que "las

normas que tiene la Institución obedecen a la imagen que quiere proyectar en la
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sociedad para seguir su tradición y el buen nombre en Barranquilla, en vez de

mirar sus necesidades y no las del colegio.

7.3.1. LO QUE QUIEREN LOS ESTUDIANTES

Preguntado sobre lo que proponen las respuestas fueron diversas: unos opinaron

sobre la pedagogía del futuro, otros sobre la autorregulación, la autonomía, etc.

Veamos algunas consideraciones:

La pedagogía del futuro, de la construcción del futuro en los jóvenes debería

incluir construcción de proyectos de vida propios de los adolescentes y no de los

adultos.

Los estudiantes proponen la autorregulación de su comportamiento: "creo que la

disciplina debe imponérsela cada persona y no debe ser impuesta por ninguno.

Cada uno de nosotros debe imponerse las normas".

Lo anterior les genera mayor autonomía para mejorar el proceso educativo y

proponen la necesidad de diversificar la enseñanza: Entre los factores que

debieran cambiarse en la institución afirman: "es la de crear unos énfasis sobre



alguna de las áreas que a nosotros nos guste, que desarrollen las aptitudes básicas

y primordiales, dirigidos hacia la vida"().

La razón de esta propuesta es que cada uno de los adolescentes tienen intereses

diferentes y se permite la proftmdización de estos énfasis.

Su importancia radica según lo afirman en que la "diversificación le da mayor

libertad al estudiante de estudiar lo que él desea y se dará mayor interés hacia la

clase".

■ Así pues, cabe responder que ios valores que la Institución debe enfatizar son

los sugeridos por los jóvenes y no los impuestos por los adultos, debido a que

los del colegio siguen una tradición y no el presente de nosotros.

■ Los estudiantes para realizar un pensamiento critico y discernir entre los

suyos y la institución debe tener autonomía, un manual de convivencia menos

coercitivo, un uso de libertad propio a sus motivaciones, una mayor

diversifícación de énfasis que le permita profundizar y llegar a ser más

analítico.



Está claro que los estudiantes forman su propia cultura con fines muy claros

diferentes a la cultura de los adultos. Dentro de su cultura respetan y

conviven, toleran y sienten autonomía. Se produce la fricción cuando el

adulto transgrede y trata de imponer su cultura, sus valores y su forma de

pensar.

El estudiante adolescente racionaliza su autonomía a partir de sus propios

valores, que les hacen construirse y sentirse que valen, que son actores, que

aportan a la sociedad, y que valen como seres humanos.

* Los símbolos e imaginarios que usamos no son más que manera de recobrar

nuestra identidad espiritual, física en un momento donde priman los intereses

del adulto.



8. RESULTADOS

Los resultados de la encuesta ofrecen una alta complejidad para el análisis. No

se trató de abarcar la totalidad ni realizar una investigación exhaustiva en la

mirada de los sujetos encuestados. Se trató más bien de asumir múltiples

ángulos que faciliten comprensiones diversas en las subjetividades de los

imaginarios cercanos a su cotidianidad escolar, familiar.

4.

De las preguntas realizadas destacaremos 13 porque su información

es valiosa para nuestra investigación. Nos ubicamos en la variable

preferencias o gustos que tienen los jóvmes para establecer un

acercamiento hacia sus ideales.

A la pregunta 5, ¿Qué importancia tienen los siguientes elementos...?

Las respuestas fueron:

Estadísticas de ia pregunta 5

2%6%

jlEamílíá
■Amigos
□ Diversión

□ Estudio

□Religión
□País



De entrada distinguimos que existe una preferencia de los jóvenes

hacia la familia ya sea funciona! o disfuncional y otra hacia los

amigos donde se socializan y realizan todo tipo de aventuras como

jugar fútbol, hacer tareas, salir a fiestas o eventos sociales.

Es evidente que siendo un colegio presbiteriano sólo el 6% de la

población considera a la religión como el cuento importante lo cual

resulta una paradoja dada la orientación religiosa que se presenta.

También es contradictorio que sólo el 2% observa al país como

elemento importante, lo cual hace suponer que hay ima indiferencia

hacia el valor patrio que es Colombia

Las respuestas a la pregunta 6: ¿Haces parte de un grupo? Fueron

a Amigos

■Pcriíbca

□Oración

■Defensa Civil

■Cruz Reja
□Depofttvo
■Banda



No hay duda que el ser humano es un animal sociable por naturaleza. La

amistad de estos jóvenes es diversa en un mayor grado varón-varón y otro

porcentaje varón-mujer. Por otro lado una gran parte de los adolescentes están

incluidos en grupos deportivos que existen en el colegio tales como fiítbol,

microfutbol, basketball, volleyball y ajedrez. Otros están en natación y karate.

Llama la atención que el 7% participa activamente en la oración lo cual es un

contraste con los anteriores grupos. En menor escala algunos señalan estar en

la defensa civil, política o cruz roja

La respuesta a la pregunta 7 ¿Qué tipo de joven eres?

15,00%

0,20%
Í IOHippie

0,70% |H Estudioso

6,60% jBPunk
{DMetatoro



Se puede afumar que la mayoría de los jóvenes tienen una identidad normal,

tienen los pies sobre la tierra, pero existe un grupo que busca su identidad

sobre otros imaginarios más abstractos.

Lo que podríamos decir que ios imaginarios varían de acuerdo a la clase,

estatus y clase de estudiante o que depende de las orientaciones de los padrtes

de familia y la escuela.

La respuesta a la pregunta 8 ¿Hacia dónde vuela tu imaginación en clase?

OHablar I

■Atención

□Maldades

□Dtbups

■Poemas

La imaginación del alurtmo varía su grado de atención en clase, pero por lo

general su punto común está dividido según sus intereses. Un porcentaje se

dedicó a prestar atención, a aprender mientras que el 43% a hablar y a

dialogar, es claro que un porcentaje se dedica a hacer tareas, ejercicios o a

dibujar, es decir el 35% de la población de una clase se dedica a actividades y

preocupaciones varías de tipo académico, fuera de la clase central. En



conclusión existen tres tipos de estudiantes. Los que estudian, los que tratan de

cumplir y los ociosos que tratan de interferir a los demás.

La respuesta a la pregunta 9 ¿Cuáles son los temas preferidos durante el

recreo?

»  * < ' »Flesta»

¡aAiw

No hay duda que el tema predilecto de los jóvenes es el deporte y el amor.

Temas como el Juniw o su equipo, o el encuentro de microfutbol es en el que

más énfasis hacen en el recreo. El enamoramiento es otro de los temas de

interés sobre todo con chicas o chicos de otros cursos o niñas que vienen de

otros colegios. El estudio es el tema que por excelencia debía ocupar un alto

lugar; está relegado al cuarto lugar, el sexo es el tema predilecto de los

varones, mientras que el de las mujeres es el amor.



En común tienen algo y es que ambos jóvenes programan y generan las fíestas

realizándolas.

La respuesta a la pregunta 10 ¿Qué te gustaría hacer más en el colegio?

,  31%

■Biblioteca

■Computador
□Pintar Baños

■Extras

Tanto chicos como chicas tienen una tendencia a pintar obscenidades en el

baño. A buena hora la institución le puso baldosín.

Otros prefieren actividades extracurriculares como practicar baile, irse algunos

a grupos religiosos, salirse del salón e irse a la biblioteca o al campo de fútbol

para ver jugar u observar hacer educación física

Los jóvenes que prefieren la biblioteca es para jugar o navegar en el internet o

esc^ar de la clase, una mínima parte le interesa investigar en la biblioteca

algunos temas que son de su interés.



La respuesta a la pregunta 11 ¿Cuáles son los símbolos con los que más de

identificas?

■ Calavera

■ Cruz invertida

□Corazón

□CnjzNazj

■666

□ Paz y Amor

Los jóvenes pregonan paz y amor en un 60% hecho que es una necesidad en

un momento de violencia como el que existe en Colombia.

Con el corazón los jóvenes buscan un poco de bondad y solidaridad. Los

demás símbolos encuentran eco como una manera de llevar la contradicción o

como signo de admiración más no como practica cotidiana.

La respuesta a la pregunta 12 ¿Qué modelo prefieres para adquirir dinero?

■Estudiando y
Trabajando

■Narcotráfico

DRobffiido

□TrabajarKlo



Se observan dos tipos de persona los que viven acorde a los principios morales

y aquellos que sueñan adquiriendo dinero fácil. Es de advertir que lo fácil es a

través de la corrupción, y de los modelos que nos muestran los gobernantes.

Ejemplo cruel para nuestros adolescentes.

La respuesta a la pregunta 13 ¿Qué tipo de música prefieres?

Ritmos

OMerenQue

■ Salsa

□Valtenato

□ Champeta
■Metalizada

□ Balada

■ Rock

□ Cristiana

Entre los jóvenes existe una preferencia por el merengue-salsa-vallenato y la

champeta pero no podemos olvidar que existe una predilección hacia la

balada, sobre todo en las chicas. La música cristiana aunque es de aceptación

no está en el 50% lo cual parece que los jóvenes están más a la defensiva que a

la orientación. Sus imaginarios vuelan hacia las grandes orquestas nacionales

e internacionales.



La respuesta a la pregunta 14 ¿Cuál es tu ídolo?

Ick^

fkODios
J «ShÉtftira«□García Márquez

OFid^ Cas^o
•Otrc»

Existe una paradoja entre las anteriores respuestas y en esta Dios es el sueño

en las buenas y las malas. Parece que más bien no se entiende a Dios o no lo

orientan bien y a la larga parece existir un ateismo práctico; es decir adoro a

Dios pero no lo practico, es una adoración nominal, lleva la atención que en

otros hallan colocado al Pq>a, a Pastrana, a sus padres, a su novio como en el

caso de algunas chicas, etc.



9. CATEGORIZACIÓN - INTERPRETACIÓN

Con base en la observación, la entrevista a un grupo focal y la encuesta se

realizó la categorización: que abarca los siguientes componentes; tipo del

joven, actos, actividades, signifícados, participación, relación, situaciones e

identidad; los actos de los alumnos de 10® y 11® evolucionan dependiendo del

espacio y el tiempo donde está ubicado. En la clase sus comportamientos van

desde una atención superñcial hasta la recocha; en el encuentro de fe y vida o

asamblea religiosa oscila entre un respeto párente hasta la desatención y el

irrespeto; mientras que en los actos cívicos los alumnos la vacilan. En el

recreo sus actos transcurren en medio del diálogo, la música y la recocha. En

el barrio se observa una actitud más liberada, usa aretes dentro de sus amigos,

además acuden a jugar buchácara. Esto lo hacen después de salir del colegio,

después según se pudo constatar el punto común que arrojaron los

instrumentos fiie que el vacilón es importante para ellos y corresponde a una

forma de sobresalir dentro del grupo. Por otro lado es propio de los jóvenes

llevar la contraria a las normas establecidas (Manual de Convivencia);

ejemplo de ello llevar la camisa y la camiseta por fuera.



En conclusión las encuestas resaltan que un 78% de los alumnos hacen volar

su imaginación realizando otros actos como hablar por hablar, realizar

maldades o realizar cualquier tipo de burla hacia sus compañeros.

Las actividades que se observaron es que los estudiantes recolectan una

información a partir del docente, la cual le suministra para luego ser evaluada.

pero en contraste se observó y se detectó en la entrevista y en la encuesta que

jugar en clase, hablar o tirar papeles, etc. Forman parte de su vida escolar. El

punto común de sus actividades parece ser el deporte tanto en el colegio como

ftjera de él, entre ellos principalmente el fútbol. El noviazgo tanto en el recreo,

en el salón y ftiera del colegio forma parte de sus imaginarios.

Otra de las actividades que rescatan estos adolescentes es el deseo de imitar a

los artistas, modelos, payasos o artistas de moda.

Se registró que las fiestas forman parte de sus imaginarios hedónicos

sobresaliendo las parrandas los días sábado.

El significado de sus acciones corresponde a unos pensamientos, símbolos e

imaginarios que ellos quieren vivir. Por ello siempre quieren ir en contravía.



En un colegio donde se predica la palabra es paradójico que Dios sea la

imagen pero la oración, o la religión sea la última en las encuestas.

La indisciplina en los diferentes espacios se debe entender como un estudiante

lo expresó: "como un acto de liberación al sentimiento e inconformidad que

tienen represada".

La participación del estudiante es diversa según lo observado, esto

corresponde a uno estudioso y otro desordenado.

Según la entrevista se halla un tercer tipo de estudiante que vive de acuerdo a

unos imaginarios que buscan hallar su identidad. En la encuesta se refleja la

participación del adolescente en diversas actividades como el deporte, la cruz

roja, la oración, la política, la defensa civil y la banda.

La relación que se establece para que se detecten imaginarios, indisciplina en

el adolescente del colegio está en la difuncionalidad del aparato pedagógico, la

difuncionalidad de la familia, la falta de atención a las necesidades de los

alumnos, a la diferencia de valores que presentan el adolescente del adulto.

i.



Las situaciones generan todo tipo de imaginarios que corresponden a

vivencias propias del momento y a la edad que están los adolescentes. Así el

deseo de poseer dinero está entre los límites de la realidad del pais. A la

pregunta ¿Qué modelo prefieres para adquirir dinero? La respuesta oscila ,c

entre el trabajo y el narcotráfico. Una subcategoría que sobresalen son los

símbolos y entre ellos el de paz y amor, el corazón.. Dios, etc. Otra

subcategoría que resulta es la música correspondiendo a los diversos estilos

otro de los grandes imaginarios que sueñan los estudiantes.-



9.1. CONFRONTACIÓN DE LOS IMAGINARIOS DE LOS

ADOLESCENTES DEL COLEGIO AMERICANO Y ALGUNOS

AUTORES.

Según José Antonio Pérez a la "juventud se le reconoce como un sector social

especifico con rutinas culturales peculiares o experiencias colectivas que

definen un tipo de inserción en la sociedad; el cual los conduce a actuar bajo

competencias especificas de reconocimiento, apropiaciones de los productos y

procesos culturales especializados.^^

Los jóvenes del Colegio Americano viven exactamente ese tipo de

experiencias colectivas que lo conducen a actuar bajo competencias frente a

sus compañeros, profesores o directivas. El hecho es que implícitamente exige

reconocimiento de sus valores y de su personalidad, como producto de los

procesos culturales que viven en la familia, de la influencia de los medios de

comunicación y la transculturización a la cual se enfrentan hoy por hoy.^^

PEREZ ISLAS, José Antonio, "Memorias y olvido. Una relación sobre el vínculo de lo cultural y
lo juvenil. VIVIENDO A TODA" Ed. Siglo del hombre, 1998, pág 46.
PARRA SANDOVAL, Rodrigo, "El tiempo mestizo, proyecto atlántida " Tomo I. Bogotá,

Fundación FES, Colciencias, 1995.



Otro concepto que se enfoca en el Colegio Americano es que Theodore

Roszak llama la "Contracuitura juvenil donde incluye una serie de

manifestaciones que los jóvenes desarrollan en oposición a la racionalidad"^^

Y que en la institución de investigación observamos a partir de sus

movimientos contra lo religioso, lo que representa disciplina, autoridad, o

norma.

La pasión por lo joven como elemento de consumo; como valor de estatus^^

Es otra de las características del joven del Colegio Americano.

La música se convirtió en el centro de apropiación de las llamadas industrias

culturales. Merengue, Salsa, Champeta, Rock y otras son los elementos que

zumban los oídos y mentes de nuestros jóvenes; llenando asi los tiempos de

ocio, de estudio y de sociabilidad.

"Los rebeldes sin causa", en contradicción a los jóvenes dóciles y continuador

del proyecto dominante es otro de los prototipos de ser joven^*^. Esta

característica es propia de los jóvenes de 10° y 11° donde ponderan el

ROSZAK, Theodore. "El nacimiento de una contracultura". Barcelona, Ed. Kairos , 1970.
MUÑOZ GONZALES, Germán. "Consumos culturales y nuevas sensibilidades.
PEREZ ISLAS, José Antonio, "Memorias y olvido. Op. Cit.



"imaginario del poder" queriendo hacer lo que yo quiero hacer, del hacer que

la institución se rija por mis propósitos, por mis metas y mis caprichos.

Se cumple la consigna "prohibido prohibir" y "el poder para los jóvenes".^^

El colegio americano es una institución donde los jóvenes son de clase media

y donde buscan sus propios espacios de identificación e impugnación a las

visiones dominantes desarrollando una actitud contrapuesta a las normas

pedagógicas y académicas especificadas por la institución. Pero por otro lado

haciendo eco al mercado de consumo y organización del capitalismo.

Para concluir podemos afirmar a manera de hipótesis;

❖ Los imaginarios sociales que dominan a ios adolescentes están en el

orden de aquellos que ofrece la sociedad de consumo, el hedonismo, el

imaginario del poder.

❖ El mundo simbólico - imaginario se muestra como una ñiente riquísima

de producción de los sujetos pre-adolescentes y adolescentes. ¿Cómo se

configura y evolucionan en interacción con lo real - concreto, con la

coyuntura histórica y con el saber científico?

LEÑERO, L Y FERNÁNDEZ, María. "Jóvenes de hoy", México, Ed. Mexfam, 1990.



❖ Hay un conjunto de respuestas que permiten acercarse a dos grandes

horizontes: lo bueno y el bien común ¿Qué imaginarios afloran en los

jóvenes de acuerdo a la realidad del país?
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ANEXO 1

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE LAS CLASES

A partir de la observación directa realizada a los jóvenes del Colegio Americano

en forma aleatoria se pudo establecer el siguiente Mapeo: en la clase, en el

paraninfo, en el coliseo, en el recreo y en la comunidad familiar con los

siguientes instrumentos:

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASES

1) Hora de Clase:

2) Curso:

3) No de Estudiantes:

4) Clase Observada:

5) Organización del Salón:

6) Modelo Pedagógico:

7) Comportamiento disciplinario en Clase:

8) Actitud frente a la Asignatura:

9) Actitud del estudiante frente a las orientaciones del profesor:

10)Actitud del docente frente a los alumnos:

1 l)Forma de evaluación:

12)Ambiente de trabajo:



FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTOS RELIGIOSOS Y CÍVICOS

2) Hora:

3) No de Estudiantes:

4) Organización de! Ambiente:

5) Actitud del alumnado frente al evento:

6) Actitud del Pastor y Profesor frente a los Estudiantes:

FICHA DE OBSERVACIÓN FAMILIAR

1) Nombre del barrio:

2) Familia observada:

3) Hora de salida de los padres:

4) Hora de llegada de los padres:

5) Número de hijos:

6) Actividades de los hijos cuando quedan solos:

7) Dedicación del tiempo del padre a los hijos:

8) Relación de los hijos con otras amistades:

9) Dedicación del tiempo libre de los jóvenes observados:



ANEXO 2

ENTREVISTA A UN GRUPO FOCAL DEL COLEGIO AMERICANO

SOBRE LOS IMAGINARIOS DE LOS ESTUDIANTES DE ESTA

INSTITUCIÓN

Esta se realizó a un grupo focal de 10 estudiantes pertenecientes a los grados 10°
y 11° . El siguiente es el texto de la entrevista:

1) ¿Cómo observas tú los lincamientos del Colegio?

2) ¿De dónde crees que existe la crisis a esos lincamientos curriculares. Qué
ideas se te vienen a la mente?

3) ¿Por qué les gusta molestar en clases y por qué se dedican a hacer otra

cosa?

4) Tiene alguna relación el bajo rendimiento académico con alguna de las

ideas que ustedes quieren expresar?

¿Q'Uíé valores en el sentido de símbolos quieren ustedes que se les respete?
6) Cómo miran la educación: sirve para un presente o un futuro?

2) ¿Qué opinión le merece el manual de Convivencia?

8) ¿Cuál es su propuesta como estudiantes del Colegio Americano?



CONTRASTACIÓN ENTRE LA OBSERVACIÓN Y LA ENTREVISTA

De la Observación y la Entrevista podemos llegar a los siguientes resultados

parciales:

- Que el Modelo Pedagógico y las relaciones Profesor-Alumno influye en el

comportamiento y la creación de imaginarios que este libera en el aula de

clase, en el coliseo, en el paraninfo, en el recreo.

- Que la represión familiar y la falta de espacio en el Colegio hacen que el

adolescente busque su identidad a partir de imaginarios tales como

parecerse a ... o el uso de imágenes u objetos con los cuales se identifican.

- Que lo anteriormente mencionado más los programas televisivos

alimentan la idea de comportarse y crear imaginarios de acuerdo a los

programas que más influencia tienen en ellos.

Que dentro de sus imaginarios promueven una > autonomía de la persona

queriendo participar como si fueran adultos o soñando ser un buen

jugador del Júnior.

Que los valores que el Colegio interioriza no son los mismos que los que

ellos pregonan. El concepto bueno aquí se relaliviza en la forma de lo

bueno para mi es malo para el otro y a la inversa.



ANEXO 3

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CORPORACION UNIVERSIDAD REFORMADA

ESPECIALIZACION EN TEORIAS, METODOS Y TECNICAS DE

INVESTIGACION SOCIAL.

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 10° Y IT GRADO DEL

COLEGIO AMERICANO DE BARRANQUILLA.

TEXTO DE LA ENCUESTA

BUSCANDO IMAGINARIOS

Agradecemos la participación, en este sondeo acerca de los imaginarios en los

alumnos de 10° y 11° del Colegio Americano. Muchos hablan de los jóvenes

pero poco ios conocen. Tú estás en el cuento y tienes las pistas. Gracias por

responder espontánea y sinceramente. Es un asunto confidencial, en

consecuencia debe ser anónima.



Encontrarás diversas posibilidades para responder las preguntas. Por favor

marcar una X en la casilla que considere adecuada.

0. Curso:

1. Edad:

2. Sexo: F M

3. Barrio donde vives:

4. ¿Vives con tus padres? Si_ No_

5. En tu vida que importancia tienen los seis elementos que

mencionamos a continuación:

■ Es el más importante

a. La Familia

b. Los Amigos

c. Tu País

d. La Diversión

e. La Religión

f. El Estudio

6. Haces parte de:

a. Un grupo de amigos

b. Un equipo deportivo



c. Un grupo de oración

d. Un partido político

e. La defensa civil

f. La cruz roja

g. Una banda

h. Ninguna

¿Qué tipo de joven eres?

a. Clásico

b. Estudioso

c. A la moda

d. Metalero

e. Rapero

f. Punk

g. Hippie

Respecto a cuando estás en la clase:

¿Hacia dónde vuela tu imaginación? Marca con una X la preferida:

a. Hacer maldades a tus compañeros

b. A escribir poemas

c. A hacer dibujos

d. A hablar con tus compañeros



e. A prestar atención al profesor

¿Cuáles son tus temas preferidos con tus compañeros cuando estás

en recreo? Marca con una X la preferida:

a. El estudio

b. Las fiestas

c. El amor

d. El sexo

e. El deporte

10. ¿Qué te gustaría hacer en el colegio?

a. Pintar en los baños

b. Participar en actividades escolares

c. Jugar en el computador

11. ¿Cuáles son los símbolos con los cuales te identificas? Marca uno

solo:

a. Cruz invertida

b. Cruz Nazi

c. Paz y Amor

d. 666

e. Corazón

f. Calavera



12. Hoy en día existen varios modelos para adquirir dinero. Señala con

una X uno sólo:

a. Trabajando

b. Estudiando y Trabajando

c. Narcotráfico

d. Atracando

13. ¿Qué tipo de música prefieres? Marca una sola con una X:

a. Merengue

b. Metalizada

c. Salsa

d. Vallenato

e. Champeta

f. Balada

g. Rock

14. ¿Cuál es el ídolo de tus sueños que te lleva a hacer grandes cosas en

la vida? Señala con una X:

a Dios

b. Shakira

c. Fidel Castro

d. García Márquez



e. Otros

Cuál

Número de encuestados: 260


