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 “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos.  
Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”

José Saramago

¿Qué debemos tener en cuenta para 
orientar este taller?
A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han buscado siem-
pre diferentes mecanismos para preservar y transmitir sus saberes generación 
tras generación, gracias a ello contamos hoy con relatos orales, documentos y 
diversos objetos que dan cuenta de los acontecimientos más importantes que 
marcan la historia. El estudio de todas estas fuentes, especialmente de los rela-
tos orales, cobra fuerza e importancia, según Benadiba (2012), pues son los que 
nos permiten: “analizar cómo el pasado está presente en las prácticas cotidianas 
y cómo influye en la manera de pensar y de actuar en el presente”. 

En este sentido, la recuperación y reconstrucción de la memoria histórica nos 
permite contrarrestar el olvido, aprender de las experiencias pasadas, ver lo 
que queremos de la vida en común y renovar nuestra identidad individual y 
colectiva. Además, en el escenario de consolidación de una cultura de paz en el 
país, nos reta a identificar, por un lado, las personas y grupos excluidos, vulnera-
dos y postergados que requieren atención urgente y preferencial y, por otro, a 
dimensionar el sentido de la participación y el compromiso de la ciudadanía en 
la edificación de condiciones de vida digna para todas y todos. 

Por tal razón, en este encuentro vamos a indagar, a partir de diversas imágenes 
y relatos, el devenir histórico de nuestro barrio, identificando los cambios y 

T.7 
Percepción – sensibilización



transformaciones que éste ha experimentado en sus condiciones geográfi-
cas, sociales, políticas, económicas y culturales. Por ello, en primera instancia 
estamos invitadas e invitados a “romper con la rutina de la normalidad” for-
mulando preguntas que nos permitan escudriñar las diferentes variables que 
confluyeron para que surgiera lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, hoy 
contamos con una institución educativa cerca a nuestro hogar, de servicios 
públicos domiciliarios, de vías de acceso, de rutas de buses, de servicios de 
salud, de títulos de propiedad de nuestros predios, entre otras, y ¿esto cómo 
sucedió?, ¿cómo se descubrió esta necesidad comunitaria?, ¿quiénes y cómo se 
organizaron para garantizarla? 

Como reza el epígrafe, la memoria está íntimamente ligada a la responsabili-
dad, por tanto, es preciso preguntarnos si lo que somos, queremos y hacemos 
en los territorios en los que convivimos está en coherencia con lo que este 
momento histórico nos exige. Recordemos que las conquistas y cambios que 
muestra la historia no son únicamente responsabilidad de unos pocos po-
derosos, al contrario, grandes transformaciones sociales, políticas, culturales 
han surgido gracias a la confluencia de personas comunes y corrientes que se 
comprometieron, organizaron y actuaron para modificar una situación inicial 
de opresión, vulneración y postergación de derechos. 

Objetivo del taller

✽✽ Sensibilizarnos y reconocernos como parte de la historia del barrio y la ciudad. 

Elaboraciones en el proceso de aprendizaje 

✽✽ Hoja para portafolio de la participación diligenciada 
✽✽ Mapa de historias y emociones en el barrio 
✽✽ Línea de tiempo construida 
✽✽ Fotografías de la sesión 
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Duración de la actividad

2 horas aproximadamente, sin contar el tiempo de trabajo en la sección de 
ejercicios prácticos de ciudadanía entre taller y taller. 

Materiales de apoyo 

✽✽ 6 fotocopias de la hoja de conclusiones para el portafolio de 
la participación — Herramienta 4 (encuéntrela en el sobre 
de herramientas)

✽✽ 6 fotocopias de la guía para la construcción de líneas de tiempo 
— Herramienta 9 (encuéntrela en el sobre de herramientas) 

✽✽ Troqueles del mándala colectivo por la paz — Herramien-
ta 1 (correspondientes a la segunda dimensión del mismo, que 
consta de seis partes para recortar, encuéntrela en el sobre 
de herramientas) 

✽✽ Mapa del territorio 
✽✽ Papel kraft o papel periódico 
✽✽ Marcadores 
✽✽ Pegante
✽✽ 6 ovillos de lana de colores diferentes
✽✽ Tijeras

Desarrollo de la experiencia 

Inicio

Centramos unos minutos la atención en nuestro 
mándala colectivo por la paz; identificamos las in-
corporaciones personales que hemos realizado so-
bre él, analizamos su estructura, el color que va to-

mando, la diversidad de técnicas utilizadas por cada persona para incluir 

Sobre de herramientas

Educación
para la ciudadanía y la convivencia
Educación
para la ciudadanía y la convivencia

Herramientas
Ciclo Cuatro

Hacemos sinergias para vivir y 
convivir en territorios de paz

Herramientas 1, 4 y 9Anexo 00

Dibujar una circunferencia 90 cm de diámetro (es decir, un radio de 45 cm) y dividirla en 30 partes iguales 
a modo de pastel. Cada parte debe tener un ángulo de 12 grados (el número de partes propuesto para 
este esquema es 30, sin embargo este número puede variar si existen más o menos participantes. Lo 
importante es que todas las partes sean iguales y esto se logra aumentando o disminuyendo el ángulo de 
cada pieza del “pastel”)

90 cms

45 cms

12o

Círculo A

Instrucciones Círculo A

Círculo B

Círculo C

1

Esta es la forma fi nal, a pequeña escala, que tendrá nuestro mándala, para construírlo deberás seguir algunos pasos que harán más 
fácil su reproducción en tamaño grande (recomendamos un espacio alto, como una pared, donde el mándala pueda tener 2.40 
mt). En el caso que tengas alguna duda puedes guiarte por este pequeño esquema.

Nuestro mándala consiste en una estructura formada por tres partes contenidas en círculos (una para cada unidad) cada uno 
de estos círculos está conformado por un número determinado de piezas y está identifi cado con un color para facilitar su 
reproducción:

- El Círculo A, identifi cado con el color azul,  contiene 30 piezas que se repiten en forma circular
- El Círculo B, identifi cado con el color rosado,  contiene 6 piezas que se repiten en forma circular
- El Círculo C, identifi cado con el color verde,  contiene 6 piezas que se repiten en forma circular

Además de las piezas internas de cada círculo, el mándala contiene algunos elementos decorativos, representados en color gris. 
Estos pueden ser reproducidos en la forma propuesta o redibujados al gusto del grupo.

Hacer una circunferencia de 1.40 m. de diámetro (es decir un radio de 70 cm) tomando como referencia 
el centro de la circunferencia A y dividirla en 6 partes iguales para formar un nuevo pastel. Es importante 
que las nuevas partes no sobrepongan las piezas que se dibujaron en el círculo A.  
A continuación, intenta imitar la decoración del modelo (en gris), o crear una nueva. Observa que las 6 
partes son exactamente iguales.

1.40 mt

70 cm

60o
Círculo B

2

Hacer una circunferencia de 2.40 mt de diámetro (un radio de 1.20 mt) tomando como referencia el 
centro de la circunferencia A y dividirla en 6 partes iguales para formar otro pastel. Es importante que las 
nuevas partes no sobrepongan las piezas que se dibujaron en los círculos A y B.  
A continuación, intenta imitar la decoración del modelo (en gris), o crear una nueva. Observa que las 6 
partes son exactamente iguales. Ahora recorta las piezas. Como resultado debes tener 42 piezas iguales 
a las que encontrarás en el medio de esta herramienta

2.40
 mt 1.20

 mt

60o

Círculo C

3

Herramienta 1   

Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   

Para cumplir con esta misión, vamos a: 

 ✽ Precisar temporalmente el ejercicio 
de recuperación de la memoria de nuestro te-

rritorio, por tanto establezcamos un punto de par-
tida y uno de llegada (expresado en tiempo) 

 ✽ Acordar la escala de tiempo que caracteriza el análisis (días, meses, años)
 

 ✽ Identifi car y organizar los eventos (por fechas) que consideramos im-
portantes en la historia del barrio (haciendo uso de las imágenes que 
tenemos al alcance) 

 ✽ Agrupar los elementos y eventos similares, describiendo cada uno de 
ellos de manera clara, corta y concisa 

 ✽ Organizar la instantánea haciendo uso de los medios disponibles, per-
mitiendo que ésta cuente a quien la vea como mínimo: 

- El tiempo del que hacemos referencia 
- Los acontecimientos o eventos más relevantes 
- Las personas o grupos que son “testigos y actores” de la memoria 

Al fi nalizar compartimos por combos nuestras primeras impresiones frente a:

 ✽ Los cambios que se han generado en el transcurrir del tiempo en nues-
tros barrios (¿qué cambios se han dado, qué los posibilitó, quiénes parti-
ciparon?, entre otras que nos surjan) 

 ✽ Las personas y grupos que consideramos postergados y vulnerados aún 
en el barrio, para aventurarnos a prever los cambios que son necesarios 
para consolidar nuestro barrio como un territorio de paz.

Orientaciones para la exploración de herramientas virtuales:

Para profundizar en el tema podemos indagar en la web, entre otras, 
en las siguientes páginas y descubrir las diferentes herramientas exis-
tentes para la construcción de líneas de tiempo:

http://www.eduteka.org/modulos/4/109/ 

http://www.ecured.cu/index.php/L%C3%ADnea_del_Tiempo 

http://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio3/lineas.html

Guía para la construcción de líneas de tiempo

Tenemos ante nosotras y nosotros un reto interesante: crear una “instantánea” que nos permita dimensionar el proceso 
histórico de nuestro barrio. Para ello utilizaremos la herramienta de “líneas de tiempo”, con el fi n de relacionar tiempos, 
acontecimientos, personas y grupos que hacen parte del ayer, pero que están presentes en el hoy. 

Herramienta 9   Herramienta 9   



sus aportes y contemplamos las dos dimensiones que aún no hemos pintado. Recordamos la manera en 
que lo construimos y el sentido que le asignamos. Nos preguntamos: ¿qué vemos?, ¿cuáles son los cambios que 
ha experimentado?, ¿cómo se han dado estos cambios?

Conversamos a partir de las preguntas planteadas y ahondamos frente a las diversas comprensiones que tene-
mos del cambio: cómo se da, qué sentimientos y emociones nos genera, si lo consideramos una oportunidad para 
mejorar o al contrario es una situación que nos tensiona o intimida. Traemos a la memoria algunos ejemplos 
de la vida cotidiana que den cuenta la existencia de cambios y reflexionamos cómo surgieron y cuáles son sus 
implicaciones. Tomamos notas personales de los elementos más importantes.

El reto de hoy

En cada sesión de encuentro en esta unidad plantearemos un reto sencillo que pondrá a prueba 
nuestra capacidad colectiva para comprender y actuar en la realidad. El de este primer encuen-
tro requiere que nos dividamos en dos grupos y nombremos tres observadores. El objetivo 
es presentar (en dos momentos diferentes) dos versiones de una misma realidad al grupo 

contrario a través de una imagen estática (una fotografía construida con los elementos presentes en el lugar de 
encuentro), para que ellas y ellos encuentren las diferencias entre una imagen y la otra. 

Cada uno de los grupos cuenta con cinco minutos para organizar las dos versiones de su imagen (el grupo uno 
reflejará una situación de la vida cotidiana del barrio y el grupo dos una situación cotidiana en la institución 
educativa). Las imágenes se presentan por un lapso no mayor a 20 segundos. A continuación, el grupo que desee 
iniciar presenta su primera imagen, sale del lugar de encuentro y al ingresar presenta la segunda versión, el grupo 
observador enuncia las diferencias que encuentran entre las dos imágenes. Se repite la dinámica con el otro grupo. 

Las personas observadoras comparten los elementos relevantes en el desarrollo del reto, como por ejemplo, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones, la colaboración de las personas participantes, el nivel de dificultad que 
cada grupo propuso en los cambios de su imagen, el lenguaje que usan, entre otras. Al finalizar compartimos las 
conclusiones y evaluamos nuestra capacidad individual y colectiva para identificar los cambios —visibles y suti-
les— que nos presenta la vida. 
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Compartimos 

Nos reunimos por combos para revisar el ejercicio práctico de ciudadanía entre taller y taller. 
Compartimos las imágenes con sus respectivas descripciones. Centramos la atención en las 
emociones que nos generan y las clasificamos de acuerdo con ellas. En caso de que las imágenes 
correspondan a la historia familiar de alguna de las personas del grupo, escuchamos respetuo-
samente su intervención. 

Para diferenciar las emociones, determinamos (previamente) una forma de etiquetarlas, por ejemplo, enmarca-
mos las imágenes por colores (rojo: solidaridad; verde: vergüenza) o les asignamos un símbolo (una señal de pare: 
indignación; un lazo negro: tristeza). Recordemos que todo el grupo debe utilizar la misma etiqueta para facilitar 
su identificación posterior. 

Acto seguido socializamos al resto del grupo las imágenes y, colectivamente, las ubicamos en el mapa de nuestro 
territorio, haciendo coincidir los eventos con los lugares en los que ocurrieron. Al finalizar, leemos el mapa, es 
decir, analizamos las relaciones existentes entre las imágenes, las emociones y el espacio geográfico.

Resaltamos cómo el ejercicio, al incluir nuestras historias vitales, nos permite recordar nuestra historia familiar 
y comprender que gran parte de lo que disfrutamos hoy es fruto de las convicciones, decisiones y actuaciones 
realizadas por quienes nos precedieron. Igualmente, descubrimos cómo nuestras historias se cruzan, entran en 
tensión y relación con otras y, por ello, se enriquecen. 

Actividad central 

La espiral de nuestra memoria 

Nos disponemos a realizar un ejercicio de recuperación de la memoria social de nuestro ba-
rrio. Sin embargo, antes de iniciar aclaramos que la historia no se limita al relato de importantes 

acontecimientos, liderados por grandes personajes, documentados por expertos y publicados como única verdad 
en medios oficiales. Comprendemos la historia como un acto permanente en la vida de los pueblos, que exige 
para su configuración un cambio de perspectiva que, para Torres (2014), parte del reconocimiento del poder de 
los sujetos populares como actores y sabedores de su pasado y como productores de conocimiento histórico 
sobre y desde su actuación histórica. 



En este sentido, asumirnos como “historia viva” impli-
ca ampliar nuestra capacidad para leer el devenir social, 
para comprender mejor el presente, fortaleciendo así 
nuestra capacidad de actuación liberadora. Es decir, in-
dagar en el pasado permite entender las situaciones de 
vulneración y postergación de derechos que plantea el 
presente (Torres, 2014).

El antropólogo Luis Guillermo Vasco Uribe (1991) ofre-
ce el ejemplo más evidente de la coexistencia del pasa-
do y del presente desde la cosmovisión de las comuni-
dades indígenas: 

(…) el pasado no está atrás, como pensamos nosotros, 
sino que va adelante. Así mismo, el futuro no es lo que 
está al frente, es lo que viene de atrás. Para decirlo me-
diante un ejemplo, la vida en esas sociedades es concebida como un desfile que se mueve de manera circular. 
Los primeros que vivieron, los antepasados, ya pasaron y van adelante. Ellos son quienes van marcando el 
sendero por donde hay que caminar. Los del futuro, los que no han pasado todavía, vienen atrás. Por ser cir-
cular el movimiento del desfile, los primeros en pasar no son gente que nunca volverá, sino que sigue estando, 
cumpliendo un papel en el presente y, por lo tanto, en el futuro. 

(…) El pasado es recreado en ellos en función del presente. Entonces, ese transcurrir histórico no sería 
comparable exactamente con un círculo, sino con una espiral o un resorte. Si se ve un resorte de frente, no 
se aprecia todo lo que hay detrás y parecería que todas las vueltas son la misma. Pero si se le mira de lado, se 
descubre que aunque el resorte dio una vuelta, no ha retornado al punto de partida, sino que está en un lugar 
diferente. Así como en el resorte, el pasado siempre está presente, pero cada vez de manera distinta.

Lo anterior nos conduce irremediablemente a cuestionar nuestra identidad individual y colectiva, escudriñando 
para ello nuestro pasado y presente con el fin de identificar los retos, oportunidades y sueños comunes que 
impulsan nuestro andar. Es el momento de preguntarnos: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿en qué lugar 
queremos vivir?, ¿cuál es nuestra responsabilidad para configurar ese lugar en el que queremos vivir?, ¿cuáles son 
las motivaciones que nos impulsan para actuar? 
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Metodológicamente, como apoyo a la recuperación de la memoria, proponemos como punto de partida la cons-
trucción de líneas de tiempo. Algunos estudiosos en el tema consideran que fueron creadas a partir de la necesi-
dad de “visualizar” el tiempo. Probablemente la primera línea en la historia se debe al trabajo de Joseph Priestley 
en 1765, en el que utiliza barras sobre una línea que representa el tiempo para mostrar el lapso de las vidas de 
los “más distinguidos en los anales de la fama” (Dürsteler, 2006). 

Las líneas de tiempo son herramientas utilizadas para “registrar y ordenar datos cronológicos como fechas y 
períodos de tiempo de forma clara y sencilla”, que facilitan la construcción de historias al relacionar los eventos, 
el tiempo y el espacio en que ocurrieron. Por ello, precisan que: 1) se determine un punto de partida y un final, 
2) se establezca el tema o temas que va a evidenciar, 3) se acuerde una escala de tiempo igual para todos los 
acontecimientos a incluir (días, meses, años), y 4) se organice gráficamente haciendo uso de las herramientas 
presentes en medios físicos o virtuales.

Al representar una “fotografía” de una realidad, requiere graficarse de manera sencilla y clara, de modo que cree una 
visión de conjunto de los acontecimientos que representa. Existen múltiples posibilidades para graficarlas, la más co-
mún es la forma lineal, sin embargo, también se pueden realizar en forma de hélice, espiral, corteza de árbol, entre otras. 

Para su construcción vamos a desarrollar por combos la guía para la construcción de líneas de tiempo (ver 
herramienta 9 en el sobre de herramientas). 

Al finalizar, en plenaria presentamos las líneas y dialogamos ante las emociones y sentimientos que nos ayudan 
a identificar las relaciones y tensiones existentes entre el pasado y el presente de nuestro barrio. Debatimos a 
partir de las siguientes preguntas: 

✽✽ ¿Qué tanto conocemos de la historia de nuestro barrio?, ¿los eventos que presentamos en las líneas de 
tiempo son triviales (sin mucha relevancia) o realmente son importantes?, ¿las descripciones realizadas nos 
permiten entender el momento particular que representan?, ¿los acontecimientos se ubican acertadamente 
en el tiempo que sucedieron?

✽✽ Los acontecimientos incluidos están relacionados sólo con la historia de nuestro barrio o incluimos algunos 
de la situación de la ciudad, el país y el mundo; en caso de ser así, ¿cuáles son las relaciones y tensiones que 
identificamos entre la realidad local y la realidad regional / nacional? 

✽✽ ¿Qué espacios de la línea no tienen eventos relacionados?, ¿a qué se debe que esta situación se presente?
✽✽ ¿Cuáles son las grandes transformaciones (cambios) que ha experimentado nuestro barrio en el periodo 

que construimos?, ¿cuáles fueron los factores que permitieron el surgimiento de lo que tenemos hoy?
✽✽ ¿Cómo nos ubicamos en la línea de tiempo?, ¿quiénes y qué somos en ella?



✽✽ ¿Quiénes son las personas y grupos sociales que, en nuestro barrio, aún no gozan de manera efectiva de sus 
derechos, es decir, quiénes son los actuales vulnerados y postergados?, ¿estos grupos de vulnerados y pos-
tergados son los mismos que en el inicio del barrio?, ¿cómo nos afecta —como comunidad— la existencia 
o prevalencia histórica de estos grupos vulnerados y postergados? 

✽✽ Para que todas las personas que hacen parte de nuestro barrio gocen y disfruten de los mismos derechos, 
¿qué está a nuestro alcance hacer o transformar?, ¿cuál puede ser nuestro aporte?

Cada combo elije una situación de vulneración de derechos (visible en el presente) que les genere inquietud e 
interés para profundizar sobre ella en el resto de la unidad. Para enriquecer el debate y diversificar las acciones 
transformadoras futuras, cada combo puede priorizar una situación diferente. 

Recordamos que este ejercicio no está terminado y que, por lo tanto, podemos hacer nuevas incorporaciones a 
las líneas de tiempo. Esto nos supone también guardar las líneas en lugares donde todas y todos tengamos acceso. 

Reconstruyendo saberes

Analizar la historia que nos antecede es sólo el primer paso para comprender cuál es 
nuestro lugar en su transformación. Por combos, hacemos una reconstrucción colectiva de 
lo realizado en el encuentro, con base en las siguientes preguntas individuales y colectivas, 
que están sujetas a las modificaciones que podamos concertar con el grupo y la persona 
mediadora del aprendizaje. 

A nivel individual (en el registro “Mi experiencia de aprendizaje en ciudadanía y convivencia”) describo: 

✽✽ Lo que más me gustó: 
✽✽ Lo que me impactó:
✽✽ Lo que voy a profundizar: 
✽✽ Mi participación en el taller fue:

Escribimos un breve relato que titulamos “Las emociones que me movilizan”, donde redactamos cómo vivimos 
el ejercicio de recuperación de la memoria a través de las líneas de tiempo, qué nos impactó más en el reconoci-
miento de las emociones que vivimos en el barrio, lo que consideramos importante incorporar como aprendizaje 
de este taller y nuestra opinión personal.

A nivel colectivo (formato para el portafolio de la participación):
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En el encuentro trabajamos sobre (describir los contenidos y la metodología):

✽✽ Información/conocimientos:
✽✽ Herramientas prácticas:
✽✽ Asuntos éticos o principios de actuación:
✽✽ Emociones y sentimientos:
✽✽ La articulación de los aspectos anteriores en el ejercicio de conocer la realidad antes de actuar para 

transformarla: 

Dialogamos sobre lo anterior y dejamos consignadas nuestras opiniones sobre los temas trabajados en el encuentro 
en una hoja para el portafolio de la participación (herramienta 4, encuéntrela en el sobre de herramientas). 

 
Cierre

Para finalizar la sesión del día de 
hoy, escuchamos atentamente el 
legado de Martina: 

El secreto de lo pequeño se comparte

A partir de las tensiones que encuentro entre el re-
cuerdo, el olvido, las historias y verdades en voz de 
unos cuantos, las mentiras que son verdades y las ver-
dades mentirosas, comencé una indagación para com-
prender las causas y efectos de tanta contradicción. Y 
quiero compartir con ustedes un texto de Eduardo 
Galeano (2008) que me encontré y en el que describe 
parte de la dura realidad de nuestro país, texto que 
sin ser definitivo sí es muy ilustrativo:



 

Guerras disfrazadas 

A principios del siglo veinte, Colombia sufrió la guerra de los mil días. 
A mediados del siglo veinte, los días fueron tres mil. 
A principios del siglo veintiuno, ya los días son incontables. 
Pero esta guerra, mortal para Colombia, no es tan mortal para los dueños de Colombia: 
la guerra multiplica el miedo, y el miedo convierte la injusticia en fatalidad del destino; 
la guerra multiplica la pobreza, y la pobreza ofrece brazos que trabajan por poco o nada; 
la guerra expulsa a los campesinos de sus tierras, que por poco o nada se venden; 
la guerra otorga dinerales a los traficantes de armas y a los secuestradores de civiles, y otorga santuarios a los traficantes de 
drogas, para que la cocaína siga siendo un negocio donde los norteamericanos ponen la nariz y los colombianos los muertos; 
la guerra asesina a los militantes de los sindicatos, y los sindicatos organizan más entierros que huelgas, y se dejan de 
molestar a las empresas Chiquita Brands, Coca-Cola, Nestlé, Del Monte o Drummond Limited; 
y la guerra asesina a los que denuncian las causas de la guerra, para que la guerra sea tan inexplicable como inevitable. 
Los expertos violentólogos dicen que Colombia es un país enamorado de la muerte. 
Está en los genes, dicen.

Eduardo Galeano  
Espejos, una historia casi universal, pp. 325 – 326.

Mi reflexión al respecto puede resumirse así: 

“Comprendo la importancia de nutrir la historia de relatos de vida que permitan reivindicar que lo natural de la 
condición humana es la compasión, contribuyendo así a una nueva programación genética que cuida la vida y 

todo cuanto ella encierra”
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¿Cómo crees que este aprendizaje nos inspira en el compromiso que tenemos para construir una cultura de paz 
en nuestra ciudad?, ¿cuáles son los compromisos individuales y colectivos que vamos a asumir para programar un 
nuevo código genético que proteja la vida y todo lo que ella encierra?

Compartamos las reflexiones y anotemos nuestras conclusiones en la herramienta de registro individual: “Mi 
experiencia de aprendizaje en ciudadanía y convivencia”.

Se hace entrega a cada uno de los combos de un trozo del mándala colectivo por la paz. Cada combo elije cómo 
va a incorporar sus aportes y el momento en que lo realizará (que tiene como límite la fecha que establecimos 
para finalizar la unidad 2). 

Ejercicios prácticos de ciudadanía entre taller y taller

Para el próximo encuentro, se requiere que 11 personas voluntarias (o mínimo 6) —que les 
guste el teatro—, organicen la puesta en escena de la obra La excepción y la regla, de Ber-
tolt Brecht; o, si el grupo lo dispone, adaptarla a situaciones cotidianas. Es una obra corta y 
sencilla que será la base de nuestra reflexión, por tanto, es importante que se presente de 

la mejor manera posible. En caso de requerir ayuda adicional, el grupo de actrices y actores lo comunican con 
tiempo al resto del grupo y a la persona mediadora del aprendizaje. La obra está disponible en internet en el 
link https://drive.google.com/file/d/0B3N8jtudSydeWXZTRWxQR1RUa0k/edit o podemos consultarla en alguna 
biblioteca cercana. 

Por combos de colaboración y participación, redactamos un párrafo que describa las razones que justifican 
nuestra elección de la situación (actual) de vulneración de derechos sobre la que vamos a realizar el análisis en 
el desarrollo de la unidad. 

Consultamos diversas fuentes de información, para ir llenando de sentido y significados los lugares que hacen 
falta en la línea de tiempo. Llevamos los hallazgos al próximo encuentro. 

Además, individualmente meditamos de aquí al próximo encuentro, la píldora de las “guerreras pacíficas por la vida”: 

https://drive.google.com/file/d/0B3N8jtudSydeWXZTRWxQR1RUa0k/edit


“Las mariposas han colonizado todo tipo de hábitats, desde los desiertos hasta altitudes que se encuentran junto 
a nieves perpetuas y también ambientes urbanos sin destruirlos”. Ten en cuenta que al expandir los horizontes 

es preciso cuidar y preservar el espacio habitado, por unas, unos, otras y otros.
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La Educación para la Ciudadanía y la Convivencia representa para la Secretaría de Educación del 
Distrito una apuesta central de la calidad de la educación en la ciudad, por ello, y con la intención 
de garantizar su integración curricular a través de todos los ciclos educativos incluido el de primera 
infancia, y facilitar nuevas prácticas y aprendizajes de ciudadanía y convivencia en el sector educativo 
distrital, la Secretaría de Educación de Bogotá en alianza con Fe y Alegría de Colombia, ponen en 
escena una colección de módulos cuyo eje de acción es el fortalecimiento y desarrollo de las capa-
cidades ciudadanas esenciales como un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, motivacio-
nes y prácticas que desarrollan el potencial para conocerme, conocer mi contexto, imaginarme su 
transformación y actuar con otros para transformarlo.

Con estos módulos se traza una ruta de aprendizajes que nos invita a la construcción de una ciu-
dadanía justa y con equidad y ayudan a ganar conciencia en la acción constructora de nuestra indi-
vidualidad y de nuestro ser social, a convertirnos progresivamente en ciudadanos y ciudadanas  que 
emprenden y transforman sus propias maneras de ser, inciden directamente en el medio en que se 
desenvuelven, y se proyectan a la transformación de los circuitos más amplios de su sociedad y del 
mundo, que también influyen en sus condiciones de vida.

Ciclo Cuatro
(Octavo y Noveno):  

Hacemos sinergias para vivir y 
 convivir en territorios de paz
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Anexo 00

Dibujar una circunferencia 90 cm de diámetro (es decir, un radio de 45 cm) y dividirla en 30 partes iguales 
a modo de pastel. Cada parte debe tener un ángulo de 12 grados (el número de partes propuesto para 
este esquema es 30, sin embargo este número puede variar si existen más o menos participantes. Lo 
importante es que todas las partes sean iguales y esto se logra aumentando o disminuyendo el ángulo de 
cada pieza del “pastel”)

90 cms

45 cms

12o

Círculo A

Instrucciones Círculo A

Círculo B

Círculo C

1

Esta es la forma final, a pequeña escala, que tendrá nuestro mándala, para construírlo deberás seguir algunos pasos que harán más 
fácil su reproducción en tamaño grande (recomendamos un espacio alto, como una pared, donde el mándala pueda tener 2.40 
mt). En el caso que tengas alguna duda puedes guiarte por este pequeño esquema.

Nuestro mándala consiste en una estructura formada por tres partes contenidas en círculos (una para cada unidad) cada uno 
de estos círculos está conformado por un número determinado de piezas y está identificado con un color para facilitar su 
reproducción:

- El Círculo A, identificado con el color azul,  contiene 30 piezas que se repiten en forma circular
- El Círculo B, identificado con el color rosado,  contiene 6 piezas que se repiten en forma circular
- El Círculo C, identificado con el color verde,  contiene 6 piezas que se repiten en forma circular

Además de las piezas internas de cada círculo, el mándala contiene algunos elementos decorativos, representados en color gris. 
Estos pueden ser reproducidos en la forma propuesta o redibujados al gusto del grupo.

Hacer una circunferencia de 1.40 m. de diámetro (es decir un radio de 70 cm) tomando como referencia 
el centro de la circunferencia A y dividirla en 6 partes iguales para formar un nuevo pastel. Es importante 
que las nuevas partes no sobrepongan las piezas que se dibujaron en el círculo A.  
A continuación, intenta imitar la decoración del modelo (en gris), o crear una nueva. Observa que las 6 
partes son exactamente iguales.

1.40 mt

70 cm

60o
Círculo B

2

Hacer una circunferencia de 2.40 mt de diámetro (un radio de 1.20 mt) tomando como referencia el 
centro de la circunferencia A y dividirla en 6 partes iguales para formar otro pastel. Es importante que las 
nuevas partes no sobrepongan las piezas que se dibujaron en los círculos A y B.  
A continuación, intenta imitar la decoración del modelo (en gris), o crear una nueva. Observa que las 6 
partes son exactamente iguales. Ahora recorta las piezas. Como resultado debes tener 42 piezas iguales 
a las que encontrarás en el medio de esta herramienta

2.40
 mt 1.20 

 mt

60o

Círculo C

3

Herramienta 1   



Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   



Para cumplir con esta misión, vamos a:  

 ✽ Precisar temporalmente el ejercicio 
de recuperación de la memoria de nuestro te-

rritorio, por tanto establezcamos un punto de par-
tida y uno de llegada (expresado en tiempo) 

 ✽ Acordar la escala de tiempo que caracteriza el análisis (días, meses, años) 
 

 ✽ Identificar y organizar los eventos (por fechas) que consideramos im-
portantes en la historia del barrio (haciendo uso de las imágenes que 
tenemos al alcance) 

 ✽ Agrupar los elementos y eventos similares, describiendo cada uno de 
ellos de manera clara, corta y concisa  

 ✽ Organizar la instantánea haciendo uso de los medios disponibles, per-
mitiendo que ésta cuente a quien la vea como mínimo:  
 
- El tiempo del que hacemos referencia  
- Los acontecimientos o eventos más relevantes  
- Las personas o grupos que son “testigos y actores” de la memoria  

Al finalizar compartimos por combos nuestras primeras impresiones frente a:

 ✽ Los cambios que se han generado en el transcurrir del tiempo en nues-
tros barrios (¿qué cambios se han dado, qué los posibilitó, quiénes parti-
ciparon?, entre otras que nos surjan) 

 ✽ Las personas y grupos que consideramos postergados y vulnerados aún 
en el barrio, para aventurarnos a prever los cambios que son necesarios 
para consolidar nuestro barrio como un territorio de paz.

Orientaciones para la exploración de herramientas virtuales:

Para profundizar en el tema podemos indagar en la web, entre otras, 
en las siguientes páginas y descubrir las diferentes herramientas exis-
tentes para la construcción de líneas de tiempo:

http://www.eduteka.org/modulos/4/109/ 

http://www.ecured.cu/index.php/L%C3%ADnea_del_Tiempo 

http://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio3/lineas.html

Guía para la construcción de líneas de tiempo

Tenemos ante nosotras y nosotros un reto interesante: crear una “instantánea” que nos permita dimensionar el proceso 
histórico de nuestro barrio. Para ello utilizaremos la herramienta de “líneas de tiempo”, con el fin de relacionar tiempos, 
acontecimientos, personas y grupos que hacen parte del ayer, pero que están presentes en el hoy. 

Herramienta 9   Herramienta 9   
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