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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      Como es sabido, cada práctica por proyecto de la Carrera de Psicología se 

desarrolla en diferentes instituciones. Si bien las instituciones se escogen con el 

criterio de poder desarrollar las preguntas de intervención de cada práctica, es claro 

que la naturaleza institucional le imprime a cada proceso unas características 

particulares en correspondencia con las condiciones de cada ámbito.  

En el caso de la práctica por proyecto de “Subjetividades Contemporáneas, 

Configuración en contextos de diversidad, excusión-inclusión” desde sus inicios, ha 

estado acompañando al Colegio de Fe y Alegría, “Soacha para vivir mejor”. Allí, el 

trabajo se ha hecho de manera prioritaria con los estudiantes de los últimos años y 

en un segundo plano, con profesores y padres de familia.  

Ahora, después de 4 años, se presenta la ocasión de recoger y analizar la 

experiencia, asunto fundamental en la planeación de cualquier actividad, para saber 

qué es rescatable y qué es necesario ir modificando para mejorar.  

Si se considera que la práctica de subjetividades contemporáneas tiene como 

propósito generar políticas de inclusión, por ejemplo con las mujeres o las personas 

con orientación sexual diversa. Para que exista un respeto por la diferencia, es 

importante hacer una revisión sobre el cumplimiento de dicho objetivo, para 

entender en qué puntos hubo aciertos, y en cuáles desaciertos, a lo largo de todo el 

proceso de intervención, y  poder realizar un mejor trabajo a futuro, donde se hagan 

los ajustes necesarios.  

Una circunstancia que puede favorecer que aparezcan dificultades, y que por lo 

tanto haya una mayor probabilidad de acometer tareas infructuosas, es que aún se 

vive en una sociedad hetero-normativa, o sea donde la heterosexualidad es la regla, 

con fuertes componentes propios de una cultura patriarcal, es decir con predominio 

de la figura masculina sobre la femenina, y donde además tanto a hombres como a 

mujeres se les suele mostrar un único camino como opción de vida. Por lo cual 
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dentro del imaginario colectivo, se suele pensar que prácticas como el machismo o 

la exclusión son normales, y los sujetos a intervenir pueden mostrarse muy reacios 

a modificar sus hábitos. 

Asimismo se vive en un entorno cada día más individualista, por lo cual puede que 

no resulte una tarea fácil para las y los practicantes generar un mayor sentido de 

comunidad en la población a intervenir. 

Otra situación que facilita el hecho de que aparezcan complicaciones, es la 

indiferencia de la población respecto al proceso de intervención psicosocial. Es muy 

posible que no se logre hacer un impacto significante en la psiquis de las personas, 

por lo cual probablemente terminarán olvidando muy pronto el contenido brindado 

en los distintos talleres e intervenciones. Tal situación haría necesario tener una alta 

capacidad de ingenio e innovación al momento de plantear las diferentes dinámicas 

de trabajo, con el fin de que se logre captar de una forma significativa la atención 

de las y los participantes a lo largo de los talleres y acompañamientos.  

De igual manera, es indispensable que los organizadores y organizadoras cuenten 

con un nivel suficiente de sensibilidad y empatía para que puedan entrar en contacto 

de manera más fácil con los sujetos; eso sí, siempre dentro del rol de futuros (as) 

psicólogos(as) y evitar lazos confusos alrededor de una supuesta amistad. También 

vale la pena resaltar la importancia de las habilidades conversacionales al momento 

de hacer la intervención, las cuales pueden seguir necesitando de más trabajo para 

desarrollarse a cabalidad. 

A lo anterior podemos agregar que otro objetivo de la práctica es generar procesos 

que contribuyan a la producción de conocimientos locales, lo cual no es una tarea 

sencilla, pues como se mencionó anteriormente las y los estudiantes pueden no 

prestar atención a los practicantes, u olvidar muy rápido el contenido brindado, por 

lo tanto es probable que se presenten obstáculos en la producción de nuevos 

aprendizajes. 
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En síntesis, debido a las dificultades existentes al momento de modificar los 

estereotipos que impiden los cambios necesarios hacia una mentalidad más 

tolerante e incluyente frente a la diversidad, y a las generadas a partir de la falta de 

atención e interés por parte de las y los participantes, se hace urgente hacer una 

revisión sobre el cumplimiento de las expectativas de la práctica “Subjetividades 

contemporáneas”, donde se pongan en evidencia los aciertos y desaciertos, y así 

poder hacer un análisis, más allá de una simple descripción, acerca de la pertinencia 

del tipo de intervención que se está llevando a cabo en las instituciones.  

En atención a lo anterior, podríamos entonces concretar una pregunta o un 

problema que ilumine esta revisión y sistematización: A partir de la intervención de 

los estudiantes de psicología de la Universidad Javeriana de la práctica de 

Subjetividades Contemporáneas en el colegio Fe y Alegría Soacha para Vivir Mejor, 

¿Qué logros en la comunidad educativa, en especial en los estudiantes, pueden 

afirmarse en torno a la adquisición de actitudes más inclusivas y a la construcción 

de una comunidad en la que todos y todas se sientan partícipes? 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

      La práctica subjetividades contemporáneas, ofrecida a las y los estudiantes de 

psicología de la Universidad Javeriana, busca generar debates en torno a las 

distintas subjetividades en medio de la tensión de la modernidad-posmodernidad, 

teniendo en consideración las categorías inclusión-exclusión, conflicto y poder, 

siempre abogando por el agenciamiento y la acción colectiva de las propias 

comunidades, a través del reconocimiento y potenciación de los recursos de las 

personas y colectividades en contextos específicos, privilegiando algunas prácticas 

para intervenir en las realidades sociales cotidianas.  

Aparte de ello, se tiene la pretensión de promover el diálogo con otros campos del 

saber como la antropología, la sociología, la política o la filosofía. 

Para poder realizar un ejercicio de sistematización de experiencias, inicialmente es 

fundamental entender lo que significa el concepto de sistematización. El cual puede 

comprenderse como el análisis obtenido a partir del seguimiento realizado a un 

proceso en el que se logra elaborar una estructuración del mismo  

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” 

(Berdegué, Ocampo, Escobar, 2004, Pp. 3). 

Es importante resaltar el carácter crítico de la sistematización, en la medida que no 

se trata de una simple exhibición de resultados, sino que debe incluirse una 

interpretación en la que se explique qué es lo que sucedió y por qué sucedió, así 

como poder extraer lecciones que nos permitan corregir dichos resultados en un 

futuro, siempre teniendo una mentalidad práctica. 

Es por ello que se debe contar, además de un objetivo, con un eje específico que 

rija el proceso de la sistematización, con el fin de que no se pierda de vista el 

propósito inicial. 
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“aunque el objetivo nos permite centrar el sentido de la sistematización, se puede perder en el 

camino, debido a las vastas experiencias que se tuvieron, por ello es necesario precisar más el 

enfoque de la sistematización, para no incurrir en la dispersión” (Gutiérrez, 2008, Pp. 10). 

A pesar del carácter práctico de la sistematización de experiencias, es indispensable 

agregar un marco teórico, que permita poner en contexto las experiencias 

analizadas, generando así un mayor entendimiento sobre las condiciones del 

entorno o sujetos a estudiar. Por lo tanto, es muy importante la reconstrucción de la 

historia, es decir una recopilación de los principales hechos ocurridos a nivel local o 

nacional durante la práctica realizada “Es importante que al hacer la narración 

podamos incorporar acontecimientos estatales o nacionales que sean interesantes 

de acuerdo a la experiencia que estamos narrando” (Gutiérrez, 2008, Pp. 11). 

Posteriormente debe realizarse un ordenamiento de los acontecimientos 

observados, en la experiencia concreta de estudio, así como un análisis, una 

síntesis y una interpretación crítica del proceso, donde se pongan en evidencia las 

principales contradicciones e inquietudes surgidas a lo largo de la investigación. 

Seguidamente, se agrega el punto al cual se llegó, y si este coincide o no con el 

objetivo inicial.  Consecutivamente se realiza una conclusión en la que se resalta lo 

más significativo que dejó la experiencia. Y para terminar, se hace una 

comunicación de los aprendizajes obtenidos, para lo cual se debe contar con medios 

que permitan su difusión. 

En el caso concreto de la sistematización sobre el trabajo realizado en la institución 

educativa Fe y Alegría Soacha para vivir mejor, es primordial comprender el 

contexto en que vive la población trabajada, así como la manera en que expresan 

su subjetividad. 

Es así como, es fundamental hacer una descripción del entorno en que viven las y 

los estudiantes, es decir el municipio de Soacha (Sua que significa sol y Cha Barón) 

en lengua chibcha), Cundinamarca. En la época precolombina, el territorio estuvo 

habitado por indígenas chibchas, quienes practicaban labores agropecuarias, 
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mineras y de orfebrería, mientras que la caza y la pesca eran secundarias. Ya en el 

año 1600, colonos españoles fundan el pueblo, en medio de un proceso de 

expropiación de tierras a los indígenas. 

Para el año 2015, Soacha cuenta con un aproximado de 522422 habitantes, según 

estimaciones del Dane, aunque el alcalde y el gobernador de Cundinamarca hablan 

de 1,2 millones de habitantes, lo que da a suponer que la mayor parte de la 

población no está instalada de manera formal. 

En ese orden de ideas, Soacha es uno de los municipios de Colombia que presenta 

una mayor cantidad de viviendas informales, además de ser muy densamente 

poblado, debido a la cantidad de personas desplazadas que llegan porque que se 

vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen. Principalmente debido a la 

facilidad para construir de manera autónoma viviendas sobre terrenos adquiridos a 

bajo costo y la cercanía con la capital de la república, lugar donde se encuentran 

buenas oportunidades de empleo o inclusive pueden ubicar sus puestos de ventas 

informales. Es así como llega a afirmarse que de los 378 barrios que tiene Soacha, 

152, o sea el 48 % se encuentran sin legalizar. 

Además existe un fuerte deterioro ecológico, pues además del crecimiento 

completamente desplanificado sin ningún tipo de control ambiental, también se 

presentan otros factores como la minería ilegal, en búsqueda de materiales de 

construcción, la cual, provoca no solamente deforestación, sino también 

contaminación de los ríos. Conjuntamente, se presenta otra problemática causada 

por las constructoras, quienes arrojan sus escombros en sitios inadecuados.  

Sin embargo, no todo el crecimiento de la ciudad se da de manera descontrolada y 

tan destructiva con el medio ambiente, pues también existen desarrollos de 

megaproyectos de vivienda de interés social, como lo son Ciudad Verde, Ciudadela 

Maiporé y Malachín, con lo que la población podría triplicarse en un periodo 

relativamente corto. No obstante, la inversión realizada en infraestructura de 
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movilidad, salud, educación, no alcanzaría a ser suficiente para soportar dicho 

crecimiento. 

Asimismo se ha registrado un fuerte desempleo, pues en el año 2003 se reportaba 

una tasa de 15,6 %, mientras que según la encuesta del SISBEN el 25 % de la 

población se declaraba a sí misma en desempleo. 

En lo que refiere a la situación educativa del Municipio, para el año 2014 la tasa de 

cobertura de educación primaria se calculó en un 94,8 % de las personas en edad 

escolar, la de secundaria básica (es decir hasta grado noveno, en un 102,2%, y la 

de media (grados décimo y once); mientras que la tasa de deserción se estimó en 

4,8%, 3,2% y 3,9% respectivamente. Mientras que, para ese mismo año, 2934 

hombres y 3158 mujeres de Soacha acudían a educación superior tecnológica, y 

1361 hombres y 1906 mujeres, a universitaria, y la tasa de deserción arrojó como 

resultado un 7 % para el año 2013. 

Una vez descrito el municipio de Soacha, resulta pertinente relatar el modelo 

empleado en el colegio Soacha Para Vivir Mejor, regido bajo la fundación Fe y 

Alegría, la cual nació en el año 1971 como un proyecto de la compañía de Jesús 

que tiene la misión de ser constructora de paz y ciudadanía, y contribuye a la 

movilidad social, la equidad y la vida digna de las personas en condición de 

vulnerabilidad. Para lograr su propósito, Fe y Alegría trabaja por una mejora de la 

educación pública, y por generar y potenciar las capacidades de los niños, niñas y 

adolescentes, así como personas adultas para que sean agentes de cambio en sus 

propias vidas. 

Fe y Alegría Colombia será reconocida como un actor que lidera, ejecuta y articula 

iniciativas con el Estado, la sociedad civil y las empresas, educando, formando y 

motivando a la población más vulnerable y excluida en el país. Habrá fortalecido sus 

alianzas y definido nuevas iniciativas de trabajo conjunto con actores de fortalezas 

y experticias complementarias. Fe y Alegría se destacará por innovar en su oferta 

de servicios, incursionado en la educación terciaria y expandiendo su accionar hacia 
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nuevos territorios, priorizando zonas rurales, con baja presencia del Estado y alta 

incidencia de conflicto. Fe y Alegría será un referente por su historia, sus logros y 

su misión, posicionándose como una organización ejemplar por su amplia 

trayectoria, la calidad de su trabajo y la vocación, rigurosidad y preparación de su 

equipo humano. 

El caso concreto del colegio Soacha para vivir mejor, es una institución construida 

por el municipio de Soacha en la comuna 4 (La florida), barrio el Altico, y entregada 

en concesión a la Fundación Fe y Alegría, con el fin de que pudiera ejercer su 

misión, y ofrecer su proyecto educativo a estudiantes de escasos recursos. 

Igualmente, se considera de vital importancia describir los riesgos a los que los 

jóvenes están sometidos, para lo cual Norma Alejandra Maluf (2002) hace una 

descripción, en la que expresa que en la actualidad, se están perdiendo los lazos 

de lo colectivo en pro del desarrollo de la individualidad. 

 “Uno de los riesgos de la modernización en el que me propongo enfatizar aquí –en parte producido 

por los efectos de los cambios productivo cuyo paradigma es el debilitamiento en la capacidad de 

agregación de las relaciones laborales en la individualización de las relaciones y el descentramiento 

de los sentidos colectivos es la que conlleva que los mayores esfuerzos de definición se concentren 

en los individuos.” (Maluf, 2002, Pp. 3).  

Es así como los jóvenes empiezan a formar parte de una dinámica en el que se 

encuentran sumamente desprotegidos de la sociedad, pues ya no forman parte de 

una colectividad que los cuide en circunstancias de riesgo, sino que ellos mismos 

deben asumir su propio cuidado ante un mundo hostil. 

Asimismo, Maluf (2002) agrega que, debido al abandono realizado por parte de la 

sociedad, muchos jóvenes pueden verse desorientados, y encontrar un consuelo en 

caminos poco seguros como lo son el pandillismo o la drogadicción. 

A pesar del abandono que vive la juventud, siempre están presentes los 

mecanismos punitivos y autoritarios por parte de la sociedad, es decir que 
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difícilmente se logra encontrar una respuesta amorosa, y por lo tanto no se 

encuentra escapatoria alguna. Esto debido a que en la modernidad se ve a los 

jóvenes, no como sujetos que viven en una sociedad en riesgo, sino como factores 

generadores de riesgo “La idea del riesgo como parte de la modernidad no es una 

categoría que sea tematizada por las sociedades; sin embargo la misma es 

correlativa con los saberes dominantes sobre la juventud, no tanto desde la 

perspectiva de “ser arrojados” al riesgo, sino más bien como productores o 

reproductores de riesgos.” (Maluf, 2002, Pp. 4). 

Las condiciones descritas en las que vive la juventud, no pueden verse como 

elementos aislados, sino que son producto de un contexto caracterizado por una 

globalización en la que prima la supremacía del capital y el desmantelamiento de 

los derechos ciudadanos, legitimando así discursos basados en la inversión y en la 

eficiencia, más no en el sentido de comunidad (Maluf, 2002). 

Otra dificultad que viven los jóvenes, es el hecho de ser culpabilizados por una 

supuesta pérdida de valores, al observarlos centrados en asuntos distintos a los de 

las generaciones anteriores. Principalmente se les ve enfocados en dinámicas 

hedonistas, individualistas y consumistas, fomentadas por los medios de 

comunicación. Sin embargo no toda la culpa puede recaer sobre ellos, en la medida 

que simplemente son personas que se vieron obligadas a vivir dentro de un entorno 

social que los mismos jóvenes no se encargaron de producir. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar en la constitución de subjetividad de las y los 

jóvenes actualmente es que esta ya no se configura simplemente a partir de un 

simple mandato institucional que asigna unos roles fijos a los individuos, sino que 

intervienen una mayor cantidad de factores, generando así una mayor complejidad; 

es decir que una diferencia que surge con respecto a las anteriores generaciones 

es que los sujetos ahora deben considerar más variables al momento de satisfacer 

las demandas sociales. 
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“la fabricación de actores sociales y de sujetos no surge ya armoniosamente y como el producto de 

una dinámica institucional en la cual cada actor seguía los lineamientos correspondientes a su 

nominación social. Los individuos ya no se forman en el aprendizaje de los roles propuestos, sino 

más bien en las disímiles formas de manejo de sus experiencias escolares y no escolares, 

combinándose y articulándose diferentes lógicas: la integración de la cultura escolar, la construcción 

de estrategias sociales y el manejo subjetivo de los conocimientos y las culturas que portan” 

(Pedranzani, Martin, Díaz, 2013, Pp. 6).  

De tal manera puede apreciarse que empieza a importar no solamente lo que 

sucede dentro de las aulas, sino que las interacciones sucedidas fuera del salón de 

clases cobran una vital importancia, lo cual implica una mayor carga y autonomía 

en la medida que no se manejan manuales de instrucción para relacionarse fuera 

del aula, favoreciendo así dinámicas individualistas de supervivencia. 

Debido a la pérdida de sentido de lo colectivo que está sufriendo la juventud, se 

hace necesario pensar en el concepto de comunidad educativa, la cual puede 

definirse como un entorno escolar en el que un interés común logra trascender los 

intereses particulares “En una verdadera comunidad se transita fácilmente del “yo” 

al “nosotros” o, si se prefiere, de la actuación solitaria a la solidaria” (Martínez-Pérez, 

2006, Pp. 53). Es por ello que para que pueda darse una verdadera construcción de 

comunidad educativa es necesario romper con los esquemas individualistas, e 

inclusive competitivos que imperan en muchas escuelas.  

Otra característica de la comunidad educativa debe ser la tendencia a la 

organización, la cual no debe tener un carácter tan rígido ni burocrático, sino que 

debe ser lo más abierta posible para que pueda vincularse la mayor cantidad de 

personas posible. 

De tal manera, se hace necesario revisar los mecanismos mediante los cuales se 

permite o se impide la construcción de comunidad, para lo cual resulta de suma 

utilidad hablar acerca de las dinámicas de inclusión y exclusión social. En primer 

lugar, es importante comprender que el rechazo hacia otras personas se da en la 

medida que a los seres humanos en muchos casos se les dificulta aceptar la 
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diferencia, y por lo general suele excluirse a aquella persona que causa vergüenza 

dentro de un conjunto determinado de sujetos, sin embargo, cuando se comprende 

que los grupos son sistemas humanos en los que cada persona puede cumplir un 

rol, complementándose así los unos con los otros, se deja de ver la diferencia como 

una amenaza y empieza a ser vista como parte integral del equipo, así mismo, las 

victorias de otras personas ya no son vistas como una amenaza, sino como un 

triunfo para toda la colectividad. 

Para hablar de inclusión, ayuda mucho entender el funcionamiento de la sociedad como un sistema 

complejo, donde cada parte, o sea, cada individuo y cada grupo tienen un lugar y cumplen una 

función específica. Pero además, lo fundamental de ese sistema es la relación entre sus partes o 

miembros, y el impacto que cada uno tiene sobre los demás. En Sudáfrica hay un concepto 

tradicional que resume bastante bien la mirada sistémica de la sociedad, y es el concepto de Ubuntu, 

que entre sus varias traducciones quiere decir: Soy porque nosotros somos. Este concepto se 

sostiene en la creencia de un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad. El 

sacerdote sudafricano Desmond Tutu lo explica así: Una persona con ubuntu es abierta y está 

disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces 

y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran 

totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros 

son torturados u oprimidos. (Sandoval, s.f. Pp. 8). 

Las nuevas metodologías a trabajar, para ayudarles a los jóvenes a construir 

comunidad, no deben centrarse en el déficit, sino que debe tenerse en cuenta un 

enfoque apreciativo, el cual pone en consideración las potencialidades que tienen 

las personas. 

“se puede observar las situaciones y los hechos desde el enfoque del déficit, centrado en ver 

problemas, aquello que no funciona, y moverse en la crítica constante; o se puede ser un observador 

desde el enfoque apreciativo, buscando posibilidades que puedan potenciar el cambio, actuando 

proactivamente” (Pérez, s.f. Pp. 139). 

 Es así como si se encuentra un problema, desde dicha postura no tiende a 

maximizarse sino que se le encuentra la utilidad. 
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Asimismo, se comprende el hecho de que en todo sistema u organización humana 

existe algo que funciona, por lo tanto se hace importante centrarse en ello, más no 

en las disfuncionalidades, pues se entiende que todo aquello en lo que se enfoque 

la atención tiende a convertirse en realidad. En tanto que las comunidades son 

construcciones sociales, y por ello el resultado final de un planteamiento dependerá 

de las premisas iniciales sobre las que se edificó. 

Es así como las preguntas iniciales que se hagan al momento de plantear un 

proyecto deben estar centradas en lo positivo más que en lo negativo. 

 “la selección de los tópicos que se van a estudiar dentro de una organización es una decisión que 

debe considerar la dicotomía positivo-negativo, ya que lo que se busque es lo que se encontrará. La 

creación final es producto de la primera pregunta. Si optamos por estudiar el estrés laboral, 

aprenderemos sobre lo que lo produce y sus consecuencias. Pero tenemos la alternativa de buscar 

información acerca de lo que genera alegría y satisfacción en el trabajo” (Pérez, s.f. Pp. 141). 
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3. MÉTODO 

      Como se dice arriba, este trabajo buscó, tal como lo postulan Berdegué, 

Ocampo, Escobar, (2004), hacer una interpretación crítica de las experiencias de 

acompañamiento en el colegio mencionado y entender las lógicas de esos procesos 

vividos tanto por practicantes de psicología, como por alumnos de la institución.  

En este caso particular, para dar inicio al proceso de sistematización de 

experiencias fue necesario realizar en principio una justificación que diera cuenta 

de la importancia de la misma, donde se hiciera énfasis en lo fundamental que es 

tener en cuenta los logros así como los asuntos por trabajar, con el fin de desarrollar 

un mejor trabajo en próximas ocasiones. 

Posteriormente se incluyó un marco bibliográfico que contiene información general 

sobre la práctica subjetividades contemporáneas, llevada a cabo por las y los 

estudiantes de psicología de la Universidad Javeriana, además de información 

sobre el municipio de Soacha, también del proyecto educativo Fe y Alegría de la 

compañía de Jesús, así como de las maneras en que viven actualmente los jóvenes 

y sus respectivas problemáticas; de igual forma se incluye una síntesis sobre el 

significado de una sistematización de experiencias. 

Igualmente fue necesario escoger qué material se iba a revisar para la 

sistematización. Fue así que se escogieron los informes entregados por las y los 

practicantes en cada semestre desde el primer período del año 2013, hasta el último 

de 2016. Para hacer un análisis compuesto por la comparación entre los distintos 

informes llevados a cabo, con el fin de poder ver si se estaba dando o no una 

evolución en la intervención realizada, y así saber si la práctica ha estado 

produciendo los resultados esperados, se revisaron los informes y se encontraron 

4 aspectos en común que ayudaban a obtener conclusiones pertinentes: el primero 

fueron los objetivos, en tanto son estos los que dan cuenta de la dirección que tuvo 

la práctica, semestre a semestre; el segundo fueron las bibliografías las cuales 

ilustran sobre los sustentos conceptuales y teóricos de los estudiantes en su 
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quehacer; el tercero, las metodologías de intervención y acompañamiento, que dan 

cuenta de la concreción de la relación entre quienes acompañan y quienes 

conforman la comunidad; el cuarto son los logros y conclusiones de cada informe 

en donde se esperaba evidenciar la eficiencia de las acciones y los propósitos que 

las orientaban. Se prestó especial atención a la explicitación de secuencias entre 

los informes para así ver qué los conectaba y permitiera evidenciar una evolución 

en el transcurso de los 4 años de la práctica.   

La información que se usó para la comparación de los cuatro aspectos analizados 

aparece en una sábana de datos en el anexo 1. 

Como complemento al estudio de los informes se realizó una entrevista a Leidy 

Matamoros, psico-orientadora de la sección de bachillerato del colegio, con el 

propósito de tener una visión competente diferente a los equipos de trabajo 

semestral de la universidad, sobre la eficacia y pertinencia de las labores llevadas 

a cabo por las y los practicantes. 

La entrevista semiestructurada está caracterizada por tener un guión que contiene 

unos temas generales a tratar. Este tipo de formato suele ser utilizado en 

situaciones en las que existe una gran cantidad de variables que pueden influir en 

las respuestas del entrevistado, lo cual impide que haya cierto grado de 

predictibilidad durante el desarrollo de la entrevista. También se tienden a aplicar 

las entrevistas semiestructuradas en casos en los cuales el entrevistado está poco 

acostumbrado a la utilización de un lenguaje abstracto (Corbeta, 2003).  

En esa entrevista se trataron los siguientes temas: Desarrollo del trabajo de los 

distintos equipos de practicantes, aportes realizados por la práctica a la institución 

educativa, proyectos construidos conjuntamente entre las dos instituciones y, por 

último, los aspectos por mejorar.  

La razón por la que la entrevista no quedó integrada al análisis de los informes se 

debió a que se estructuró desde otras categorías. Por eso se presenta como un 
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complemento de lo analizado en los informes. Cabe añadir que la psico-orientadora 

Matamoros ha sido además la persona que ha estado directamente encargada de 

la relación con la Universidad y ha conocido como ninguna otra a los distintos grupos 

de practicantes como a sus supervisores. 

La transcripción de la entrevista quedó registrada en el anexo 2.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

      Objetivos: Como se menciona en la metodología, los objetivos dan cuenta de 

los propósitos, metas e intereses de quienes se proponen desarrollar un plan de 

trabajo.  

Al hacer esta revisión de los objetivos propuestos por las y los practicantes en los 

distintos semestres, puede evidenciarse que en repetidas ocasiones se planteó el 

tema de la inclusión de las diferencias y la producción de estrategias para que el 

mismo estudiantado del colegio reconociera las herramientas que tiene para poder 

generar nuevas dinámicas de las cuales todos y todas hagan parte, sin importar su 

subjetividad. 

Asimismo, se plantea de manera reiterada el objetivo de ayudar a las y los 

estudiantes a que sean constructores de comunidad. Esto es sin duda algo 

fundamental, ya que dadas las circunstancias actuales en las que las y los jóvenes 

están cada día más desprotegidos de la sociedad e inmersos en dinámicas más 

individualistas de supervivencia, es necesario construir nuevas estructuras que 

puedan hacer oposición a las tendencias mencionadas.  

Se postula entonces que es necesario que ellos y ellas mismas, los estudiantes del 

colegio, asuman esquemas más solidarios con el fin de que puedan consolidarse 

nuevas redes de apoyo que permitan generar nuevas formas de convivencia más 

inclusiva. Aquí, de nuevo se resalta la importancia del reconocimiento de la 

diferencia, en tanto que la nueva comunidad que se consolide debe brindar acogida 

a todas las personas, sin importar su credo, raza, etnia, preferencia sexual u otras 

diferencias. 

Con el fin de que la inclusión pueda darse a cabalidad, se señala la importancia de 

buscar abolir los distintos estereotipos referentes al género y a la sexualidad, 

presentes en el imaginario colectivo, dado que son estos los que no permiten que 
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las y los estudiantes expresen libremente su sensualidad y su cuerpo, y por ende 

se sientan reprimidos y excluidos. 

Un último objetivo que aparece mencionado en diferentes informes semestrales 

tiene que ver con la importancia que se le da al hecho de impulsar a las y los 

estudiantes para que asuman nuevos modelos, basados en la autogestión, para así 

lograr que las nuevas comunidades incluyentes que se puedan consolidar, tengan 

un mayor nivel de autonomía. 

A la sombra de los anteriores, se pudieron apreciar otros objetivos, aunque con 

menor frecuencia pero que resultan igualmente interesantes como propósitos: 

construir un espacio de escucha genuina entre las y los estudiantes alrededor del 

cuerpo, así como conocer los cambios corporales presentados. También se registró 

el objetivo de identificar las costumbres de aseo que tenían las niñas y niños del 

colegio Fe y alegría. 

Cuando se miran en su conjunto, es importante decir que al momento de plantear 

los objetivos en cada semestre, se logró apreciar cierta evolución en lo que los y las 

practicantes se proponían, pues en los dos primeros semestres, correspondientes 

al año 2013, los objetivos generales planteados fueron “Aproximarse a los 

imaginarios y prácticas que los niños, niñas y jóvenes del Colegio Fe y Alegría, 

Soacha para vivir Mejor, han ido configurando en torno a diversidad, sexualidad y 

género” y “Crear espacios, que nos permitan abordar y reconocer cuáles son las 

dinámicas y los procesos de exclusión que se han ido configurando en torno a la 

sexualidad y el género a partir de las experiencias, significados e imaginarios tanto 

individuales como colectivos de niños, niñas, jóvenes”.  

Podría interpretarse esto como que las y los practicantes necesitaban un mejor 

conocimiento de la institución y del contexto y por eso apenas estaban interesados 

en indagar sobre las dinámicas de la comunidad y no tanto en realizar una 

transformación como tal. Ese interés por incidir se ve más adelante, en el año 2014, 

donde los objetivos seguían centrados en la exploración de las dudas, certezas y 
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mitos de las y los estudiantes, pero se agregaban algunos temas más relacionados 

con la intervención como lo es el abrir un espacio para que niños y niñas logren 

trabajar en equipo y la aclaración de diversas cuestiones respecto al cuerpo. 

Ya en el segundo semestre del año 2014 se hablaba de acompañar y orientar los 

procesos de formación integral de la Fundación Fe y Alegría, ente tutor del colegio; 

en el primero de 2015, se plantea brindar un proceso de acompañamiento e 

intervención frente a las prácticas de la violencia y de desarrollar herramientas 

psicosociales que contribuyan a la toma de decisiones responsables, lo que 

evidencia unos propósitos mucho más específicos de acción; ya en el segundo 

semestre de 2015, se hacía énfasis en generar un proceso de intervención-acción-

participación alrededor de la pregunta por la configuración de las subjetividades 

contemporáneas; y en ambos semestres de 2016, se vuelve importante desarrollar 

un proceso de acompañamiento psicosocial para los jóvenes del colegio.  

Es así como se puede concluir con la afirmación de que mientras en los primeros 

semestres el trabajo estaba enfocado hacia una simple exploración, sin tener un 

marco de acción específico, ya en los últimos semestres se hablaba de realizar una 

intervención, con unos aspectos puntuales a transformar. Si bien desde los simples 

objetivos de la práctica no se podrían inferir inequívocamente unas actitudes más 

inclusivas por parte de los estudiantes del colegio, si se podría suponer que los 

trabajos de indagación de los primeros semestres, fueron abonando el terreno para 

que la institución y sus estudiantes se interesaran por el cambio de las condiciones 

tanto pedagógicas como vitales.  

En otras palabras, si miramos esto a la luz de la pregunta que guía este trabajo, 

podríamos afirmar que esta evolución hacia la intervención refleja de cierta manera 

una maduración de la relación interinstitucional para avanzar en la postulación de 

acciones de acompañamiento que tocaran más de cerca la realidad de los jóvenes 

escolares. 
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Bibliografías: En los textos y demás materiales de consulta se pueden rastrear 

muchas de las apuestas de los practicantes que han pasado por el colegio. Es en 

esas categorías de lectura de la realidad que descansan buena parte de las 

acciones y las interpretaciones que se pueden hacer de la participación de los 

estudiantes del colegio. 

En lo que se refiere a las bibliografías utilizadas, se le da una atención especial al 

cuerpo y a todo lo que éste traduce, lo que da a entender que para los practicantes 

es un hecho que no solamente es la mente la que configura a las personas, sino 

que también existen otras expresiones de la subjetividad. Expresiones que, dicho 

sea de paso, no son fáciles de descifrar mediante el mero uso del lenguaje verbal. 

Así es como lo señala Patricia Amigot en su escrito Una tensa oscuridad, uno de los 

textos más abordados. También se hace referencia frecuente a la lectura de Galak, 

El concepto del cuerpo en Pierre Bourdieau, donde no se ve el cuerpo como un 

simple ente material que ocupa un espacio físico, sino que también se le ve 

atravesado por lo simbólico, lo cual no niega la existencia de los límites físicos, sino 

que explica su problemática como algo más complejo e integral. 

Los dos anteriores textos ayudan a ver el tema que, en segundo término, se aborda 

repetidamente: la construcción social del sujeto y la manera en que la psiquis está 

limitada por un contexto. Por ejemplo, en la lectura de Amigot, Una tensa oscuridad, 

se recurría al planteamiento de Foucault según el cual los individuos son una 

construcción hecha a partir de las tecnologías de normalización presentes en el 

momento. De la misma forma en El concepto del cuerpo en Pierre Bourdiaeau, se 

hablaba acerca de un cuerpo atravesado por lo social y se resalta nuevamente la 

importancia del contexto. 

Otro contenido tratado con frecuencia es el del buen vivir, desde la perspectiva de 

Gudynas, quien no entendía el bienestar desde una perspectiva netamente 

occidental sino desde una cosmovisión mucho más amplia, donde se le da especial 

importancia a las creencias de los pueblos indígenas. Es decir que para tener una 
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vida plena sería necesario tener en cuenta la creencia de que el bienestar es algo 

que no depende solamente del individuo, sino que es algo que se construye en 

conjunto con todos los seres de la naturaleza, en tanto que no existen sujetos aparte 

unos de otros, sino una unión esencial. 

En ese mismo texto se plantea una crítica a la idea moderna de desarrollo, al ser 

considerada como antropocéntrica, y en muchos casos antiecológica. Lo cual no 

quiere decir que el Buen Vivir hable y fomente un atraso tecnológico, sino más bien 

de nuevas formas de aprovechar la tecnología, más amigables con el medio 

ambiente. 

Otro asunto de ese texto al que se alude con constancia, es la importancia de 

fomentar intercambios culturales con el fin de que no sea una única cultura la que 

imponga su visión sobre el buen vivir, sino que sea una construcción en la que todos 

quepan. Lo cual es algo fundamental ya que al existir en el mundo tantos y tan 

variados contextos, no se puede hacer una imposición cultural, sino que es 

necesario tener en cuenta las circunstancias de cada territorio. 

Finalmente, vale la pena resaltar que el buen vivir no depende únicamente de 

condiciones materiales de vida. 

Ya por último, se utiliza reiteradamente la lectura Talleres sobre sexualidad, 

paternidad y cuidados con hombres jóvenes, de Aguayo, Sadler, Obach, Kimelman, 

donde se muestra un manual de involucramiento de hombres jóvenes en programas 

de salud, principalmente enfocados hacia la creación de relaciones más equitativas 

entre hombres y mujeres, por ejemplo se trata de generar consciencia en los 

barones sobre lo costoso que puede resultar el hecho de tratar de vivir conforme a 

las exigencias de la masculinidad tradicional. 

Hay otros textos que, por un lado aparecen esporádicamente y por otro son 

complementarios de los anteriores. En todo caso la bibliografía usada es, si no la 

misma, sí sobre los mismos temas. Por lo tanto el análisis de la bibliografía no daría 
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cuenta de una evolución en el devenir de la práctica. Claro, una consistencia en los 

conceptos e ideas rectoras de la acción de los practicantes, podría interpretarse 

como el fundamento firme de una práctica que en sus formas se va transformando. 

Metodologías: En las metodologías aparecen las diversas actividades con las que 

los practicantes dieron concreción a los propósitos de la práctica. En ellas se puede 

ver además los ajustes que ya sobre la marcha hicieron los practicantes para 

responder a las eventualidades y a los pormenores que aparecen en cualquier 

trabajo como éste.  

Tras realizar una revisión de las distintas metodologías, puede apreciarse que la 

mayoría de las actividades que se realizaron están referidas al manejo de la 

sexualidad y a la vivencia del Género. El ejemplo más claro son los talleres que se 

concibieron y desarrollaron sobre los roles socialmente asignados a hombres y 

mujeres (año 2013, segundo semestre de 2014, primer semestre de 2015, segundo 

semestre de 2015); de manera reiterada también aparecen las actividades que 

buscaban hacer reflexiones acerca de la sexualidad en su conjunto (primer 

semestre de 2014, segundo semestre de 2014, primer semestre de 2015, primer 

semestre de 2016). Otros dos temas relevantes fueron el taller sobre métodos 

anticonceptivos (segundo semestre de 2014) y el que trató sobre diversidad sexual 

(primer semestre de 2014). 

La intención primordial de estas actividades, era que los estudiantes reflexionaran 

y en lo posible removieran los estereotipos al respecto que abundan en las 

percepciones juveniles. Esto, como una posibilidad de avanzar en pro de las 

libertades y derechos sexuales y reproductivos. Es interesante que las herramientas 

utilizadas para este propósito en la mayoría de semestres fueron la historia de vida 

y la autobiografía también aparece referenciado en varios semestres. 

De manera menos frecuente se abordaron otras temáticas, tales como la muerte 

(primer y segundo semestre de 2015), el reconocimiento del contexto en el cual se 

vive (segundo semestre de 2016), el consumo de substancias psicoactivas 
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(segundo semestre de 2014 y primero de 2015). Valga la pena decir que los 

intereses y sugerencias de los estudiantes marcaban la escogencia de los temas. 

Dicho de otro modo, varios de estos temas eran propuestos por los jóvenes en tanto 

resultaban importantes para ellos y ellas. 

El transcurso de la práctica deja en evidencia que, en la medida que avanzan los 

semestres van surgiendo nuevas temáticas y las rutas metodológicas se van 

haciendo más complejas. Para la muestra, en cada uno de los dos primeros 

semestres, es decir durante el año 2013, solamente se presentaron 4 temas, muy 

generales para trabajar en los talleres. En el primer semestre se trabajaron 

autobiografía, masculinidades y feminidades, trayectoria afectiva y autobiografía; en 

el segundo y contexto familiar, roles de género, historia de vida y referentes de 

masculinidad y feminidad en el otro. Es probable que esta situación se deba a que, 

como ya se mencionó en el análisis de los objetivos, al principio el enfoque se 

centraba más en la exploración y comprensión del contexto más no en la 

intervención directa en la vivencia de los jóvenes.  

A partir del año 2014, empiezan a abordarse una mayor cantidad de temáticas, con 

la excepción del segundo semestre del año 2016 donde vuelve a reducirse la ruta a 

5 temáticas: trabajo en equipo, preparando mi tierra, el viaje de nuestras vidas, lo 

que podemos transformar y taller de cierre. Aun así, hay una diferencia clara con el 

año 2013 porque esos temas son trabajados no de una forma tan general, sino que 

se tienen en cuenta variables más específicas. Por ejemplo, la historia de vida no 

tiene un mero interés narrativo, sino que particulariza en los cambios corporales que 

se dan a lo largo de existencia, tal y como se había planteado durante el primer 

semestre de 2014.  

Podríamos decir entonces que a partir de 2014 la ruta metodológica se enriqueció 

y las actividades con los estudiantes se llevaron a cabo a partir de actividades con 

contenidos más específicos. Hay de todos modos una inquietud en esta dinámica 

de florecimiento de los temas y es que a medida que se especifican y se diversifican 
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comienza a ser difícil seguir la secuencia que los rige. En otras palabras, pareciera 

que fuera las circunstancias particulares de cada semestre y las particularidades de 

cada grupo de practicantes las que fueran determinando su pertinencia.  

En términos de lo que interesa a esta sistematización, es posible inferir de todos 

modos que esta diversidad y crecimiento de los temas a trabajar con los estudiantes 

da cuenta de pequeños impactos en la comunidad educativa. Interesante ver, por 

ejemplo que en 2015 y 2016 se haya cerrado el año con unas obras artísticas con 

las que los estudiantes de 11 querían dejar a la institución una evidencia vital de su 

paso por el colegio. 

Logros y conclusiones: Es posiblemente el aparte de los informes en donde se 

pueden sacar inferencias sobre los impactos que los practicantes han dejado a su 

paso por la institución. Además, son un momento en que se revisa el proceso a la 

luz de los propósitos y se repasa con ánimo de corregir y aprender. 

Después de revisar los logros y conclusiones planteados por los distintos equipos 

de practicantes, se observa que si se ha logrado avanzar en la conformación, por 

diferentes vías, de una comunidad educativa más sensible de las discriminaciones 

y más interesada en procesos de inclusión.  

En repetidas ocasiones se habla sobre la familiaridad que las y los practicantes 

lograron generar con la comunidad. Logro nada deleznable si tenemos en cuenta 

que es algo fundamental para que pueda existir una buena conexión con las y los 

estudiantes y que así ellos y ellas se muestren más receptivos (as) frente a las 

actividades planteadas.  

En particular podríamos ver que, a manera de ejemplo, haber indagado en los 

estereotipos sobre la sexualidad presentes en el imaginario colectivo de las y los 

jóvenes de Soacha, así como en sus problemáticas personales, sirvió para facilitar 

el objetivo propuesto de forma reiterada de producir una mayor inclusión de las 
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expresiones diferentes. Lo anterior podría expresarse también como que, entre más 

se indague sobre los estigmas sociales, más fácil va a resultar removerlos. 

Así mismo más de un informe habla sobre un fortalecimiento de los vínculos entre 

las y los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría Soacha para Vivir Mejor, 

como muestra de cumplimiento del objetivo de generar un mayor sentido de 

comunidad, y revertir los efectos que tiene la individualización y aislamiento, cada 

vez más característicos en la sociedad actual. 

Una conclusión común encontrada en los registros, fue que a lo largo de las 

prácticas hubo procesos de carácter dialógico, en los cuales las y los practicantes 

no se limitaban a ser instructores, sino que asumieron una labor de construcción 

conjunta con el estudiantado. En esa labor cada grupo de actores, practicantes y 

estudiantes, aportaba lo que podía desde su experiencia personal, e impulsaba así 

el empoderamiento por parte de la comunidad. En algunos informes aparece como 

asumir un rol activo y responsable de la propia vida. 

En cuanto a la evolución de los registros de las actividades desarrolladas, se 

pudieron observar avances a partir de la reflexión sobre las dificultades presentadas 

en el semestre inmediatamente anterior. Para ejemplificar esto podemos tomar el 

informe del segundo semestre de 2015 en el que se registraba la dificultad para 

romper con la verticalidad al momento de relacionarse las y los practicantes con el 

estudiantado. Dificultad que además se asociaba con unas innecesarias rigurosidad 

y rigidez que les impedía a las facilitadoras y facilitadores expresarse de manera 

genuina frente a las y los participantes de los talleres.  

Con este antecedente, en el segundo semestre del año 2016 se pueden apreciar 

planteamientos que dan cuenta de la superación en gran medida de esta 

complicación. En el informe de ese semestre se consigna que se ha logrado 

construir un proceso dialógico en el que las y los jóvenes del colegio Fe y Alegría 

“Soacha para vivir mejor” no se han limitado a ser receptores de información, sino 
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que se han posicionado como sujetos partícipes en lo que refiere a sus propios 

procesos vitales.  

De igual forma, los últimos equipos de trabajo hablan de una mayor cercanía con la 

comunidad y por ende de un avance en la reflexión constante sobre la inclusión. 

Este reporte contrasta claramente con los del año 2013 en los que, seguro por 

haberse concentrado en la indagación diagnóstica, se postula como logro el simple 

hecho de haber podido conocer de mejor manera las inquietudes de la comunidad 

educativa.  

Entrevista a Leidy Matamoros: Como se dijo en el capítulo de Metodología, la 

razón por la que el análisis de la entrevista no está integrada con los análisis 

anteriores es que surgió como un elemento complementario a lo planeado en un 

principio como material a ser sopesado. Si bien la idea era también indagar por los 

avances que se pudieran haber dado en términos de lograr una comunidad más 

inclusiva, la entrevista giró sobre elementos que no estaban, al menos no de manera 

explícita, en los informes. Es un complemento además porque, a la mirada de los 

practicantes que elaboraban los informes, se le suma ésta, que es la de una 

funcionaria de la institución que ha podido ver el proceso desde sus comienzos.  

Después de hacerse una revisión minuciosa de la entrevista a Leidy Matamoros, 

psicoorientadora del colegio Fe y Alegría Soacha para Vivir Mejor se reafirma la idea 

de que, en términos de una comunidad más inclusiva, ha habido avances a lo largo 

del tiempo de presencia de la práctica Subjetividades Contemporáneas en la 

institución.  

Los cambios son evidentes al comparar los primeros grupos de practicantes con los 

más recientes.  El primer equipo tuvo muchas dificultades, pues las convocatorias 

para realizar las distintas actividades tuvieron escaso éxito. Mientras que en lo que 

hace referencia a los últimos años, se ha notado una fuerte familiarización de las y 

los estudiantes del colegio con los equipos de practicantes; situación que facilita el 

cumplimento de la práctica de generar comunidad en los lugares de acción. En otras 
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palabras, los alumnos de la javeriana han podido convertirse en referentes de 

relación que logran cohesionar a la colectividad en medio de su diversidad.  

Respecto a los aportes de las y los practicantes para que haya un mejor ambiente 

en el colegio, la entrevista da cuenta de las contribuciones que se han hecho en pro 

de la generación de acciones colectivas en las que se vean involucrados los y las 

jóvenes del colegio. Pone como ejemplo la pinta de un mural en el año 2016, lo cual 

hace evidente una vez más, la importancia que tiene la práctica en lo que 

relacionado con la generación de comunidad. Igualmente, las y los estudiantes 

sienten un gran apoyo en el equipo de practicantes, el cual es una gran ayuda para 

combatir la sensación de soledad e incertidumbre en que se ve la juventud en la 

actualidad. 

Además, las reflexiones de la entrevistada hacen hincapié en que las y los 

practicantes han podido crear espacios en los que el estudiante no siente la rigidez, 

ni la presión de otros escenarios, tales como los educativos, dominados por una 

perspectiva donde hay una imposición del adulto. En este punto cabe recordar a 

Maluf (2002), en tanto estos espacios ayudan a que las y los jóvenes puedan 

descansar de la estigmatización en la que viven inmersos ante una sociedad que 

no los comprende y los ve como factores de riesgo. 

La entrevista también aborda la reflexión sobre los proyectos que la práctica ha 

logrado construir conjuntamente con los estudiantes. Aquí vuelve a mencionarse el 

tema de las acciones colectivas, y agrega otros ejemplos como lo son la 

recuperación de la parte ambiental, la pinta de un mural sobre una tela que aún 

adorna una de las paredes del colegio, así como el ritual de despedida que se da 

entre las y los estudiantes de los grados décimos y onces. Lo anterior no solamente 

reafirma el rol de las y los practicantes, como unificadores de comunidad, sino 

también como brindadores de alegría, al haber ayudado a darle más “color” (en 

palabras de la entrevistada) a la institución educativa. 
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Finalmente, en lo relacionado con los logros y aspectos por revisar y mejorar, la 

entrevista muestra un elemento interesante: la relación entre la unidad y 

homogeneidad de los grupos de practicantes y sus posibilidades de incidencia en 

los estudiantes. Esta circunstancia merece ser revisada porque cuando un conjunto 

de personas se ve más fusionado tiende a inspirar más respeto, y por lo tanto 

aumenta sus probabilidades de ser más escuchado. También, las distintas labores, 

como la unificación de la comunidad, la inclusión de la diversidad y la resolución de 

conflictos entre otros propósitos, se vuelven más armoniosas y fáciles de trabajar. 
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5. CONCLUSIONES 

     Una primera conclusión es que las y los practicantes han sido constantes y 

enfáticos al momento de plantear objetivos que le hagan frente a la propensión 

social de fomentar dinámicas egoístas e individualistas, mediante el incentivo de 

conductas más colectivistas. De igual manera han abogado porque todas las 

personas y no solamente algunas privilegiadas puedan formar parte la comunidad, 

lo cual ha tenido sus logros, pues tanto los informes como la entrevista dan cuenta 

de la construcción de procesos de tipo dialógico con las y los estudiantes, y de que 

las y los practicantes han podido establecer cada vez mejores vínculos con la 

comunidad. 

Del mismo modo, si se revisa en particular la entrevista hecha a la psico-orientadora 

Matamoros, se hace evidente que el principal logro de los distintos equipos de 

practicantes ha sido la construcción continua de comunidad, mediante las distintas 

acciones colectivas. Es decir que la labor ejecutada no se limitó la atención de casos 

individuales y aislados, sino que se enfocó en la transformación de la sociedad, así 

fuera en pequeña escala. 

Sin embargo también se pueden señalar aspectos por mejorar: haría falta una 

mayor conexidad y continuidad entre los trabajos realizados por los distintos equipos 

de practicantes que han pasado por el colegio, con el fin de que exista una 

secuencia y se puedan encontrar con mayor facilidad los aciertos y desaciertos 

cometidos por equipos anteriores. 

Otra recomendación que puede servir para los grupos siguientes, es la necesidad 

de plantear metodologías que no se limiten a tener un alcance dentro del salón de 

clases, sino que tengan la capacidad de penetrar en las dinámicas extraescolares 

de las y los estudiantes. Dadas las circunstancias actuales, y como bien lo señalaron 

Pedranzani, Martín y Díaz (2013), en los procesos en que lo sucedido en el aula 

pierde importancia, mientras otras áreas ganan relevancia, se hace indispensable 

proponer dinámicas de mayor alcance para que se pueda dar una interiorización 
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verdadera por parte de la comunidad. En otras palabras el cumplimiento de los 

objetivos que se puedan evidenciar en el salón de clases no implican una 

transformación tan relevante, como la que se alcanza en nuevos espacios de la vida 

escolar. 

En concordancia con lo dicho en los párrafos anteriores, es de especial importancia 

que las y los practicantes revisen el informe realizado el semestre anterior, con el 

fin de que exista una mayor conexión entre los distintos trabajos. Esto en atención 

a que en el análisis de los informes solamente pudo encontrarse una secuencia en 

cuanto a ciertos temas específicos, pero en general no se hallaba un orden que 

permitiera hacer una reconstrucción temporal del devenir de cada grupo de 

practicantes y su experiencia en el colegio. 

Además, es necesario preguntarse qué métodos es posible utilizar a futuro, con el 

propósito de que se puedan consolidar nuevas redes de apoyo. Si se tiene en 

cuenta el dinamismo de éstas y el hecho de que por definición nunca permanecen 

estáticas, es importante impulsarlas para así facilitar el cumplimiento de uno de los 

objetivos más importantes de la práctica, el referido a que se logren generar nuevos 

conocimientos locales que retroalimenten los procesos comunitarios. 

Por último, si se tiene en cuenta que, por solicitud de la misma comunidad educativa, 

el Género y la sexualidad fueron trabajados de manera reiterada a lo largo de los 

distintos semestres de labor, es necesario que en próximas oportunidades se 

diversifiquen las maneras de abordar estas temáticas y que de tal manera no se 

caiga en repeticiones que no logren la suficiente atención de los estudiantes.  

En complemento con la reflexión anterior es fundamental animar el tratamiento de 

otros tópicos. Pues, a pesar del interés que merecen los temas arriba mencionados, 

y la necesidad de que sigan siendo atendidos, estos no son los únicos que merecen 

la pena ser escuchados para que pueda darse una expresión de las necesidades 

más profundas de las y los jóvenes; búsqueda que favorecerá el empoderamiento, 

tal como lo pretende la práctica.  
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Un ejemplo muy relevante y ya mencionado es el tema de las redes de apoyo. De 

la misma manera las reflexiones y actividades podrían ampliarse a otros contenidos 

ya abordados como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, el contexto 

social, la muerte, etc. Inclusive pueden ser relevantes otros temas aun no tocados, 

pero mencionados por Maluf (2002) como la estigmatización de lo juvenil, o la 

incertidumbre y desprotección en que se ven inmersos las y los jóvenes en un 

contexto de marginalidad social. 
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ANEXO 2: Entrevista a Leidy Matamoros 

 

Daniel Mora: Lo primero que me gustaría hablar es de cómo comenzó y cómo se ha 

ido desarrollando el trabajo de las y los estudiantes de psicología en esta institución 

Lady: Bueno, la práctica llega ee, porque ya existía una práctica preliminar en un 

colegio de Fe y Alegría que era Garcés Navas, y cuando se abre aquí la práctica, 

entonces pues llega Margarita, que era la coordinadora en ese momento, la 

coordinadora en la facultad, creo que de la práctica, y se hace el enlace 

directamente con mi jefe, con, que es la coordinadora de orientación a nivel nacional 

de Fe y Alegría y ella viene y los presenta.  

Eso surge más o menos en el año 2013, vino con un grupo de estudiantes, eee, 

más o menos como de 5 estudiantes, y iniciaron en la práctica y cometimos errores, 

todos, mutuos, tanto de la práctica como del colegio en, pues en, como en querer 

hacer la ejecución o la, digamos la apertura de la práctica acá en el colegio, eee, 

abriendo como grupos eee heterogéneos en los cursos pero por edades, o sea, 

haciendo como el énfasis en, en las edades, sabiendo que el eje, como el eje central 

desde las subjetividades contemporáneas que ustedes manejan es como el eje de 

la sexualidad, o es lo que Fe y Alegría ha asumido como que desde esa parte es 

que nos pueden aportar y apoyar, entonces iniciamos con esa, como con esa idea, 

lo cual no dio muy buen fruto porque se nos cruzaban los horarios, porque los niños 

no asistían, se hizo mal la convocatoria para que  los niños asistieran por sus propios 

intereses, entonces pues realmente había días que venían, y no ee, bueno no tenían 

mucha concurrencia de estudiantes, se hizo la convocatoria abierta desde niños de 

cuarto, o sea de nueve años más o menos, hasta los estudiantes de once, pero no 

tuvo mucha acogida, de pronto también hubo resistencia del primer grupo de 

practicantes, pues porque para ellos también era nuevo, el desplazamiento, la 

manera como habíamos diseñado esos talleres, inicialmente sí hubo un poco de 

resistencia también con los estudiantes practicantes y obviamente pues no 

obtuvieron ellos dentro de su práctica ni nosotros como colegio unos buenos 
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resultados, porque pues no, y fue una responsabilidad, o una irresponsabilidad en 

ese momento compartida.  

A partir de ahí pues ya tuvimos bastantes elementos de base para poder tomar 

planes de mejora frente a eso, entonces ya dijimos no, busquemos puntos 

específicos, busquemos grupos específicos de trabajo para hacer una intervención 

grupal, entonces digamos que eso sí ha funcionado y han ido surgiendo, bueno con 

el tiempo, claro que la primera pregunta era como llegó la practica ¿no?, era 

básicamente eso, de ahí para acá pues ya hemos tenido varios aprendizajes, tanto 

en las reuniones de apertura como de cierre pues lo que se trata de hacer es como 

una evaluación y tomar esos planes de acción para los futuros grupos que vienen, 

entonces así fue que llegó la práctica aquí al colegio. 

Martín Gáfaro: Usted hablaba ahoritica que ese primer grupo de estudiantes tuvo 

tal vez resistencias y bueno esto unido a las inexperiencias que hubo sobre la forma 

en que se quería manejar la práctica en el colegio, ¿Nos puede hablar un poquito 

más sobre esas resistencias que usted veía en esos primeros estudiantes? 

Leidy: Bueno, eee, digamos que les cues, les costaba, yo no sé si ellos habían 

estado en un ambiente escolar, pero en el ambiente escolar, mmm, o lo que hemos 

venido aprendiendo, porque yo también aprendí, porque yo no había tenido un 

grupo de practicantes, en mi tiempo en Fe y Alegría no los había tenido, y menos 

un grupo tan grande,eee. 

Martín: ¿Cuántos eran Leidy? 

Leidy: mmm, cinco, eran cinco, y yo lo máximo que había tenido eran practicantes 

de psicopedagogía y era una pareja que había tenido, entonces pues ellos si, y 

digamos que cuando uno estudia pedagogía o estudia en la universidad pedagógica 

ya sabe que uno casi tiene que hacerlo solo, entonces uno llega a un espacio 

educativo y ya sabe que más se ejerce desde la autonomía, entonces yo creo que 

ellos querían, o es mi percepción o la valoración que hicimos en ese momento, 

querían sentirse más acompañados, tanto de la universidad como de su coordinador 

que en ese momento era una profe, en este momento no recuerdo el nombre, pero 
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ella era la que coordinaba la práctica en Garcés, de hecho la orientadora que estuvo 

en ese momento… 

Martín Gáfaro: ¿No era la misma Margarita? ¿No? 

Leidy: No, había otra profe, pero no me acuerdo, Vivian, no sé, una que está ahorita 

en Brasil. 

Martín: Carol  

Leidy: ¡Carol! 

Martín: Carol Paballón 

Leidy: ¡Carol Paballón! 

Martín: Ok, porque si, ella… 

Leidy: Ella, ella fue la primera profe digamos que estuvo en acompañamiento de la 

práctica, entonces ella, pues por más que quisieran yo entiendo que los tiempos de 

los coordinadores en las universidades pues no va a ser de cada ocho días venir 

porque o si no pa esas gracias hacen ellos la práctica, pero si, y bueno no tenían 

ese acompañamiento de la universidad permanente, entonces querían encontrarlo 

aquí en el colegio, y yo pues como realmente no sabía cómo, era mi primera 

experiencia, entonces no, pues tampoco como que brindé ese apoyo, yo lo que 

hacía es lo que hago actualmente con los estudiantes que es, les organizo horarios, 

estoy como pendiente cómo van las cosas, pero así que nos sentáramos y nos 

reuniéramos así en una reunión como muy formal, no lo hicimos, y eso creó 

indisposición en ellas, porque en algún momento que ellas hicieron evaluación, 

incluso acerca del acompañamiento que yo hacía, entonces ellas decían, pero es 

que Leidy ni si quiera está pendiente de nosotras, nos organiza los horarios, los 

niños no llegan, bueno como ese tipo de cosas, y nosotros madrugamos, mire desde 

dónde nos vinimos para estar aquí y pues realmente sintieron que estaban 

perdiendo el tiempo y pues a nosotros como colegio tampoco fue mucho el aporte 

que se hizo, mm entonces esas fueron como un poco las resistencias, y pues 

obviamente con Carol también se descargaron mucho, bueno ahí sí, a parte yo 

siento y siempre lo he percibido más desde mi vida personal también, que siempre 

la presencia del género masculino en un grupo, neutraliza mucho las tensiones, y 
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ese primer grupo que llegó era de solo niñas, era femenino, entonces si era más 

como la indisposición general de las niñas, bueno si, digamos que el sin sabor que 

tengo de esa primera experiencia sí es como un poco desagradable, pero pues la 

ventaja, o sea, lo que nos sirvió y lo que nos abrió puertas, porque de hecho una de 

ellas no aguantó el año, acabó el primer semestre y ella dijo yo me voy, yo busco 

otra práctica, una de las chicas nos sirvió para hacer la evaluación con Margarita de 

decir, bueno por este camino no es, Margarita nos acompañó en la reunión de cierre 

con Carol, estuvimos con la rectora, y ya pues miramos otras maneras que creo que 

fueron como elementos importantes. 

Martín: Esas temáticas, de ese primer semestre, me decía usted, giraban alrededor 

de la sexualida, ¿cierto? 

Leidy: Si, del eje de la sexualidad, sí… 

Martín: De la subjetividad contemporánea alrededor de la orientación sexual, acerca 

de la elección sexual, todo ese tipo de asuntos, de género, de orientación de 

género… 

Leidy: Si, porque yo asumo que cuando la práctica llega de la universidad a mi jefe, 

a mi coordinadora nacional, ella lo que hace es mirar dentro de los aspectos que 

nosotros manejamos en el colegio, dentro de los proyectos que manejamos en el 

colegio, dónde encajaban, entonces nosotros tenemos el proyecto de orientación 

profesional, tenemos el proyecto de dirección de curso, tenemos el proyecto de 

formación a familias, y el proyecto de sexualidad, que para nosotros es el programa 

CARA, construyendo amor en la responsabilidad y la alegría, eso traduce CARA, 

entonces yo creo que ella miró como en qué empataba y dijo sí, desde aquí, 

entonces siempre se le ha dado como ese enfoque, como mirar las percepciones, 

o sí, las percepciones más, porque ustedes trabajan más es de los sujetos, desde 

ese eje sexual de la sexualidad, cómo asumen su género, cómo se sienten bien o 

no se sienten bien con su género, cómo comparten, cómo son esas relaciones con, 

eso, más desde ahí siempre se dio ese énfasis, de hecho creo que ellas en esos 

primeros espacios si tuvieron la oportunidad fue de planear mucho, y de pensarse, 

y eso pues también creo que a los demás grupos fue que les sirvió porque les dio 
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como el eje central ¿no? entonces vamos a trabajar sobre género, vamos a trabajar 

sobre abusos, sobre el autocuidado, sobre las relaciones no violentas, ee, eso dio 

muchos insumos desde la parte conceptual, y ya después los otros grupos que 

vinieron pues lo trabajaron desde la práctica y eso fue un enriquecimiento mutuo, y 

pues ya ahorita, bueno todavía no, ¿no llego a ahorita?, no. 

Martín: No pues me gustaría también ir, no claro podemos hablar de ahorita y 

después, pero por supuesto, ahorita, en comparación, cogiendo ese primer 

semestre y estos últimos semestres, ¿Qué comparaciones hace? 

Leidy: Yo digo que la ganancia que se tiene en este momento es la cercanía que 

los estudiantes practicantes tienen con los chicos, o sea, yo siempre se los he 

manifestado a todos los grupos que concluyen y es que ellos  se sienten 

acompañados, desafortunadamente el ambiente educativo donde solamente hay un 

psicoorientador para 720 estudiantes, pues hace que ellos no sientan la presencia, 

y más porque tienen la percepción de que el psicoorientador es el psicólogo y 

entonces ese es el que los va a escuchar, y que en terapia y no, y realmente se 

lucha mucho desde las instituciones educativas con eso, pero cuando yo los recibo 

a ellos en la práctica, yo siento siempre que ellos son mis ojos, mis manos, mi 

presencia en los salones de clase con los estudiantes, entonces para mi es un 

apoyo grandísimo en esa cercanía, en esa confianza tan grande que ellos tienen, 

porque muchas veces no es la necesidad de la terapia que tiene el estudiante, 

porque es que como trabajamos con adolescentes, entonces ellos si el día amanece 

lluvioso, bueno, todo, todo para ellos es una carga emocional porque, por el paso 

de su edad, por la edad en la que se encuentran. Entonces sí es muy importante 

que ellos se sientan escuchados, no es ni siquiera la terapia. Y eso creo que ha 

minimizado las tensiones por lo menos para mí porque es que no, es que yo he 

hablado con los chicos de Javeriana, o en el espacio que hicieron ellos grupal de 

Javeriana se logró esto y yo me pude abrir, bueno eso creo que son ganancias que 

ya hemos tenido con el ejercicio de la práctica aquí en la institución. 
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Martín Gáfaro: Perdón una cosita, usted hablaba Lady, que hubo esos 

inconvenientes del primer semestre, esos choques, esas diferencias… qué ajustes 

fueron haciendo a la práctica, esos avances cómo fueron, pasaron de ser grupos… 

Leidy: De diferentes cursos, y de diferentes edades a focalizar, a encontrar, 

entonces digamos que a nosotros cuando hacíamos la reunión de apertura y 

Margarita venía con el grupo y venía con el acompañante de la práctica, con el 

profesor de la práctica, ee, decía, bueno, ¿qué grupo vamos a focalizar en este 

momento? Entonces iniciamos creo que con noveno, con décimo, algunos talleres 

creo que con, creo que se hicieron con sexto, el año pasado probamos con quinto, 

digamos que hemos venido como en ese aprender desde el ensayo error, y digamos 

que sí fue un acierto en ese intentar y en ese, focalizar al grupo once, porquer 

digamos que ahí el énfasis, además del eje sexual, o del eje de la sexualidad, más 

bien de la afectividad,  yo les decía que para ellos es muy importate, por el año en 

que ellos se encuentran, trabajarles mucho su proyecto de vida, entonces como que 

se le ha dado también ese énfasis ¿no?, el proyecto de vida, y de están ad portas 

de salir de un colegio, donde ya, cuando ya salen y dan un paso al frente donde ya 

se les entrega su cartón de bachiller como que la realidad es otra, es encontrarse 

como con eso también. Entonces creo que ha sido un acierto, yo siempre les he 

dicho a los estudiantes, que a mí me parece bonito, a mí como orientadora cuando 

ellos dicen ayy yo quiero llegar a once porque ahí están los de Javeriana que hacen 

el acompañamiento, los psicólogos, porque pues ellos.. 

Martín: Los mismos estudiantes lo dicen 

Leidy: Los mismos estudiantes, sí, el año pasado el grupo que estaba terminando y 

que ahorita está en grado once nos decía ¿cierto Leidy que el otro año los de 

Javeriana nos van a dar talleres? sí, sí, sí, entonces es como, eso me parece como 

que ellos deseen la presencia de llegar a once por muchas cosas ¿no?, la chaqueta 

del prom, bueno hay muchas cosas, pero que entre las cosas que los motiven a 

ellos a llegar a grado once sea la presencia de la práctica de Javeriana, aquí en el 

colegio, me parece que ha sido un logro. 
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Martín: Y bueno, esos cambios, esos ajustes que ustedes fueron haciendo, cómo 

vieron que logró entonces que los siguientes grupos de practicantes se acomodaran 

mejor, se sintieran más parte de la institución, ¿cómo fue el asunto? 

Leidy: Sí, yo creo que ellos que ee, digamos que esa primera experiencia sí les 

sirvió para después decir bueno, vamos a focalizar estos grupos, vamos a trabajar, 

de hecho por ejemplo lo que sucedióotro grupo  este semestre fue que ellos venían 

con la expectativa de trabajar otro grupo más pequeño, y nosotros como colegio 

siempre somos muy abiertos a trabajar las propuestas que traigan, pero sí digamos 

que en lo que nos hemos mantenido por la buena experiencia es el trabajo con 

grado once, en eso si nos hemos trabajado, y si claro, digamos que el insumo 

principal es la experiencia que han tenido los otros grupos de trabajo, no tanto, 

bueno no tanto no, más bien complementado con el trabajo colectivo que ellos 

siempre hacen aquí en el colegio. Digamos que hay grupos que se hacen notar más 

que otros, grupos de práctica, que ellos como que se meten más en toda la dinámica 

institucional, son más cercanos, son los que van a los descansos, hacen como una 

cercanía y una empatía más cercana, valga la redundancia, con los estudiantes, y 

eso es lo que ha sido bonito, hay otros que no, hay otros grupos que solamente lo 

ven como la práctica y ya, yo voy por mi práctica, pero pues eso uno obviamente lo 

encuentra en todos los espacios. 

Martín: Si, sí, pero digamos como esa primera experiencia que mencionaba, que 

fue bastante complicada para usted, ¿a ese nivel no ha vuelto a tener grupos en los 

cuales se sienta de la misma manera? 

Leidy: No, no, digamos que el semestre pasado sí la dificultad que tuvimos y que de 

pronto si generó un poquito de malestar con el grupo de estudiantes que todavía 

están con algunas, era la formación a familias, ¿sí?, porque no se dio el espacio, 

porque digamos que de alguna manera si la dinámica institucional hace que se corte 

como la dinámica que ellos traen, entonces eso sí creo que les generó dificultad, 

como entender la dinámica, pues de pena, a veces cuando se presentan esas cosas 

yo tengo que llamarlos y decirles, miren es que se presentó esto. Pero 

definitivamente, digamos que no ha habido tanta resistencia como al principio de los 
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estudiantes de decir pero es que mire nosotros tanto trabajo, no, yo creo que ellos 

han entendido de que el espacio escolar es una dinámica totalmente diferente y que 

uno vive de eventualidades, entonces eso les ha permitido, ellos también digamos 

que han aprendido a trabajar desde la autonomía, y eso a mí también me ha gustado 

porque siento que para mí ya no es una carga, que en algunos momentos, digamos 

desde la responsabilidad de acompañar el grupo, yo digo, no me he sentido como 

que ayyy llegaron, no, al contrario jueves y viernes yo siento que para mí las cosas 

son como más relajadas porque ellos están presentes, entonces si siento que hace 

falta más es de acompañamiento, de parte mía, claro, entonces ahí si. 

Daniel: Otro tema que me gustaría hablar contigo es ¿qué cosas crees que han 

aportado las y los practicantes con el fin de que haya un mejor ambiente en el 

colegio? 

Leidy: Bueno, yo creo que desde los dos frentes que ustedes trabajan aportan. Uno 

desde el frente grupal trabajando con el grado once, porque los empodera, les hace 

liderazgo, hace unión de grupo, mm, digamos que los hace también de manera 

individual y personal pensarse su vida, pensarse muchas cosas, yo creo que eso 

les aporta, que las ganancias personales no se vean reflejadas a nivel institucional, 

pues es diferente, pero sí siento que aporta desde el trabajo grupal, y obviamente 

desde las acciones colectivas que plantean, el solo hecho de darle vida a una pared, 

aquí en el colegio, que fue el mural, eso ya cambia toda la dinámica institucional, 

todo , o sea porque, no solo el hecho de que ya esté planteado ahí y puesto, no, 

sino todo el trabajo que surgió a raíz de eso y que ellos, yo siempre les dije a los 

practicantes que era como la presencia de ellos acá en la institución, entonces en 

eso se ha ganado, en muchas cosas se ha ganado, desde la presencia grupal, la 

acción grupal, y la acción colectiva que se hace en el colegio, digamos que el año 

pasado cuando se hizo la limpieza de, atrás de toda la recuperación ambiental, y 

ellos estuvieron ahí, se vinieron un día que no había clases, convocaron a los 

estudiantes de once, no muchos les llegaron, pero ellos dijeron, pues no, no vamos 

a dejar de hacer esto porque los estudiantes no llegaron, vamos a hacerlo nosotros. 

Eso ha sido de las ganancias que ha tenido el colegio y que dejan la huella. O sea, 
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no no puede decir no es que ese mural lo hizo Leidy, no, fue una acción colectiva 

que fue gestada desde la práctica de subjetividades contemporáneas. Lo mismo el 

de atrás, también es producto de ellos, entonces ahí está ya la presencia de la 

práctica javeriana. 

Martín: Mirándolo, supongo que usted ha conversado con otros profesores, con la 

psicoorientadora de primaria, no sé, digamos que con otras personas que también 

trabajan acá ¿Ellos como, y cuando hablan de la práctica de psicología, qué dicen? 

¿Qué efectos que impactos le han visto, bueno, con la directora, con todas estas 

otras personas? 

Leidy: Ellos sienten mucho apoyo también, ¿sí? Yo creo que yo les he depositado 

la tranquilidad y la confianza en que el trabajo que los practicantes desarrollan, ¿si?, 

porque no es fácil uno desde su papel de adulto y profesor y licenciado pensar que 

otro va a hacer el trabajo por uno, que va a hacer el trabajo igual de bien que uno, 

pero no sé, desde orientación si se les ha transmitido la confianza de ellos están 

haciendo un buen trabajo, de hecho, ellos están en los espacios solos, que era lo 

que yo en algún momento le preguntaba a los practicantes, ¿ustedes necesitan, 

más por cuestiones de disciplina y de convivencia que de cualquier otra cosa que el 

profesor esté ahí con ustedes, que los acompañe? No, si era por eso,no, pero hay 

momentos en donde el profesor, sobre todo el año pasado con el grado once, los 

profes se quedaban ahí, y este año creo que en noveno una profe se quedó a 

participar de un taller, y ellos cuentan la experiencia de que qué chévere fuera que 

los chicos aprovecharan más ese tipo de espacios porque ellos ven como muy 

fructífero como tocar el ser del estudiante, o sea los que han estado propiamente 

en los talleres, eso sí ha sido muy bueno. Que si siento que hace falta la 

socialización propia de la práctica con todos los docentes, sí, o sea en un taller de 

profes, sí, porque en otros, en otros, ya tanta experiencia que tengo en la práctica, 

en otros semestres lo hemos hecho, y es que también se hace un taller con los 

docentes para contarles a qué se dedican, qué van a hacer, que no son terapeutas, 

porque es que ese es el otro mito que se genera, ahh son los psicólogos, vienen es 

a trabajar puramente clínica, y no es la desmitificación que también he tenido yo 
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que hacer con mi grupo de profes de bachillerato sobre todo de la práctica, no es 

que ellos no vienen a solucionarle sus problemas, están haciendo un trabajo grupa, 

bueno yo siempre que tengo la oportunidad les socializo eso, entonces si les da 

mucha tranquilidad la presencia de ellos aquí en el colegio. 

Daniel: Me gustaría seguir con el siguiente tema que es ¿Qué proyectos ha logrado 

construir conjuntamente con los distintos equipos de practicantes? 

Leidy: Bueno, digamos en proyectos si las acciones colectivas, lo que les decía, 

digamos como producto final que se obtuvo el mural que no era solamente el hacer 

por el hacer, sino también la acción participativa, la construcción colectiva de los 

estudiantes está ahí, está también la recuperación del ambiente, de la parte 

ambiental y el otro grafiti, que fue cuando dijeron, si ya listo, en muro, eso también 

Martín Gáfaro: ¿Dónde es ese otro Grafiti? 

Leidy: El de atrás, el que está después del colegio, que pareciera que no fuera del 

colegio, sino el que está aquí en la maya, ahorita lo miramos, desde aquí se ve, ese 

también lo hizo el siguiente grupo de práctica. 

Digamos que proyectos no, pero son acciones en donde se ve la presencia de los 

estudiantes de Javeriana, y es, en grado once, el colegio no acostumbra a hacerles 

ni prom, ni digamos otro tipo de celebraciones dando como mucha relevancia a su 

permanencia como en grado once. Primero pues aterrizándolos en sus realidades 

y es que no nos vamos a poner a desperdiciar recursos económicos en una cosa 

que no les va a servir o que no les va a aportar, sino que más bien cómprese con 

eso el formulario de la universidad, proyéctese, bueno como ese tipo de cosas. Sin 

embargo hay un espacio que se hace en el cierre de año, y es loa décimos con el 

grado once, como un espacio de lo que se hace normalmente en los colegios, la 

entrega de bandera, pero ellos comparten algo, pueden compartir una torta, o una 

copa de gaseosa, porque no se les da licor, bueno, pero en esa parte sí participan 

los estudiantes javerianos, porque ellos se sienten parte del grupo de once, 

entonces a mí me parece que eso es bonito como que dentro de los elementos, 

emm, significativos, que ellos se entregan la bandera del colegio, bueno, una biblia 

para la parte espiritual, bueno todo eso también se entrega a la práctica, entonces 
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porque ellos lo reciben ¿no?, entonces listo, nosotros los de once nos vamos, pero 

la práctica también queda con ustedes los de grado once, eso me parece que es 

también de las cosas que se han logrado bonitas en el colegio 

Martín: Perdón, la tela esta que está pegada en un mural, ¿Esa tela quién la hizo, o 

de dónde salió? Esa tela grandota. 

Leidy: Esa fue recursos propios de los practicantes, y creo nque del profe que 

también estaba en ese momento que era… 

Martín: Aaa, pero también fue producto de la práctica. 

Leidy: Sí, de la práctica, todo, todo el color que tiene el colegio es producto de la 

práctica 

Martín: Está bonita esa frase, todo el color que tiene el colegio es producto de la 

práctica. 

Leidy: Sí, si, porque cuando nosotros llegamos aquí al colegio, de hecho eso fueron 

de las cosas que le llamó mucho la atención a Margarita cuando llegó, porque ella 

tenía la experiencia de en Garcés Navas habían hecho un grafiti, bueno, ella traía 

toda su idea, y estas paredes están muy blancas, ella decía, parece es un hospital. 

Entonces digamos que si se pusieron como en la meta de soñar, como que nos 

embarcaron en ese sueño de decir hay que ponerle color, noo pero es que esta 

planta física no es de nosotros, no se pueden dañar los muros, no pues hagámosle 

por otro lado ¿no se puede en una tela? Bueno eso, y esa fue pues toda gestión de 

la javeriana, o sea si hay que hacer un reconocimiento ahí estuvo la gestión de la 

práctica del profe que estaba en ese momento… 

Martín: Cristian 

Leidy: De Cristian, sí 

Daniel: Me gustaría abordar la última temática y es… me gustaría que hicieras una 

valoración de los logros y asuntos por mejorar de las y los practicantes. 

Leidy: Bueno a mí me parece que, digamos que mmm, a nivel grupal si les hace 

falta consolidarse más como grupo, que era lo que en algún momento hablábamos 

los dos, que yo los veía al ser un grupo tan grande, en este momento, hablo de la 

práctica actual, se ven muy aislados unos de los otros, y el mismo hecho de 
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habersen separado, y habersen dado, usted asume este grupo y usted este, hace 

que como que no se vean uno solo, y eso pues siento que hace falta. No sé si por 

el número, no sé si porque no son del mismo semestre, no comparten otras clases, 

sino se vienen a encontrar es acá en el colegio, no sé lo he percibido yo y eso lo 

asumo, entonces me parece que sí debería verse el grupo más homogéneo, más 

incluso que yo hablé alguna vez con las niñas, hasta en la llegada, deben llegar 

todos, por seguridad también de ustedes, porque cuando llega uno solito, dos 

solitos, digamos que se corren más riesgos, entonces sí me parece que como que 

desde la práctica si debe, y eso hace cuando yo estoy hablando el mismo idioma 

con mi grupo de compañeros, eso hace que la presencia sea más notoria en la 

institución, y digamos que eso también es desde la experiencia que yo vi el año 

pasado cuando estaban los estudiantes y eran 5 o 6, pero eran todos todo el tiempo, 

y vamos hacer el grafiti, y venimos todos, creo que si hace falta un poco más como 

la, que se vean un poco más unidos, por lo menos desde el trabajo en la práctica 

¿no?. 

Martín: Leidy usted acaba de mencionar un tema que me, pues que me importa 

mucho y me parece muy importante también mirar acá. Claro el colegio pues está 

en Soacha, pues está en el barrio El Altico, y bueno, hay ciertas dinámicas sociales 

también en el barrio, que de alguna manera tienen que ver con la seguridad, por 

ejemplo de los mismos practicantes. ¿Cómo ha sido eso? ¿Usted cómo ve a los 

practicantes en términos de seguridad? 

Leidy: Yo siento  

Martín: ¿No ha habido así ningún problema? 

Leidy: No, digamos que con el grupo muy bendecida, con el grupo que yo he tenido 

a cargo, no. Pero el año pasado si tuvimos una, un hecho desafortunado y fue con 

otra práctica que hubo de ellos tenían era, son los de primera infancia, creo, o 

bueno, una licenciatura, unos que trabajaban con chiquitos. 

Martín: a, eran, pero eran de… 

Leidy: Pero eran javerianos también 

Martín: Ok, pero no de psicología, sino de… 
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Leidy: No no no, otra práctica  

Martín: De, ¿cómo se llama? 

Leidy: Se me olvidó 

Martín: Licenciatura… 

Leidy: Como en primera infancia, trabajaban con el grupo pequeño. Ellos quisieron 

como producto final de su práctica hacer un video, un video, digamos muy a nivel 

profesional con los niños y mostrar la evidencia, y querían unas grabaciones, bueno, 

eso mejor dicho, y se desplazaron hasta el colegio con equipos, con personal como 

muy calificado, y creo que el área de comunicaciones estuvo ahí pendiente, bueno… 

Martín: Ático, seguramente. 

Leidy: Ático, el centro ático estuvo ahí, se desplazaron con unos equipos y los 

equipos, bueno pues no se los robaron, pero les dijeron que por aquí no querían 

verlos, a la salida del colegio. Eso sí generó choque, entonces pues claro, ahí me 

genera a mí un temor siempre que se va a hacer el video por ese tipo de situaciones. 

Pero que yo haya sabido que a los estudiantes de la práctica que yo acompaño 

hayan tenido algún inconveniente, no. Pero siempre pues es mejor prevenir. 

 

 

 


