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Ilmo. Sr. Decano,Sra.Vicedecana,Sres.Vicedecanosy otrosmiembrosdel
equipodecanal,estimadascompañerasy compañeros,queridosnuevos licen-
ciados y diplomadosde esta Facultad,apreciadosfamiliares de este antiguo
alumnado.Respondiendoal gratocompromisoque ha recaídoeste añoen el
Departamentoquetengoel honordedirigir, voy a impartir la lecciónquetiene
por titulo: Posiblesfuncionesde lasnuevastecnologíasen la enseñanzaen vís-
perasdel cambiode milenio.

En esta lección pretendoanalizaruna preocupación,suscitadaen varios
ámbitosde conocimiento,queestárelacionadaconlasituacióncrítica alcanzada
en la historia de la civilización en estefina! de milenio. Situaciónque se debe,
entreotrosfactores,al rápidocrecimientode la poblaciónunido al agotamiento
progresivo de las fuentes de energíano renovablesy al deterioro del medio
ambiente.Tal situación,desdemi punto de vista, requiereunanuevaforma de
pensar,un nuevoordende conocimientoquelleve a comprenderel lugar de los
humanosy de sus mediostécnicosenel conjuntode la vida; de tal forma, que
éstosartefactosmejorenla calidadde un futurolejanoparatodos.

Es así, como esta lección tambiénes una invitación a vuestro análisis,a
vuestrasensibilidad,avuestroentendimientoparacomprender,entreotros aspec-
tos, cómoalgunasdimensionesde las nuevastecnologíasestánimplicadasen la
génesisde esacrisis ecológicaque,a suvez, incideen poblacionesétnicasqueno
son capacesdeprotegerseasímismasde los efectosde ladestruccióntóxicay de
las dislocacioneseconómicas.También,enestalecciónquiero hacerunallama-
daala ilusiónde estaúltima promociónde tituladosenestaFacultadmostrando
algunaspistassobrecómodesdelos ámbitosde formaciónse puedehaceralgo
paramitigar esosposiblesefectosnefastosparacapasde la humanidad.
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Paracubrir estospropósitosnecesitojustificar cómolos recursoso herra-
mientastecnológicasllevan asociadasunasfuncionesen la culturadondehan
sido creados,funcionesque,aveces,se mantienenen contextosdistintosdesu
origen y, en otrasocasiones,esepapelcambiaa lo largo de la historiay esdife-
renteentreculturas.

Así pues,empezaréel desarrollodeestalecciónanalizandolos mediosdesde
el enfoquehistórico cultural.

Comoseñaléantes,los mediosnacenconunas funcionesen unaculturadeter-
minaday talesfuncionespuedenir modificándose.Estosuponelaconvenienciade
conocercómo los significadossociales,o etiquetasasociadashistóricamentea
esosartefactos,condicionanlos usosqueesaculturahacede los mismos.

Otraideacentraldeestaescuelaes la dimensiónhistóricadesdela queestu-
dia eldesarrollo.Estudiarlos procesosde evoluciónde un objeto(con todassus
fasesy transformaciones),significadescubrirsu naturalezay su esencia,y éstose
consigue,fundamentalmente,estudiandoy conociendoel procesohistóricoa tra-
vésdel cual se haconstituidoesaherramienta.

Si bienel origen deunaherramientaes un elementoquecondicionasuuso
en ámbitosdiferentes,no es un determinantede las posibilidadesque tieneen
otros contextos.Los estudiosde Coley Scriben(1982)justificanestasospecha.
En estesentido,hayqueentenderqueademásde lascaracterísticaspropiasde las
herramientasson los contextosculturalesy el uso quese hacede ellas quienes
determinanel efectoquecausansobreel pensamientode quieneslas utilizan.

Esteconjuntode significadospropios y apropiadosquetienenasociadoshis-
tórica y culturalmentelos recursos,tieneun papel importanteen la creaciónde
estrategiasdepercepcióny enla fonnaciónde valores,normas,pensamientos,acti-
tudesy acciones.Es por estopor lo quedesdeel enfoquehistórico cultural se
entiendequeel desarrollode lasherramientastecnológicasno debeseralgoexter-
no y ajenoal control de la sociedad,sinoquetal evolución,paraqueseahonrada
en su origen,deberecogerverdaderamentelossignificadosconferidosy asociados
por todoslos miembrosde esasculturasdondese hanusado;debe,por lo tanto,
hacersea partirde decisionesque seanconsecuenciade un análisis,reflexión y
debatesobreesasherramientasculturales.Serándecisionesquerecogerány ten-
dránpresente,también,el puntode vistade los gmposétnicosmásdesfavorecidos.

Una vez quesabemosquelos mediosllevan asociadasunasfuncionescul-
turalespasoaexponeralgunasde las preocupacionessuscitadasen las puertasdel
cambiode milenio porciertos significadosvinculadosa las nuevastecnologías.

Algunaspreocupacionessobrelas nuevastecnologíasen laspuertas
del cambio demilenio

Estaspreocupacioneslas podemosagruparen dos ideas.La primerahace
referenciaa la servidumbretecnológicacuyadimensiónmás notablees la no
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neutralidadde estos artefactosculturales.La segundase viene identificando
conel término tecnoromanticismo.Pasoaanalizarbrevementecadaunadeestas
inquietudes.

a) La servidumbretecnológicaesfmto de lano neutralidadquemuestran
las herramientastecnológicasen su forma de almacenarlas informa-
cionesy, consecuentemente,enlamaneraderepresentaraspectosde la
realidad.

Desdediferenteslugaresy momentos(Bowers,1988; Chandíer,1990;...)se
ha señaladocómo la tecnologíano es neutral en su esencia,puesenfatizay
amplificaalgunosaspectosde la realidadmientrasocultaotros.Estoes debidoa
quesólo puedealmacenarcierto tipo de fenómenosy acontecimientos.

Unida a la ideaanteriorestála no neutralidadde los materialeso software
quees utilizado poresosrecursostecnológicos(Campbell,1984; Noble, 1984;
Apple, 1989; Biraimah, 1993;...).Se argumenta,entreotrasrazones,quetales
materialesencamanvisionesparticularesde laculturay quelegitimanun deter-
minadotipo de conocimiento,debidoa que cualquiernuevatecnología,en su
esencia,no es neutral, porque,como dije anteriormente,no lo es la recogiday
almacenamientode aspectosexternose internosde los humanosy de otras
dimensionesde la realidad.Porejemplo,el ordenadorsólo puederegistraro digi-
talizarencódigobinario magnitudes,es decir,aquelloselementosde la vidaque
tienenun referenteunívocoo hayunaregularidadtemporalprecisarespectoala
cual haceruna medidao emitir un juicio cuantificado.Sin embargo,hayotra
seriede dimensiones,tal comolos rasgoso aspectosinternosde lossereshuma-
nos,de laque no sedisponedeesosreferenteso regularidadesprecisascon los
quepodercompararJaso medirlascon exactitudy, por lo tanto, no se pueden
almacenarenel ordenadorEsteesel casode las emociones,de las creencias,etc.

Estosargumentosrespectoa la servidumbretecnológicade los recursosy
materialesaconsejanpresentarloscomoartefactosquetienenla posibilidadde
representarlas diferentesrealidadesculturalesde manerano neutral.Tal parda-
lización y tratamientono equitativode todoslos elementosdela realidadmulti-
cultural queconformanuna sociedad,tiene efectosnefastoscuandose quiere
intervenirenella utilizandolos datose informacionescaptadosy procesadospor
tal tecnología.Unode estoscasoses cuandose utiliza únicamentela inforrnáti-
ca paratratar problemasrelacionadoscon dificultadesmedioambientalesque
puedantenerdeterminadaspoblaciones(trasvasesde las aguasde susríos,desa-
parición de su ubicaciónfísica y desplazamientode sus habitantespor tener
queconstruirseun pantanoeneselugar, o porpasarunaautopistao lasvíasde un
tren de altavelocidad,etc). Paradarlesunasolución se almacenainformática-
mentetodo lo quees cuantificable,quees lo único que puedeser digitalizado
(como es la extensióndel territorio, el númeroy edadde los habitantes,los
metroscúbicosde aguatrasvasada,elnúmerode especiesanimales,y cantidad
de cada una afectada,etc.), dejandofuera de este análisis todo lo que no se
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puedealmacenar,comoson lossentimientosgeneradosen losmiembrosdeesa
poblaciónporeseproblema,o los principios moralesqueorientan la relaciónde
esepuebloo de esa minoríaétnica con el contextonaturaldondenacierony
viven.

h) La segundapreocupacióna la quehaciareferencia,aunquerelacionada
conla anterior,estáabanderadaconel término «tecnoromanticismo».
Tal preocupaciónsurgeantelacontemplaciónrománticadelos recursos
tecnológicosque, entreotros aspectos,contribuyeadifundir unossig-
nificados y unas funcionesasociadasa los mismos,queparcializanla
realidady lapresentandesdeunaópticaconcreta.También,con estetér-
mino, autorescomoBeynony MacKay(1989)se refierena la inclina-
ción quetienenciertaspublicacionesaliadasconlas nuevastecnologí-
as, parapresentarel futurocon anteojeras;por ejemplo,en el campode
la enseñanzasepone menosénfasiso excluyenlos aspectosde laedu-
caciónquepuedenexistir y tenervalidez sin la necesidadde recurrira
los ordenadoreso al vídeoo que,porlanaturalezade tales dimensiones
dela formación(comoes tenerpresentelos afectos,los valores,las sen-
saciones ) no son contempladasdeunaforma clarapor hacerpeligrar
la relevanciay valor de esasherramientasde la informacióny de la
comunicaciónen la enseñanza.Recibenel nombrede «tecnorománti-
cas»porquede la mismaforma quelo hizo elRomanticismoabandonan
lo clásico y proporcionancierta admiraciónhacia lo desconocidoy
exótico; es decir,a travésde la tecnologíase abandonalo anteriory se
analizael futuro con las perspectivasproporcionadaspor las nuevas
tecnologíasdel videoy del ordenador.

Existe, pues,el temor de hacerun cambio de milenio carentede afectosy
otrasesenciashumanasy, alhaberciertasdificultadesde queéstasseancaptadas
por el mundode la informática.socialmenteno gozande los significadosaso-
ciadosaestatecnología(como son el de desarrollo,control y precisión,futuro,
cientificidad, intelectualidad,trabajo,...)e, inevitablemente,estemundode los
afectos,pocoapoco, irá quedandorelegadoaun segundoplanodetalesdimen-
sioneshumanas.A su vez, si lapolítica aseguirparaun desarrolloeconómicose
hacepartiendode un análisisapoyadoenla informática,seperjudicaalosgrupos
étnicosmásdesfavorecidosque,normalmente,orientansusvidasconprincipios
éticosno mensurables,y, por lo tanto,comodecíaenel preludiode estalección,
estánmás indefensosy vana sermenoscapacesde protegersede los efectos
secundariosy terciariosprovocadospor las nuevastecnologías.

La anteriorservidumbrede los artefactostecnológicoshacequela repre-
sentaciónqueofrecende la realidadno siemprecontemplede lamismamanera
todosloselementosquelaconstituyen.Estosupone,inevitablemente,la necesi-
dadde reasignarlesfuncionesparaquemuchasdeestasfacetasseancaptadaso,
al menos,seamosconscientesqueno sonrepresentadaspor losmismos.Una de
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las posibilidadesquese le ofrecea la escuelaserála de proporcionarotrasfun-
cionesa los medioscomo son la creaciónpropiade mensajes,la expresiónde
sentimientosy vivencias,el análisisdeposiblesdesajustessociales,etc. Nuevas
funcionesqueno reducensuusoal consumode discursosgeneradosen estancias
lejanasa lospropioscentrosescolaresy ajenosalas redesde significadosgene-
radosen las aulasu otros ámbitosde formación.

Despuésdeestasdisquisiciones,se puedeafirmarqueel significadoquetiene
asociadouna herramientaen unaculturaes,enbuenaparte,el resultadode la
función que cumpley quele fue asignadacuandose creóparadar respuestaa
algunadificultad o necesidadaparecidaeneseámbitocultural. Ante esto,pare-
ce sensatopensary proponerque cuandose suscitanciertaspreocupaciones,
como las señaladasanteriormentesobreesosrecursosy materialesy sobrelos
significadosy funcionesqueles son asignados,la introduccióny uso de tales
artefactosculturalesencontextosdiferentesa losde su origen se hagareflexio-
nandosobrecómoaparecierony respectoa los interesese intencionesquejusti-
fican su generalización.Es asícomomuchosde los significadosquetienenaso-
ciadosactualmentelos mediosen el ámbito escolarhan aparecidofuerade la
escuela,habiendoentérminosdel enfoquehistórico-culturalunaapropiaciónde
funciones;unaapropiacióncompleta,incluyendolos interesesquesuscitaronsu
aparicióncontales significados.

Volver apensarlosmediosutilizadosen laenseñanza

De los anterioresargumentosquejustifican lanecesidadde volver apensar
los medios,entiendoque hayquereconceptualizarlosreflexionandosobretres
dimensionesque, ademásde existir otras posibles,son consideradasbásicas
paraentenderde unamaneraampliaestafacetade la culturasocial. Así pues,
repensarlos medioses verlosde unamaneranuevaenestastresdimensiones:

— En primerlugar, enel desarrollotecnológico.
— En segundolugar, en laselecciónde contenidostecnológicosaincluir en

los curriculumsescolares.
— Finalmente,entercerlugar, en las funcionesquetienenlos mediosaso-

ciadasy apropiadasdeotros campos.

a) El desarrollotecnológico

La razónquejustifica la primeradeestastresdimensioneses la concepción
parcialqueexistesobrequées y cómose desarrollala tecnología:sepiensaque
es unaherramientaingeniosaparala toma de decisionesde especialistasy quesu
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evoluciónes algointerna, implícita a lapropiatecnología;esdecir, sepiensaque
existeun determinismotecnológico.

Al introducirlas nuevastecnologíasen el campode laenseñanza,tambiénse
debeentenderqueeldesarrollode lasmismases algoexternoala misma,quese
puededirigir a partirdedecisionestomadasen un debatesocial.Comohajusti-
ficado Smit (1993), no hay ningún determinismotecnológiconi políticoen el
desarrollode la tecnología,sino unainteracciónde interesesde organizaciones
diferentes.Dela mismamanera,al hablarde NN.TT. enámbitoseducativosse
debehacerreferenciaa las consecuenciassecundarias,terciarias,etc. de tal
desarrollotecnológicoen la sociedad.Hayquecontemplaresosefectosindirec-
tos porqueno siempreson equitativosparatodoslos pueblos,pues,como se
puedecomprobar,en la pasadarevoluciónindustrialse diseñarony construyeron
cientosde herramientasquepermitíantejer, extraercarbón,desplazartrenes,etc.;
perolo anteriorno fue lo másimportantede esarevolución industrialsino sus
implicacionesen la creacióndeunanuevaforma de viday sociedadqueha afec-
tadode maneradiferentea unospaísesqueaotros y a unospueblosqueaotros.

Al derrocarlosmitos del determinismotecnológicoy de la toma dedecisio-
nes,hechaúnicamentepor expertos,lasnuevastecnologíasincorporanun nuevo
significado: la participacióninformaday responsableen el desarrollode las
mismasde los paísesafectadosporsu utilización. Estanuevaformadeentender
los medios,sudesarrolloy aplicación,permitiráprotegera las minoríasy a las
etniasmásdesfavorecidas,puesen losdebatesy consultasquesehaganse pon-
drá inevitablementede manifiestoquéformastecnológicasde viday patronesde
comportamientossocialesy significadosse van a crear,cómopodráinfluir esta
nuevatecnologíaen las relacionesentrepueblosy enla de éstosconsu hábitat
natural; en definitiva, estosdebatesirán perfilando qué generode cultura se
puedecrearala vezquedesarrollarun conocimientoy sensibilidadde losmiem-
bros de una sociedadsobrelos cambios tecnológicos.Muy posiblementelas
decisionesbasadasen el resultadode talesdebatessobrequésolucionestecno-
lógicasdaraproblemasplanteados,o a la relacióndeestasherramientascon la
naturaleza,tendránunadeseabilidady aceptaciónmoral puesseránel resultado
de unavaloraciónsocialde tal tecnologíay no únicamentede unaevaluacióntéc-
nica hechaporexpertos.

b) La segundadimensióna la quehice referenciaes la selección
de contenidostecnológicosa incluir en los curriculumsescolares

Ante la servidumbrefuncionalquetienenlos mediosunadudaqueemana,
respectoa loselementosde las nuevastecnologías,es quéselecciónhacerpara
introducirlascomo contenidosen un curriculum escolarcuyo conocimiento
favorezcaentrelos alumnosunasensibilidadhacialas miseriassocialesy des-
compensacionesexistentesentre pueblos,así como generarunoscomporta-
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mientosque,pocoapocoy aunqueavecesde maneraindirecta,orientensu solu-
ción. Sobreestacuestiónobservamos,por un lado,planteamientosqueenfatizan
la necesidadde introducir, en los cuniculumsobligatorios,contenidossobre
programacióny hardware(Johnson,Anderson,Hanseny Klasen, 1980; Bitter,
1986;...),porquese entiendequeson necesanossocialy laboralmenteparalos
futurosciudadanos.

Desdeotros planteamientos,por el contrario,se piensaqueesta forma de
entenderla alfabetizacióntecnológicaes desmesurada.Noble(1984)porejem-
pío,justificó estaúltima ideaargumentandoquesólo un 7% de la manode obra
del futuro precisaríaun alto conocimientotecnológico,siendoprofesionesque
tiendena saturarse.Desdeestepunto de vistase entiendelaalfabetizacióntec-
nológicacomounarespuestasalvadoraa los miedoscreadosa los ciudadanos
antelos efectosdela actualrevolucióntecnológicay que,sobretodo, responde
aunapolíticaeconómicay de mercadomuy concreta.

Esterepensarlos contenidossobretecnologíaa incluir en los curriculums
obligatoriosme llevaavariasconsideraciones,En primer lugar, entiendoquela
existenciade la tecnologíay de susaplicacioneses un hechorealqueincideen
elbienestarde quienpuededisponerde ella (comunicaciónadistanciavía saté-
lite, accesorápido adatos,eficaciay controlen los procesosdeproducción,diag-
nósticoy tratamientode enfermedadesque haceañoseran incurables,etc.).
Comotal tieneque incorporarsea los discursosgeneradosdentmde los ámbitos
escolares,entreotros aspectosparaconocerlas,paraproblematizary cuestionar
las posiblesconsecuenciasde ciertasutilizacionesde lamismay, sobretodo, para
entenderparaqué sirveny no sirvenesasherramientasculturales.En segundo
lugar, consideroque enseñarprogramaciónde ordenadores,funcionamientoy
arquitecturade los mismos,etc., en las etapasobligatoriasno añadenadaal
curriculumqueno hayanintroducidoya otros saberescultoscomoson lasMate-
máticas,Filosofía,Literatura, etc. y, además,estosúltimos tienenla ventaja
frente a la basedigital de los lenguajesde programaciónde ordenadoresque
cuandonos expresamosde forma verbalo escritapodemoshacervariosintentos
paraconducirnuestraspalabrasy guiaraquienesnos escuchanhacialas ideasy
argumentosque queremosexpresar.Cuandoescribimosy hablamospodemos
usarsímilesy metáforasen aquellosmomentosy lugaresdondelas palabrasno
captanlas ideasy sentimientosque queremoscomunicarEstoestálejos de los
lenguajesde programaciónde ordenadoresen los cualesno tienenlugar las
emociones,las intuiciones,la curiosidad,el misterio,el inconsciente,elhumor,
la sensualidad,los valores,los significados,...queson tan necesariosparaexpre-
sary entendercómovive y sienteun grupo étnicoy, evidentemente,parapro-
ponerprincipiosdeprocedimientoquellevena solucionarsusproblemas.

Consideramospor lo tanto,que lamejor forma de incidir desdelas etapas
obligatoriasde laescuelaen los problemasrelacionadoscon lacrisis ecológicay
con el impactode éstaenlos diferentespueblos,es introduciendocontenidosen
sus currsculumsreferidosa la dimensiónsociale implicaciónde lasherramien-
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tas culturalesnuevasy viejas;contenidosque,adeínásde conocerbásicamentela
propia tecnología,cuestionansu utilización y sensibilizana los futurosciuda-
danossobrelas consecuenciasde susdiferentesusos,paraquepuedanoptarpor
ellosde manerainformada.

c) Funcionesde los mediosasociadasy apropiadasde otroscampos

La terceradimensiónsobrelacual osinvito areflexionarparacargarde nue-
vos significados a las nuevastecnologíasen la escuela,surge al analizarlos
medios,desdeel enfoquehistóricocultural, con el fin decaptarlas funcionesque
tienenasociadasy apropiadasde otros campos.

Segúnapuntéal principio de esta lección,las herramientasnacenconunas
funcionesparadar respuestao desarrollaralgunadificultad existenteen un
ámbitosocial.También,hecomentadoquelos medioshanllegadoala enseñanza
confuncionesorientadaspor interesesmuy concretos,éstosuponelanecesidad
de repensaren ellos,dudar,cuestionary reflexionarsobrelos significadoscon
quesoncontemplados,y aentenderotros nuevospapelesquepuedentener

La primerade esasposiblesnuevasfuncioneses serherramientasauxiliares
de comunidadeseducativasparailustrar e iluminar hechosy situaciones.Un
ejemploseríael papelquetienenlosrecursoscuandose los utiliza paraanalizar
e investigarla agendatemáticade los mediosde comunicaciónde masas,o
paraproporcionar«evidencias»sobredocumentaciones,informativos,etc. que
estándistorsionados.

Una segundafunción delos medios,diferentedelas quenormalmentellevan
asociadas,es serherramientasfacilitadoras quecontribuyena «organizarlas
actuaciones»de los miembrosdetales comunidadesescolares.Un ejemploes
cuandose grabaen vídeoalgunosde los programasemitidospordeterminadas
cadenasde TV en unafranja horariadestinadaa niñosy se detectaquevulneran
los valoresy derechosreconocidosen la Constituciónen lo que se refierea la
infancia. Otro ejemplo seríael uso de la cámarade video paragrabar lo que
aconteceen algunoscolegiospúblicosdurantelosfines de semanaparaintentar
demostrarel mal aprovechamientode las instalacionesde esoscentrosdurante
esetiempo «noescolar»Estasgrabacionesen vídeopodríanrecogercómoen un
fin de semanamientraslosjóvenesdeun barrio utilizan lacalleparahacerlas
actividadesque éstales deja,el conserjedel colegiode la zonaharecibido la
visita de variosparienteslejanos,los instalóen el gimnasioy, en el campode
deportes,preparóunaapetitosapaellael sábadoy, eldomingo,unadeliciosabar-
bacoade despedida.Evidentemente,estosusosdel vídeotienenunanuevafun-
ción: documentarunadenunciaantelos órganosadministrativosy dejurisdicción
ordinaria.

Parafinalizar quiero indicar queeste repensarlos medioslleva a entender
cómola crisisecológicaqueestáimpactandoampliamenteen etniasnaturales,en
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partehundesus raícesen los patronesde pensamiento,valores, usos y roles
con losquese presentala tecnología,en particularlas herramientasinformáticas
puestienenen común,en primer lugar, un conocimientoy pensaínientocarte-
sianocaracterizadopor estar basadosobre datos,y en la actividad de individuos
queestálibre de la influenciade tradicionesculturales.En segundolugar, porque
sólo se reconocenlas formasexplícitasdc conocimiento(lo observabley medi-
ble)obviándoseotrasformasnarrativasoralesquerefuerzanel sentido,el senti-
miento y sensacionesde la realidad.Si desdela escuelaqueremosincidir, de
algunamanera,en paliar esacrisis y su mayor impactoen pueblospocofavore-
cidos económicamente,lo debemoshacera travésde la formacióndel profeso-
radoincluyendo,al menosentreloscontenidosde sucurriculum, las cuestiones
y dudaspresentadasanteriormente.

Estaes unade las llamadasde esperanzaquehacíaen el preludiode estalec-
ción, estaes unaposibleformade paliar losmalospresagiosquetienenalgunos
intelectualescomo Morín (1993),cuandopiensanquecaminamoshaciaun fin de
siglo xx desprovistode emociones,de sentimientos y, planteamientoscomo el
defendidopor el <tecnoromanticismo>~,no dan canchaa esosafectosy no con-
tribuyen a que hagamosun cambio de milenio dandoimportanciaal mundo
internoqueconstituyeunade las esenciasde los humanos.

Poresto,entiendoqueel ~<tecnoromanticismo»ofrecelagunasy dudas,entre
otrasrazones,porque,adiferenciadel Romanticismoquedio importanciaa las
sensacionesy emocionesde lospersonajesqueinteractuabanencualquiersitua-
ción social,estavisión románticadela tecnologíaestádejandofueraa los sen-
timientos,a las paradojas,a lo impredecible,a la risa,a los sueños atodo lo
queyo másamo.

Muchasgraciaspor vuestraatención.
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