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Álvaro H. MorEno durÁn. dirEctor idEp

Aprovecho la oportunidad de dirigirme a los lec-
tores de Magazín Aula Urbana interesados en el 
tema de la educación y la evaluación, para esta-

blecer una interlocución directa y expresar la visión des-
de el Instituto para la Investigación Educativa y el De-
sarrollo Pedagógico, IDEP, cuya dirección he asumido 
desde del presente año.

No es ajena a la comunidad académica de la que 
hacemos parte los docentes investigadores, la preocu-
pación por la calidad de la educación de manera per-
manente, y en particular, el tema que hoy nos convoca, 
“Evaluación integral para la calidad de la educación”.

En este sentido, ¿cómo caracterizamos la evaluación 
integral?

Compartimos opinión con un colectivo importante 
de docentes y académicos investigadores acerca de que 
la evaluación es un tema que compete a los diferentes 
actores que intervienen en el Sistema y en el proceso 
educativo; como una actividad que reconoce las posi-
bilidades de proyección de los diferentes participantes e 
interacciones que lo configuran como una red de inter-
cambios semánticos, comprensibles sólo en la medida 
en que se cristalizan en lo histórico y en lo temporal.

La evaluación debe aportar evidencias confiables y ne-
cesarias para la toma de decisiones; esto implica conside-
rar la voz del otro, y, fundamentalmente, a la interacción 
que se plantea entre la voz de quien se identifica como ac-
tor directo del contexto educativo estudiado, en este caso 
las autoridades educativas de la Secretaría de Educación, 
los directivos docentes, los docentes, los estudiantes, así 
como representantes de las entidades territoriales respon-
sables de la evaluación de la educación de Bogotá y de las 
instituciones educativas; permitiendo tener claridad para 
qué y por quién será utilizada la información.

No se trata de presentar datos y “resultados”, sino de 
buscar la interpretación del fenómeno estudiado con el 
propósito de construir teóricamente el “objeto” de estu-
dio, resaltando, no los datos independientes, sino el tejido 
semántico de las relaciones de los diversos participantes.

En la dinámica de la evaluación se observan dife-
rentes enfoques, desde la visión centrada en resultados, 
donde el cumplimiento de los objetivos es la garantía del 
éxito de la educación, hasta la concepción de que es un 
asunto problemático, que limita a los sujetos, pero que 
potencia la multiplicidad y respeta la pluralidad.

Cuando miramos los estudios realizados sobre la pro-
blemática de la evaluación de la educación, inferimos 
que los diferentes actores implicados no asumen una 
concepción homogénea acerca de ésta, sino que, por el 
contrario, las versiones que se expresan son tan amplias 
y diversas que esta categoría se caracteriza por su hete-
rogeneidad.

Cuando se indaga por el sentido de la evaluación 
como criterio fundamental para la construcción de un 
modelo de evaluación, debe ponerse en evidencia, no 
sólo la diversidad de visiones acerca de esta problemáti-
ca, sino también la convivencia y el cruce de concepcio-
nes evaluativas, aun en el caso de que éstas sean diame-
tralmente opuestas.

De tal forma, que una propuesta de evaluación para la 
educación, se debe concebir desde las interacciones 
descritas, para no excluir o descalificar determinada 
concepción o práctica evaluativa, ya que es verdade-
ramente el contexto específico, la escuela, el currículo, 
y el PEI, entre otros elementos, lo que define su valor y 
limitaciones.

Es de resaltar que el sentido de la evaluación tiene que 
ver con ámbitos evaluativos más amplios, como la situa-
ción cultural del país y los programas y políticas educati-
vas de los gobiernos. Se desprende de este planteamien-
to que la diversidad, la cultura y la calidad son relevantes 
para la práctica evaluativa, en particular, y educativa, en 
general.

En este sentido, la diversidad de visiones nos pone 
de presente que es necesaria la evaluación integral, que 
además de tener en cuenta el capital de conocimiento, 
las actitudes y los valores –expresión de subjetividad y 
afectividad de los estudiantes–, incluya el reconocimien-
to del desempeño docente, orientado hacia el área de su 
especialidad y hacia los conocimientos pedagógicos ne-
cesarios para discurrir en el campo de su quehacer dia-
rio. Así mismo, es importante evaluar las actitudes y va-
lores de los docentes y directivos, considerados como 
aspectos fundamentales en la definición de la calidad 
del trabajo docente.

Se privilegia, entonces, en una evaluación integral la 
generación de espacios de participación caracterizada 
por el replanteamiento constante de sus concepciones y 
prácticas evaluativas, donde es posible la expresión y el 
reconocimiento de puntos de vista distintos.
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Columna

Fabio Jurado valEncia
instituto dE invEstigación En Educación 
univErsidad nacional dE coloMbia

El examen canónico es de carácter in-
dividual y de carácter comparativo 
(los resultados de un estudiante fren-

te a los resultados de otros, con un mismo 
instrumento aplicado y con un movimiento 
estadístico regularizado: aparece siempre la 
misma curva, con la que se ubica a los reza-
gados, a los regulares y a los excelentes).

El examen canónico es una forma de “controlar” los 
niveles de apropiación de unos contenidos imparti-
dos, a través de instrumentos unilaterales, pues se es-
pera dar cuenta de una respuesta ya instituida, que 
se supone todos deben saber –por eso se impartió– 
y que conduce necesariamente a la clasificación de 
los examinados, con los criterios del “rendimiento”. 
El examen canónico, en este sentido, se instaura en 
una forma de movimiento piramidal, cuyos límites es-
tán explícitamente demarcados; de allí que el prin-
cipio de certidumbre y de homogeneidad constituya 
los rasgos fundamentales del examen, haciendo de 
éste un medio “universal” para encontrar siempre re-
sultados semejantes, sobre todo cuando el instrumen-
to está diseñado en forma de test: se trata de descartar 
distractores y de marcar una “respuesta verdadera”. 

La educación formal, en general, ha mostrado una 
lealtad hacia los exámenes que, como lo señala Gard-
ner, legitima una “visión uniforme de la escolaridad”. 
De acuerdo con esta visión todos los estudiantes de-
ben aprender lo mismo en unas mismas secuencias de 
tiempo y dicho aprendizaje debe hacerse visible a tra-
vés del examen. Desde esta perspectiva, hay unos mo-
mentos determinados para controlar el proceso; estos 
momentos son definidos internamente (el día del exa-
men: el día de la previa) o externamente (el día de las 
Pruebas de Estado, o de los programas de evaluación 
de la calidad o de las aplicaciones internacionales). En 
el marco del examen canónico no importa indagar por 
lo que ocurre después y por fuera del contexto esco-
lar, pues se considera que si los estudiantes puntúan 
bien es porque la escuela ha sabido cumplir con su 
compromiso; si puntúan mal es “porque los estudian-
tes no estudiaron y son unos perezosos”. 

Por otro lado, la evaluación es una condición in-
herente al pensamiento y a la comunicación; por eso, 
propicia interacciones; al contrario del examen canó-
nico que pregunta por definiciones, en consecuencia 
de carácter monológico, la evaluación ha de conce-
birse en una dimensión polifónica, es decir, dialógica, 
en tanto que en el escenario de la interacción se re-
presentan los diversos puntos de vista frente a un de-
terminado problema, así como las posibilidades y las 
conjeturas, las comparaciones y las analogías, todo 
ello posible gracias a las potencialidades cognitivas 
de los sujetos. En el proceso de la evaluación, ya sea 
formal (el desarrollo de una prueba) o informal (en la 
conversación académica) el sujeto sigue aprendiendo 
y descubre lo que requiere saber para afrontar ciertos 
problemas.

Una característica relevante en esta mirada frente 
a la evaluación es el interés por devolver a una comu-
nidad el análisis de lo que ella es, del mismo modo 
que todo sujeto puede descubrir su propia mismidad 
cada vez que interactúa con otros: la valoración apa-

rece inevitablemente. Dice Gardner que la evalua-
ción “no se siente cómoda con el uso de instrumentos 
formales administrados en un entorno neutro y des-
contextualizado”, como lo son los instrumentos es-
tandarizados, porque precisamente la evaluación se 
concentra en problemas o en situaciones específicas, 
en aras de proponer soluciones y no en estigmatizar 
señalando a los excelentes, los buenos, los regulares 
y los deficientes. La evaluación puede trascender esa 
incomodidad cuando apunta hacia la dimensión ho-
lística y da lugar a la convergencia dialógica de los 
conocimientos.

Por sus características, la evaluación invoca la di-
mensión integral, tanto en relación con lo que se tra-
baja en las aulas como en relación con lo que se in-
daga a través de instrumentos externos. Si se trata de 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
se apunta hacia la identificación de lo que saben ha-
cer con los conocimientos aprendidos en el ámbito 
de problemas auténticos: el análisis de un problema 
pone en acción los conocimientos provenientes de di-
versos campos.

Sobre cómo se lo hace cotidianamente en las aulas 
es necesario adelantar investigaciones más puntuales. 
Sobre cómo se ha planteado la evaluación integral en 
los planes de evaluación externa cabe destacar la ex-
periencia de las pruebas sobre evaluación de compe-
tencias básicas en cuyos instrumentos se planteaba 
un texto y desde dicho texto se indagaba por el uso 
de conocimientos, provenientes de diversas áreas cu-
rriculares, en el análisis de problemas, algo similar a la 
Prueba SABER (ICFES) en sus últimas aplicaciones.

Así, una misma respuesta puede ser leída desde 
el lenguaje o desde las matemáticas o desde las cien-
cias. La prueba de ingreso a la Universidad Nacional 

pone también el acento en la integración: desde un 
mismo texto el estudiante afronta problemas que se le 
plantean, lo que implica activar los universos concep-
tuales aprendidos en matemáticas, ciencias, lenguaje, 
historia, etc., para proponer soluciones. La Prueba de 
Estado, sin embargo, sigue siendo una prueba com-
partimentada según las nueve asignaturas fundamen-
tales del currículo y tiende todavía a recalar en la iden-
tificación de definiciones, sobre todo en las áreas de 
ciencias y de sociales.

Más allá de la evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes nos encontramos con el dilema de la 
“evaluación de la calidad de la educación”. Se ha ten-
dido, con cierta perversión, a reducir la “calidad de la 
educación” a los resultados de las pruebas externas, 
las que sólo pueden ser una parte, y quizás la parte 
menor, en el intento por determinar los niveles de la 
calidad educativa. En el transcurso de 2007 se adelan-
tó en Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Educa-
ción, un estudio exploratorio para definir un sistema 
integral de la evaluación de la calidad de la educa-
ción. El Grupo de Investigación en Evaluación, de la 
Universidad Nacional, que adelantó el estudio, consi-
deró tres dimensiones necesarias para la constitución 
de un sistema integral de evaluación en las institucio-
nes educativas: 1. la dimensión de la gestión y el lide-
razgo académico; 2. La dimensión académica y curri-
cular; y 3. La dimensión socio-afectiva en la escuela. 

La primera, está relacionada con los roles de los 
directivos de las instituciones educativas, en la pers-
pectiva de liderar actividades que propicien interac-
ciones y compromisos con los docentes, los estudian-
tes y la comunidad, en torno al proyecto educativo de 
la institución. La segunda, considera la autenticidad 
y la solidez de las propuestas curriculares y pedagó-
gicas de los docentes, sus proyectos de aula, su pro-
ducción académica en revistas virtuales o impresas, 
en libros o en magazines, la elaboración de materiales 
pedagógicos, así como la participación con ponencias 
en eventos nacionales e internacionales; se conside-
ran en esta dimensión las actividades de los estudian-
tes en las ferias de la ciencia o en las olimpiadas del 
saber, en sus iniciativas propias (la emisora, el perió-
dico, la organización deportiva y artística), y los resul-
tados de las pruebas externas. La tercera, se propone 
identificar los niveles de afecto que la escuela propicia 
según sean las dinámicas cotidianas. Se supone que 
si las dos anteriores se desarrollan de manera consis-
tente la dimensión socio-afectiva será coherente con 
ello, pues el clima escolar decide en gran parte sobre 
los niveles de “calidad” de la institución educativa, y 
la construcción y reconstrucción del conocimiento a 
partir de proyectos transversales está enlazado nece-
sariamente con las emociones y la afectividad.

Es lo mínimo que podemos esperar de nuestras es-
cuelas: la vivencia del asombro y de un sentimiento 
genuino hacia el deseo por seguir aprendiendo. Son 
las instituciones educativas y no los individuos las que 
son objeto de la evaluación integral, si bien las ins-
tituciones educativas están habitadas por individuos; 
pero no es sólo con los desempeños de los estudian-
tes que se evalúa a la institución sino con los desem-
peños de todos. 

Hacia la EvaluacIón IntEgral
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Bogotá, por mandato 
democrático de los 
ciudadanos ha em-

prendido su propio cami-
no para lograr una educación 
de calidad que responda a 
una visión integral de la mis-
ma y desde una perspectiva 
del derecho a la educación. 
El Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva para vivir mejor y el 
Plan Sectorial de Educación 
constituyen nuestra carta de 
navegación en materia de ca-
lidad de la educación.

Declaramos, nuestro compromiso para 
lograr una educación de calidad que 
haga realidad y materialice los fines y 
objetivos de la educación acordados 
por la sociedad y establecidos en la 
Constitución de 1991 y en la Ley 115 
de 1994 o Ley General de Educación. 
Una educación de calidad que contri-
buya real y efectivamente a elevar las 
condiciones de vida de la población y 
a cimentar los valores y las prácticas 
de la democracia y la paz. La mejora 
en la calidad de la educación es nues-
tro compromiso por cuanto contribuye 
a combatir la pobreza y la inequidad. 
Una educación de calidad es parte inte-
gral del derecho a la educación.

Afirmamos que el énfasis en la calidad 
como prioridad de la política educa-
tiva de la administración del Alcalde 
Samuel Moreno Rojas recoge y desa-
rrolla los logros alcanzados en mate-
ria educativa en el gobierno anterior, 
el cual logró importantes realizacio-
nes para hacer realidad el derecho 
fundamental a la educación de nues-
tros niños, niñas y jóvenes.

La calidad de la educación sólo es 
posible si el derecho a la educación 
se realiza de manera integral, es de-
cir, que garantice la disponibilidad, el 
acceso, la permanencia, la calidad y 
pertinencia de la educación.

El núcleo esencial de la transfor-
mación pedagógica para la calidad lo 
constituye el establecimiento de la or-
ganización de la enseñanza por ciclos 
de manera progresiva, y la construc-
ción de un nuevo sistema de evalua-
ción integral. Las herramientas para la 
vida se desarrollan en función de este 
núcleo.

Concebimos la evaluación como 
una herramienta pedagógica y un 
componente esencial de la enseñan-
za y el aprendizaje, por tanto, es ne-
cesario proscribir y eliminar de raíz de 
toda práctica pedagógica la evalua-
ción punitiva y sancionatoria.
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El Foro, después de 
un amplio debate 

que vinculó a más de 
1.000 personas en la 
deliberación final, en 
representación de los 

directivos docentes, 
los coordinadores 

y coordinadoras 
académicas, los 

docentes, los padres 
y madres de familia, 

los estudiantes, el 
sector productivo; 

de la academia, 
de las facultades 

de Educación y 
de los Centros 

de Investigación 
pedagógica, produjo la 

siguiente declaración.

La evaluación no puede ser un instru-
mento discriminatorio entre los que 
superaron la prueba y los que no, sino 
una herramienta pedagógica que con-
tribuya a que todos los estudiantes 
sean exitosos en el logro de los fines y 
objetivos del proceso educativo.

El foro declara que el fracaso es-
colar, la evaluación punitiva y la repi-
tencia han demostrado ser medidas 
pedagógicamente ineficaces que pro-
vocan la desmotivación, la pérdida de 
autoestima por parte de los estudian-
tes, la deserción escolar y perjuicios 
morales y económicos a los padres de 
familia. Por estas razones, las autori-
dades educativas, el Estado, la familia 
y la sociedad están llamadas a superar 
los efectos nocivos de la evaluación y 
a convertirla en una oportunidad más 
para el aprendizaje.

La política de calidad en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva se materia-
liza en hechos, en programas y pro-
yectos mediante los cuales estamos 
mejorando la calidad de la educación, 
y construyendo colegios de excelen-
cia para que los niños, niñas y jóvenes 
se formen como sujetos, como ciuda-
danos y como productores intelectua-
les y materiales.

Mesa de instalación de la segunda sesión del Foro. De izquierda a derecha, Jaime Naranjo R., subsecretario académico, 
el pedagogo francés Claude Thélot, Samuel Moreno R., alcalde mayor de Bogotá; el secretario de educación, Abel  
Rodríguez C., Nancy Martínez, subsecretaria administrativa y Ángel Pérez, subsecretario de planeación y finanzas. 

Fotografía: Juan Pablo D
uarte, Prensa SED
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Proponemos una evaluación para me-
jorar la calidad de la educación, que-
remos que la evaluación sea una he-
rramienta pedagógica utilizada por el 
maestro y por el estudiante para lograr 
el éxito académico, el crecimiento per-
sonal y profesional de todos.

Queremos evaluar las institucio-
nes educativas, sus fortalezas y debili-
dades para producir estrategias y dise-
ñar instrumentos que permitan elevar 
la calidad de la educación de los cole-
gios de Bogotá.

El Foro manifiesta que el plan sec-
torial de educación y el plan de desa-
rrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor 
recogen e interpretan la voluntad de la 
ciudadanía en materia de calidad de la 
educación.

Este Foro ha sido un amplio espa-
cio democrático y participativo para 
la deliberación, para unir voluntades, 
construir acuerdos, reconocer disen-
sos y establecer consensos con el pro-
pósito común de ofrecer una educa-
ción de excelencia.

El Foro educativo ha sido también 
una oportunidad para recoger la diver-
sidad y la experiencia acumulada por 
maestros y maestras sobre sus prác-
ticas pedagógicas y sus prácticas de 
evaluación; la experiencia de los direc-
tivos docentes sobre los procesos de 
gestión administrativa y pedagógica, 
la vivencia y opinión de los estudian-
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tes frente a los procesos de evaluación 
de sus aprendizajes y las percepcio-
nes de los padres y madres de familia 
respecto de los procesos evaluativos.

Declaramos, nuestro compromiso 
para lograr una educación de calidad 
que haga realidad y materialice los fi-
nes y objetivos de la educación acorda-
dos por la sociedad y establecidos en 
la Constitución de 1991 y en la Ley 115 
de 1994 o Ley General de Educación.

Como maestros y protagonistas 
esenciales de la educación, nos com-
prometemos a mejorar y elevar la ca-
lidad de la educación por cuanto la 
calidad contribuye a combatir la po-
breza y la inequidad. Una educación 
de calidad es parte integral del dere-
cho a la educación.

El Foro reconoce la formación per-
manente de los educadores como una 
acción inherente a su profesión y a la 
investigación y a la innovación como 
ejes centrales de la misma.

El Foro recomienda estrategias par-
ticipativas para la formación perma-
nente en las cuales se atienda las ne-
cesidades formativas de los docentes 
y las demandas de los colegios para el 
desarrollo de los Proyectos Educativos 
Institucionales.

El Foro convoca a las facultades de 
educación y a las universidades para 
que articulen sus programas de forma-
ción inicial, de formación permanen-

te y de investigación a los propósitos 
y programas de calidad de educación, 
porque su presencia es imprescindible 
para enriquecer el debate y el análisis 
pedagógico en torno a las políticas pú-
blicas y el futuro de la educación.

El esfuerzo del Ministerio de Edu-
cación Nacional y de las Secretarías 
de Educación para transformar los sis-
temas de evaluación de los aprendiza-
jes y de la enseñanza, debe acompa-
ñarse de cambios sustanciales en las 
pruebas de Estado, realizadas anual-
mente por el ICFES.

El Foro Nacional convocado por 
el Ministerio de Educación Nacional 
debe acoger la propuesta realizada 
desde diferentes ámbitos locales, re-
gionales y nacionales para establecer 
la descentralización y la autonomía 
de las entidades territoriales para que 
ellas puedan definir sus propios siste-
mas de evaluación.

Las conclusiones de este Foro se-
rán nuestra guía para realizar el sueño 
de asegurarle a los bogotanos y bogo-
tanas una educación de calidad y per-
tinencia para vivir mejor y garantizar 
a los niños, niñas y jóvenes que ha-
bitan el Distrito Capital el derecho a 
una educación de excelencia, que res-
ponda a sus expectativas individuales 
y sociales, así como a los desafíos de 
una Bogotá global.

La transformación de los sistemas de 
evaluación es un clamor nacional, el 
cual Bogotá recoge y lidera, por cuan-
to lo consideramos un pilar en la cons-
trucción de la calidad de la educación.

Sí el establecimiento de los ciclos 
es un reconocimiento a la diversidad, 
a los ritmos de aprendizaje y a las di-
ferencias cognitivas de los estudiantes, 
la evaluación debe atender estas dife-
rencias. El sistema de evaluación debe 
atender a las diferencias de los niños, 
niñas y jóvenes y en tal sentido debe 
ser integral, dialógico y formativo.

Debe establecerse un sistema de 
nivelación de aprendizaje y apoyos 
pedagógicos para aquellos estudiantes 
que no alcancen los desempeños de 
cada grado y cada ciclo en el tiempo 
establecido.

Se requiere construir y consolidar 
una cultura de la evaluación entendida 
como una herramienta pedagógica para 
mejorar la calidad de la educación.

Por ser la evaluación una herra-
mienta pedagógica es necesario que 
se otorgue a los colegios y a las enti-
dades territoriales, pero especialmen-
te a los colegios, plena autonomía 
para establecer sus propios sistemas 
de evaluación.

La autonomía de las instituciones 
al establecer sus sistemas de evalua-
ción debe complementarse con el es-
tablecimiento de un sistema integral 
nacional de evaluación: a fin de que 
el país pueda tener indicadores de ca-
lidad que permitan la toma de decisio-
nes en materia de política educativa.

El contexto social, cultural y fami-
liar y la situación individual inciden en 
el aprendizaje y por ende en la evalua-
ción, por tanto, los sistemas de evalua-
ción nacional y local deben recoger y 
dar cuenta de estos factores asociados 
que tienen notable influencia en los 
resultados del aprendizaje de los estu-
diantes y en la gestión de las institucio-
nes, los cuales inciden en los resulta-
dos de la calidad de la educación.

Esta política de evaluación que es-
tamos construyendo marca diferencia 
con los modelos punitivos, sanciona-
torios, tecnocráticos y eficientistas. 
Nuestra propuesta busca un sistema 
de evaluación para la comprensión 
que consolide el éxito académico y 
formativo de todos los estudiantes.

Jaime Naranjo Rodríguez, subsecretario académico de la SED durante su intervención en la sesión final 
del Foro Educativo Distrital 2008, reunido en el auditorio de la Universidad de La Salle. 

Fotografía: Juan Pablo D
uarte, Prensa SED
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Tema central

paul torrEs FErnÁndEz
doctor En pEdagogía1

Tras diez años de duro 
bregar, el sistema educativo 
nacional cubano comienza 

a apreciar los frutos 
de la instrumentación 

científica para la evaluación 
educativa en el país, y 

las amplias posibilidades 
que ésta ofrece para el 

necesario y permanente 
perfeccionamiento del 

servicio educativo.

corporando la educación media bá-
sica, la educación media superior, la 
educación técnico profesional, la edu-
cación de adultos y la educación de 
formación de docentes; mientras que 
para el próximo año se prevé la inclu-
sión de la educación especial.

Las áreas curriculares evaluadas 
también han ido en crecimiento, y 
tienen como base cuatro asignaturas 
priorizadas: matemáticas, español, 
historia y ciencias naturales. Este gi-
gantesco y sostenido esfuerzo ha sido 
posible gracias a la voluntad política 
de costear las evaluaciones proyecta-
das y de articular un aparato técnico-
administrativo que desde el Ministe-
rio de Educación, Mined, se extiende 
hasta los territorios más apartados de 
la nación. Dicho aparato técnico-ad-
ministrativo se encarga de organizar 
y de ejecutar los Operativos naciona-
les y de seguir sus resultados, que no 
hubieran sido posibles sin la participa-
ción, el probado compromiso y la de-
dicación de miles de profesionales im-
plicados cada año en la tarea.

El	equipo,	clave	del	éxito
Las evaluaciones nacionales inicia-

ron con la labor de un pequeño grupo 
de investigadores del Instituto Central 
de Ciencias Pedagógicas –ICCP– res-
paldados por algunos colaboradores; 
actualmente, un cuerpo estructurado 
de comisiones de trabajo asegura su 
desarrollo exitoso.

Pero, ¿cómo está compuesto el 
cuerpo de comisiones? La actividad 
la preside el Grupo nacional de cali-
dad, compuesto por viceministros y 
directores nacionales del Ministerio 
de Educación, junto con especialistas 
y el asesoramiento científico-metodo-
lógico del ICCP. Están también las Co-
misiones provinciales, dirigidas por el 
rector del ISP y el director provincial 
de educación, además de funciona-
rios con rango de orientadores territo-
riales; los decanos de las escuelas y de 
las facultades seleccionadas, quienes 
ayudan en la ejecución del Operativo 
nacional en la base, trabajando para-
lelamente con las actividades previs-
tas en el horario escolar para el resto 
de los estudiantes que no hacen par-
te de la muestra; los aplicadores, que 
son docentes de las instituciones edu-
cativas seleccionadas y que adminis-

  El complejo camino de la evaluación

     la ExpEriEncia cubana

La estrategia cubana se 
apoyó en tres ejes fun-
damentales: la realiza-

ción de doce Operativos na-
cionales de evaluación del 
rendimiento escolar, la con-
certación de las acciones eva-
luativas alrededor de un sis-
tema evaluativo nacional y el 
fortalecimiento de una cultura 
nacional de la evaluación de 
la calidad de la educación.

Además de lo anterior, el fortalecimien-
to de la línea investigativa de la evalua-
ción educativa sirvió como base para 
crear un sistema cubano de evaluación 
de la calidad de la educación y, más allá 
de este logro, como herramienta primor-
dial para fomentar una cultura nacional 
de evaluación en educación.

Los Operativos nacionales de evalua-
ción de la calidad de la educación son 
la columna vertebral del desarrollo de 
la evaluación educativa en Cuba. Como 
sucede en prácticamente todos los sis-
temas de evaluación educativa creados 
en la región, el primer foco de atención 
fue la evaluación del rendimiento de 
los estudiantes, con énfasis en el rendi-
miento cognitivo, pero sin dejar de lado 
mediciones sistemáticas de rendimien-
tos no cognitivos y de otros factores aso-
ciados al aprendizaje.

El primero de los doce operativos 
se organizó con miras a la participa-
ción cubana en el Primer estudio inter-
nacional comparativo sobre lenguaje, 
matemática y factores asociados, para 
alumnos de tercer y cuarto grado de 
la educación básica, realizado por el 
Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad de la Educación, 
LLECE, en 1997. A partir de 1996, los 
operativos se realizan anualmente; per-
mitiendo la sistematicidad de las eva-
luaciones nacionales de rendimiento 
de los estudiantes.

Año tras año, los niveles educativos 
implicados han ido en crecimiento; el 
primer año participó sólo la educación 
primaria, y gradualmente se han ido in-

tran los instrumentos de evaluación 
fuera de su grupo docente; los tribu-
nales de asignaturas, compuestos por 
especialistas destacados en las áreas 
curriculares evaluadas, que califican 
las preguntas abiertas de las pruebas 
de rendimiento cognitivo; y, finalmen-
te, los digitadores, responsables de la 
captura de los datos generados por los 
instrumentos aplicados a la muestra.

Los instrumentos para la medi-
ción del rendimiento cognitivo utiliza-
dos en los Operativos nacionales son 
pruebas en formas paralelas, confec-
cionadas de acuerdo con la teoría clá-
sica del test. A partir de 2004 se in-
trodujeron las pruebas de bloques 
incompletos balanceados para la edu-
cación primaria.

Los resultados de las pruebas de 
rendimiento cognitivo se procesan 
mediante porcentajes de respuestas 
correctas –globalmente y por temas 
o dominios cognitivos–, así como del 
porcentaje de estudiantes por niveles 
de desempeño cognitivo, que son dos 
de los siete tipos de métricas identifi-
cadas por Pedro Ravela2.

Los resultados de los Operativos 
nacionales no son de dominio públi-
co, pero las cifras y resultados obte-
nidos se socializan por medio de una 
cascada de cuatro informes, disponi-
bles antes de comenzar el siguiente 
curso escolar. El primer informe re-
porta resultados generales, e incluye 
los porcentajes de respuestas correc-
tas por asignaturas y temas, tanto de 
provincias como de los sectores urba-
no y rural. El segundo informe resume 
los principales efectos de los factores 
asociados al aprendizaje, resultado de 
otros instrumentos aplicados; por su 
parte, el informe tres profundiza en 
los elementos del conocimiento más 
afectados, como son los distractores 
de preguntas cerradas y los créditos-
procedimientos de las preguntas abier-
tas con mayor impacto negativo sobre 
los resultados generales. Últimamente 
se ha previsto la adición de un cuarto 
informe que individualiza cada una de 
las instituciones educativas que hacen 
parte de la muestra.

Estos resultados generan talleres 
que elaboran materiales de carácter 
metodológico destinados a los docen-
tes, con el aporte de destacados espe-
cialistas que intervienen en el Semina-

1 Torres Fernández es un destacado pedagogo cubano 
que visitó Colombia recientemente, como invitado in-
ternacional al Foro Educativo Distrital 2008. El profesor 
Torres ha recibido, entre otras, distinciones como Pre-
mio anual al mérito científico-técnico, del Ministerio de 
Educación cubano –Mined– en 1993; Premio de ciencia 
e innovación pedagógica –Mined, 2005–. Ha sido pro-
fesor invitado en instituciones docentes de México, Bo-
livia, Perú, España y Colombia.

 2 Profesor de Educación Media en Filosofía y Magís-
ter en Ciencias Sociales especializado en Educación. Se 
desempeñó como investigador de la CEPAL en Monte-
video y director de la Unidad de medición de resultados 
educativos en Uruguay, entre 1995 y 2001.
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Niño habanero durante marcha de conmemoración del 44º aniversario 
del asalto al Cuartel Moncada (Imagen: galiza.indymedia.org).

rio nacional para educadores –evento 
telemático que organiza el Mined al 
inicio de cada curso escolar–, y que 
moviliza e informa a prácticamente a 
todos los directivos, metodólogos y 
docentes del país.

Es necesario anotar que las estruc-
turas provinciales de dirección tam-
bién elaboran informes y desarrollan 
análisis y acciones asistidas por los 
Grupos provinciales de evaluación de 
la calidad de la educación –estructu-
ra creada en 2001–, con aprobación 
del Mined y la atención metodológica 
permanente del ICCP.

Estos grupos se ocupan, además, 
de organizar estudios provinciales, 
previos al Operativo nacional, que 
monitorean permanentemente la mar-
cha del proceso docente-educativo. 
Para ello, reportan trimestralmente los 
resultados de las comprobaciones de 
conocimientos aplicadas como parte 
del sistema de inspección escolar o las 
visitas nacionales, provinciales y mu-
nicipales de Entrenamiento metodoló-
gico conjunto. Por ejemplo, durante el 
curso escolar 2006-2007 se informa-
ron al Grupo nacional de calidad de la 
educación más de cuatro millones de 
estudiantes evaluados, y casi 200 mil 
clases observadas, cuyas evaluaciones 
se efectúan de acuerdo con una guía 
de observación estructurada.

El	SECE:	un	avance
El siguiente paso evolutivo consis-

tió en la creación del Sistema de eva-
luación de la calidad de la educación, 
SECE, que, aunque no cumplió todas 
sus metas, instituyó cinco resultados 
fundamentales: índice general de ca-
lidad educativa, línea base de evalua-
ción de la calidad educativa, sistema 
de evaluación del desempeño docen-
te, sistema de evaluación institucional, 
y sistema integral de evaluación de la 
calidad.

Posteriormente, el SECE se trans-
formó en el proyecto Construcción 
de un sistema cubano evaluación de 
la calidad de la educación, también a 
cargo del ICCP, donde se concibe el 
sistema como la interrelación de las 
metodologías de evaluación del des-
empeño de los agentes educativos ori-
ginalmente considerados, como son el 
alumno, el docente, el directivo y la fa-
milia, y de las agencias involucradas, 
la escuela y la comunidad, así como 
el control de importantes macro-indi-
cadores de eficiencia del Sistema edu-
cativo nacional.

Pero, ¿qué representación proyecti-
va tiene esta nueva versión del siste-
ma de evaluación de la calidad de la 
educación? La respuesta está en los 
componentes esenciales del progra-
ma, que son: 

Objetivo general: Diagnosis del es-
tado general del funcionamiento del 
Sistema nacional de educación.

 Contenido de la evaluación: • 
Ámbitos de desempeño cogniti-
vo y formativo de los estudian-
tes, y desempeño profesional de 
los docentes y directivos; funcio-
namiento general de los centros 
escolares y del desempeño edu-
cativo de la familia y la comuni-
dad, así como de indicadores de 
eficiencia interna y externa del 
Sistema nacional de educación.
Metodología y formas de organi-• 
zación de la evaluación: Incluye 
procesos de auto-evaluación eje-
cutados desde las propias escue-
las, de acuerdo con las metodo-
logías de evaluación diseñadas, 
con ajustes a las particularidades 
e intereses adicionales de los co-
lectivos educacionales de base.
Procesos de co-evaluación: Son • 
efectuados por equipos evalua-

dores de escuelas y la interven-
ción del Grupo municipal de 
calidad en los centros de referen-
cia, que se llevan a cabo entre 
enero y febrero.
Proceso de evaluación exter-• 
na: Este evento evaluativo final se 
combina con el Operativo nacio-
nal y los estudios de profundiza-
ción desarrollados por los Grupos 
provinciales de evaluación de la 
calidad, para proporcionar infor-
mación, tanto referida a variables-
producto fundamentales –aprendi-
zaje y orientaciones valorativas–, 
como de interesantes variables de 
contexto, entrada y proceso, lo que 
propicia el cruce estadístico de va-
riables que permiten aproximación 
objetiva a las principales causas 
de los resultados de las variables-
producto. Todo ello favorece sensi-
blemente la toma de decisiones en 
pos de la mejora escolar.

Desarrollo	de	una	cultura	de	
evaluación	educativa

La evaluación educativa cumple, 
cuando menos, tres funciones bási-
cas: diagnosticar, juzgar y mejorar. En 

efecto, los datos obtenidos sistemáti-
camente sobre aspectos relevantes de 
la actuación educativa proyectan una 
imagen del estado de cumplimiento 
de los objetivos trazados y de los nive-
les de calidad alcanzados.

La evaluación educativa utiliza esa 
información para contrastarla con el 
ideal de funcionamiento del sistema, 
de modo que se emiten criterios acer-
ca de su estado, lo que permite su en-
juiciamiento. Sin embargo, la evalua-
ción de la calidad de la educación no 
debe quedarse ahí, debe tener impli-
caciones en los procesos de transfor-
maciones requeridos y debe además 
propiciar el cambio.

Esta última función difícilmente po-
drá lograrse sin la decidida participa-
ción de todos. Siguiendo a Valdés-Pé-
rez, (1999:71-72) y a los lineamientos 
del ICCP, (ICCP, 2006:1), lo adecuado 
sería implicar en la evaluación a los 
agentes educativos de base, docentes 
y directivos de escuelas; pues se trata 
de desarrollar una cultura de la evalua-
ción educativa.

¿Qué pasos se han dado en esa di-
rección? Una de las estrategias imple-
mentadas consiste en la creación y mo-
vilización de la comunidad nacional 
de evaluadores educativos. Los Gru-
pos provinciales y municipales de eva-
luación de la calidad de la educación, 
los Proyectos de investigación asocia-
dos al Programa Ramal, sus reuniones 
nacionales y eventos científicos anua-
les son también formidables vehículos 
para difundir y sembrar ideas.

También resulta muy útil la lista de 
discusión creada por la dirección del 
Programa Ramal en la intranet del Mi-
ned, que en la actualidad cumple dos 
años de servicio y cuenta con más de 
cien suscriptores. Por medio de ésta se 
han podido organizar seminarios cientí-
ficos en línea y se difunden valiosos do-
cumentos para nuestra tarea investiga-
tiva. Como complemento a la Lista, se 
está habilitando –también dentro de la 
Intranet– una biblioteca virtual indexa-
da de evaluación de la calidad de la 
educación, donde se aglutinan numero-
sas y valiosas obras en formato digital.

Finalmente, otro importante avan-
ce lo constituye la integración, a partir 
del presente curso escolar, de varios 
Grupos provinciales de evaluación de 
la calidad de la educación a los Cen-
tros de estudios de los institutos supe-
riores pedagógicos, con lo cual se for-
talece la producción científica, tanto 
de corte teórico como práctico.

La evaluación educativa cumple, cuando 
menos, tres funciones básicas: 
diagnosticar, juzgar y mejorar.
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Estrategias pedagógicas

claudE tHélot 
consEJEro dEl gobiErno Francés 
para la rEForMa Educativa

Después de veinte años de 
debate acerca de la reforma 

educativa, Francia plasmó 
en el documento “El éxito 
de todos los estudiantes” 

las recomendaciones 
básicas para reformar la 

educación de manera que 
permita que la escuela 

proporcione a todos los 
estudiantes conocimientos, 

competencias y reglas 
de comportamiento 

indispensables para llevar 
una vida social y personal 

exitosa. Claude Thélot, 
presidente de la comisión 

que redactó el documento, 
resumió algunos elementos 
de la propuesta durante la 
serie de conferencias que 

ofreció en Bogotá.

El documento “El éxito de to-
dos los estudiantes” contie-
ne recomendaciones para 

que sean aplicadas por el gobier-
no, y plantea una serie de pre-
guntas que son apenas el punto 
de partida de la labor de reforma 
educativa; porque, para el éxi-
to de los estudiantes en la vida 
social, sea en Francia o en Co-
lombia, o en cualquier país, y en 
nuestra contemporaneidad, es 
necesario que la escuela trabaje 
sobre una serie de competencias 
que éstos deben adquirir.

En este punto, encontramos dos te-
mas: en primer lugar, la definición de 
la base común, y en segundo lugar, 
determinar el método que usará el sis-
tema educativo en las aulas para que 
los estudiantes adquieran las compe-
tencias necesarias.

No entraré en detalle acerca de que 
la definición de dicha base común es 
–en sí–, un acto político, y en que esas 
competencias deben ser considera-
das como indispensables para el éxito 
en la vida. Entonces, quiero acentuar 
el hecho de que esta definición es un 
acto político.

Ahora, ¿cómo proceder para que 
los estudiantes adquieran dichas com-
petencias?

Los estudiantes deben dominar las 
siete competencias al final de la esco-
laridad, etapa que debe alcanzarse a 
los quince años de edad, aproximada-
mente, como en Colombia, y a los die-
ciséis, en Francia.

Como pedagogos, sabemos que no 
podemos esperar hasta que los estu-
diantes terminen su escolaridad para 
constatar que dichas competencias se 
adquirieron; por ello hay que definir y 
organizar una progresión de las com-
petencias en una serie de escalas.

Para arribar a dicha meta, es nece-
sario transformar la organización por 
años en un esquema por etapas, que 
deben contemplar la totalidad del pro-
ceso de escolaridad. En Francia, deter-
minamos dos etapas: la primera, hasta 
los ocho años de edad y la segunda 
hasta los once.

Lo primero que hay que constatar 
es cuáles de estas competencias deben 
adquirirse a los ocho años y cuáles a los 
once. Por ejemplo, se estableció que un 
estudiante de ocho años de edad debe 
estar en capacidad de leer un texto de 
diez o quince renglones de extensión.

Objetivos	parciales
Existe un punto esencial en el esque-
ma: definir estos ciclos en tres perio-
dos –el primero de tres años, el se-
gundo también de tres y el tercero de 
cuatro años– determina también la 
adquisición de unos objetivos parcia-
les para cada una de las etapas: es allí 
donde los docentes tienen que traba-
jar en la vigilancia de la progresión del 
estudiante.

Estos periodos, compuestos por va-
rios años, se coronan por medio de los 
objetivos del ciclo, y, recalco, es aquí 
donde debe estar el énfasis del trabajo 
de los docentes, que deben ocuparse de 
que todos los estudiantes progresen has-
ta apropiarse de ese objetivo parcial.
La novedad en esta estrategia es que 
los docentes deben adaptar su traba-
jo a los perfiles de cada uno de los es-
tudiantes en relación con las compe-
tencias del ciclo, que se componen 
de tres elementos: primero, la eva-
luación; a partir de ésta se define el 
segundo elemento, la progresión de 
cada estudiante, y el tercer elemento 
es el acompañamiento del docente.

Inmediatamente se presentan estas 
condiciones, el oficio del docente cam-
bia de manera sustancial, pues su labor 
ya no consistirá en mera transmisión de 
saberes; además, debe incluir el proce-
so evaluativo, la definición de las estrate-
gias pedagógicas que se van a adaptar a 
los grupos de estudiantes en función de 
los perfiles individuales, y un elemento 
de gran importancia: el seguimiento de 
la progresión individual.

Condiciones	fundamentales
Para que este esquema teórico sea pues-
to en práctica, es necesario que se pre-
senten tres condiciones: la primera, que 
se provea a los docentes de una serie 
de instrumentos de evaluación. La cons-
trucción de estos instrumentos es res-
ponsabilidad de un estamento público, 
como la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital, para el caso de Bogo-
tá. En el caso de Francia, ese trabajo lo 
asumió el Ministerio de Educación, con 
base en los elementos establecidos du-
rante siete años de investigaciones eva-
luativas y con el concurso de una serie 
de expertos.

En cuanto al proceso evaluativo, que 
se efectúa al comienzo de un ciclo o en 
el curso del ciclo a todos los estudiantes, 
define las estrategias que se aplicarán en 
el eje individual, para eliminar proble-
mas o dificultades específicas de cada 
individuo, como dificultades de apren-
dizaje en determinada área, o la presen-
cia de comportamientos violentos.

La segunda condición es la conser-
vación del rastro del perfil evaluativo 
mencionado para cada estudiante, por 
medio de un instrumento que se podría 
llamar “Guía escolar”, y que es de ca-
rácter individual. Estas guías, de las que 
se elaboran una por cada ciclo, consig-
nan las competencias que el estudiante 
debe haber adquirido al final de cada 
ciclo, con adición de la evaluación del 
docente.

Esta Guía, que construye el profesor, 
es conocida por el estudiante y por su 
familia; y se constituye en instrumento 
de diálogo entre las partes interesadas 
–estudiante, docente y núcleo familiar– 
y al mismo tiempo determina la progre-
sión del estudiante.

La tercera condición consiste en ayu-
dar a los docentes a la transformación 
de su oficio, es decir, apoyarlos en la im-
plementación de los elementos de eva-
luación, de acompañamiento, y de la 
evaluación de la definición de las estra-
tegias pedagógicas adaptadas al perfil 
de cada estudiante.

Finalmente, debo agregar que el éxi-
to de todos los alumnos descansa –por 
encima de sus esfuerzos y de su trabajo 
escolar en el apoyo de personal docen-
te confiable, convencido, reconocido y 
que utilice métodos de trabajo distintos 
de los tradicionales. Con esta base, la 
escuela debe asentar la autoridad de sus 
profesores al mismo tiempo que el pres-
tigio del saber y la fuerza del estatus.

La escuela debe hacer 
triunfar a todos los 

alumnos, sin resignarse 
al hecho de que, como 
sucede en Francia, un 

estudiante de cada siete 
esté en riesgo por las 
grandes dificultades 
que tiene en lectura, 

escritura y cálculo; o que 
60.000 jóvenes salgan 
cada año del sistema 
educativo sin estar 

calificados.

Educación para el éxito personal y social

   El ModElo EDucatIvo francés

Fotografía: Prensa SED

El señor Claude Thélot, experto fran-
cés en educación, durante una de las 
sesiones de la Cátedra de Pedagogía 
“Educación de calidad para vivir me-
jor”, que reunió a docentes y otros es-
pecialistas en pedagogía de la Capital 
en el mes de agosto.



 IDEP · octubrE DE 2008 ·                              · PágIna 9

Durante sus conferencias, el exper-
to internacional Claude Thélot hizo 

repetido énfasis en el concepto de la 
base común1, compuesta por las sie-
te competencias básicas que deben 

aprender todos los estudiantes. Álva-
ro Moreno Durán, director del IDEP, 

dialogó con el invitado francés para 
profundizar en el tema.

¿Cómo define el concepto de la base común 
en el éxito de todos los estudiantes?

Pienso que hay que tomar como punto 
de partida la definición de Jules Ferry2: “Hay 
que definir lo que nadie puede ignorar”. En-
tonces, esta base común que menciono se 
compone de una serie de competencias que 
deben ser adquiridas por los futuros ciudada-
nos para tener éxito en la vida en sociedad; 
se trata de que exista compromiso nacional 
para lograr que estas competencias realmen-
te sean un hecho en el aprendizaje.

¿Podría tener éxito ese modelo en Bogotá, 
una capital cuyos habitantes tienen una cul-
tura heterogénea?

La base común es para todos, y es im-
portante para todos los ciudadanos, inde-
pendiente del oficio o profesión que desem-
peñen, de la diversidad social y cultural. Son 
competencias que todo el mundo debe de-
sarrollar, como la lengua materna, como el 
aprender a vivir juntos. Ahora bien, existen 
unos elementos que conforman esa base co-
mún: vivir en sociedad implica que la escue-
la proporcione a los estudiantes una base co-
mún en relación con lo que acabo de decir.

El segundo elemento de la respuesta tie-
ne que ver con el acceso diferenciado de los 
estudiantes a la adquisición de la base, lo 
cual implica diferentes estrategias, diferentes 
métodos pedagógicos, según si los estudian-
tes son de origen urbano o de origen rural, o 
de que pertenezcan a diferentes estratos so-
ciales. Estas diferencias también implican di-
versificación de métodos y de medios para 
lograr la adquisición de la misma base co-
mún por todos.

¿El uso del modelo podría causar interrup-
ción en la dinámica de “reproducción” de 
la escuela?

No creo que se corte la “reproducción” 
de la escuela. Sin embargo, la escuela no fa-
vorece las desigualdades. Uno de los propó-
sitos de la escuela es que sea justa, que se 
ocupe de todos y particularmente de los me-
nos favorecidos, para guiarlos hacia el domi-
nio de la base común de competencias.

En segundo lugar, pienso que la escuela 
es potencialmente liberadora, es decir, es un 

espacio en el que gracias a la acción de los 
docentes y de los equipos educativos exis-
te la posibilidad de que un estudiante supe-
re, trascienda, cambie su vida. Esa es una de 
las grandezas de la escuela, su capacidad 
de proporcionar a través del conocimiento 
la posibilidad de acceder a un mejoramiento 
de la vida; pero, evidentemente, esto no de-
pende exclusivamente de la escuela.

¿La base común contempla el reconoci-
miento y la legitimidad del docente en la so-
ciedad?

La base común es más bien la descrip-
ción de las competencias que todos los estu-
diantes deben adquirir. Una de estas compe-
tencias es la preparación para la vida social. 
Aquí encontramos explícita la idea del res-
peto hacia el otro. Por ejemplo, la actitud 
que compondría esta competencia se funda-
menta en el respeto de sí mismo y en el res-
peto del otro. Cuando hablamos del respeto 
del otro hablamos del respeto al docente, y 
también de lo contrario, de que el docente 
debe respetar al estudiante. Esta actitud es 
condición esencial para el funcionamiento 
armonioso de la escuela. Entonces, ciertos 
aspectos que tienen que ver con el docente 
hacen parte de la definición de la base co-
mún. El correcto funcionamiento de una es-
cuela tiene como condición previa la intole-
rancia frente a la violencia.

Y qué puede decirnos de las resistencias al 
modelo? ¿En qué sectores se producen?

Existen frente al tema dos tipos de difi-
cultades, de reacciones o de resistencias. 
Primero, hay que considerar que este es un 
cambio importante en relación con lo tra-
dicional. De hecho, es la primera vez que 
se definen una serie de conocimientos o de 
competencias indispensables, competencias 

Afirma Claude Thélot: 

“las coMpEtEncias son la basE coMún DEl éxIto Escolar”

que se definen bajo la forma de saber hacer 
y de saber ser.
En ese contexto, la primera resistencia visible se 
presentó por parte de las organizaciones sindi-
cales de docentes, pues ellos ya no pueden limi-
tar su labor a la simple operación de transmitir 
el conocimiento, sino que deben dar importan-
cia a la evaluación y al acompañamiento; esto 
implica cambios importantes en el oficio, y por 
ello se generan algunos miedos.

En el segundo caso, tiene que ver con 
que en el sistema educativo francés los currí-
culos están redactados en términos de cono-
cimientos y no en términos de competencias. 
Entonces, esta articulación entre un programa 
que no se expresaba en términos de compe-
tencia y que no definía lo indispensable sino 
que hablaba de todos los temas, crea otras di-
ficultades. Por ello, en este momento se pue-
de decir que dicha articulación es incompleta 
y que no se ha logrado del todo.

¿Está en capacidad el modelo de garantizar la 
permanencia de la educación pública?

Creo que el sistema educativo debe se-
guir siendo público. Me opongo completa-
mente a la privatización; pero, también soy 
conciente de que existen algunas condi-
ciones para que la educación permanezca 
como servicio público.

Es fundamental que el sistema educativo 
público sea más eficaz, más eficiente y más 
equitativo. Más eficaz quiere decir que debe 
lograr que más estudiantes tengan éxito en 
sus estudios y en su vida, y que de hecho, lo 
logren todos. Más eficiente quiere decir que 
debe lograr mejores cosas con los mismos 
recursos. Si no se logran imponer estas con-
diciones, prevalecerá la tendencia a la priva-
tización de la educación.

Traducción de Juan Guillermo Duque

1El documento “El éxito de todos los estudiantes”, define la base común como “[…] la adquisición de un conjunto de saberes, de saber hacer y de saber ser; y que “[…] se compone de conocimientos, 
competencias y reglas de comportamiento”. “El aprendizaje de todos los estudiantes: principal compromiso de la escuela” Comisión para el debate sobre el futuro de la Escuela, presidida por Claude 
Thélot. Serie Cuadernos de la Reforma. Secretaría de Educación Pública, México D. F., pp, 17 y 19.
2Jules Ferry (1832-1893): Político francés, abogado y periodista. Fue alcalde de París y como diputado, participó activamente en la oposición republicana contra el Segundo Imperio (N. del E.).

Las competencias 
educativas en Francia

En el curriculum francés 
aparecen como transversales 
un conjunto de competencias 

que tiene que ver con las 
actitudes, la construcción de 

conceptos fundamentales 
y con competencias 

metodológicas generales. 
Entre las actitudes se 

señalan aquellas que sirven 
para la construcción de la 

personalidad, la adquisición 
de la autonomía y el 

aprendizaje de la vida social: 
la responsabilidad, el respeto 

de las reglas y normas, la 
tolerancia, la cooperación, el 
saber atender, la sensibilidad 
estética, entre otras. También 

figuran como transversales 
las competencias que sirven 
para la construcción de los 
conceptos fundamentales 

de aprendizaje, lo que 
exige que las competencias 
estén presentes en todas 

las actividades de la 
escuela a través de una 

secuencia más simple –en 
los primeros ciclos–, hasta 
sus representaciones más 
complejas, en los últimos. 

Entre las competencias 
metodológicas generales 

se señalan la memoria, los 
métodos de trabajo y el 

tratamiento de la información. 
También aparecen como 
transversales un conjunto 
de competencias ligadas 

a las actitudes y a los 
valores, y son: competencias 
intelectuales, competencias 

metodológicas, competencias 
ligadas a la socialización; y 

competencias en el dominio 
de la lengua.

Adaptación del texto “Reformas 
educativas, transversalidad y derechos 

humanos”, de José Tuvilla Rayo, en: www. 
http://portail-eip.org/espagnol/dosieres/

tuvilla5.htm

 

En Francia, los estudiantes se han manifestado para expresar sus opiniones acerca de 
las reformas estatales a la educación. [Fotografía: www.europeanstudentsforum
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los MaEstros oPInan sobrE la EvaluacIón IntEgral

Profesor	Jaime	Zamudio,	
Colegio	El	Jazmín,	localidad	16,	
docente	en	matemáticas	en	primaria.

1. Hasta el momento la veo bien plantea-
da, y los maestros esperamos que a medi-
da que vaya surgiendo y desarrollándose 
su aplicación sea mejor, para beneficio 
de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y de la educación en general 
en toda Colombia.

2. No, falta todavía mucha información 
acerca de este tema en los colegios y en 
las localidades. Creo que es muy impor-
tante que la promoción y la difusión de 
las características de la evaluación inte-
gral sea realizada por medio de talleres 
en los Cadeles de cada localidad, pues es 
más cómodo para los docentes.

Profesora	Rosario	Rosado	Díaz,	
Escuela	Nacional	de	Comercio.	
Docente	en	primaria	para	todas	
las	áreas.

1. La implementación de la evaluación 
integral debe ser un compromiso con 
todo y de todos los que tienen que ver 
con la formación de nuestros alumnos, 
para seguir llenando todos los vacíos que 
traen los niños de años anteriores.

2. No, siempre he dicho que las universi-
dades no nos prepararon a los docentes 
para evaluar de forma integral a nuestros 
estudiantes.
Para subsanar esta carencia, creo que, pri-
mero que todo, debemos mirar el entor-
no, el medio de que proviene cada uno 
de los niños, niñas y jóvenes que están 
bajo nuestra responsabilidad de maestros. 

Carlos	Alberto	Castellanos,	rector	del	
Colegio	La	Candelaria,	localidad	17.

1. Parto del hecho de que todos los maes-
tros están muy bien preparados y forma-
dos por las respectivas universidades 
para desarrollar este tema que por mu-
cho tiempo se han dedicado a profundi-
zar en su quehacer locativo. Los docen-
tes distritales son un grupo brillante que 
está listo para asumir este reto. Lo que 
nos falta es que la teoría, esa sabiduría y 
ese conocimiento se pueda “aterrizar” en 
el aula de clase, que es donde realmen-
te se evidencia, se vive y se nota todo lo 
que los maestros sabemos.
Para que ese “aterrizaje” se haga presen-
te, debe existir coherencia entre lo que 
sabemos, conocemos, pensamos, somos 
y hacemos. En el momento en que empe-
zamos a ser coherentes, los resultados se 
verán en el aula de clase. Otra condición 
es compartir saberes. Para ello hay que 
incentivar las reuniones de área y de gra-
dos, para que los maestros puedan com-
partir sus saberes. Finalmente, se debe 
negociar con los estudiantes: la escuela 
ha cambiado, y por ello la evaluación no 
puede ser efectuada en una sola direc-
ción; aprendemos constantemente de los 
chicos, y más en aspectos en que nos lle-
van la delantera, como el uso de la tec-
nología de la vida moderna. La escuela 
debe hacer que su comunidad sea más 
amplia y partícipe.
La evaluación debe ser para todos, el 
maestro, el estudiante, el mismo colegio; 
pero la dinámica de clase debe ser clave 
entre estudiante y maestro. La jerarquiza-
ción y el respeto no lo da el poder de una 
nota, ése debe ganarlo el maestro con su 
trabajo y su credibilidad.
Si evaluar es mejorar, pues debemos me-
jorar todos al tiempo.

Ángela	Duarte,	funcionaria	de	
subdirección	de	estándares	de	eva-
luación,	MEN.

1. El MEN viene liderando la difusión te-
mática de la evaluación de los aprendi-
zajes, porque sentimos que aun cuando 
la normatividad existe desde 2002, hay 
mala interpretación de los maestros de 
la norma; y hay también gran consenso 
para pedir su modificación. Por eso son 
buenos los foros educativos, tanto distri-
tales, como nacionales y departamenta-
les, para tener conclusiones para el Foro 

Nacional, pues sirven para informar más 
ampliamente sobre el tema y que exista 
una concepción más clara de lo que es 
la evaluación integral y sus implicacio-
nes, y hacer aportes en la construcción 
de una nueva legislación con respecto a 
este tema.

2. Se ha tenido una información parcia-
lizada, pues se ha centrado mucho en el 
tema de la promoción, de cómo es que 
se debe promover; mientras que el tema 
de la evaluación como tal no ha sido muy 
bien abordado; creo que hay desinforma-
ción en el área docente.
Para subsanar esta carencia, estimo que 
los consejos académicos de las institu-
ciones educativas deben conocer muy 
bien lo que en materia de evaluación les 
compete, y trasmitir esa información a to-
dos los maestros. Me parece que la in-
formación entregada a los maestros debe 
ser de primera mano, y esto sólo es posi-
ble desde la mirada del consejo académi-
co de cada institución educativa.

Si conocemos el entorno, tenemos ele-
mentos para preparar una mejor evalua-
ción. También estoy convencida de que 
esta estrategia de evaluación integral hará 
mucho por el incremento en la calidad de 
la educación.

El Foro Educativo 2008 
tuvo como tema principal 

de debate, diálogo y 
deliberación la “Evaluación 

integral para la calidad 
de la educación” que 
se corresponde con el 
propósito nacional del 

Plan Decenal de Educación 
y con los objetivos del 

Foro Nacional. Para 
complementar las 

perspectivas que suscita 
este importante tema, 

publicamos las opiniones 
de algunos de los maestros 

y funcionarios asistentes 
a la sesión del miércoles 
24 de septiembre, en la 
Universidad de La Salle; 

a los que planteamos las 
preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión 
acerca de la evaluación 

integral?
2. ¿Considera que el 

cuerpo docente ha recibido 
información pertinente, 

amplia y suficiente acerca 
del tema de la evaluación 

integral?
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PrEMIo a los MEjorEs

Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2008

El pasado mes de octubre la Secretaría de 
Educación Distrital y el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico, IDEP, entregaron a los maestros 
ganadores el Premio a la investigación e inno-
vación educativa y pedagógica.

Durante la ceremonia de premiación, que 
se realizó en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el secretario 
de educación, Abel Rodríguez Céspedes, dijo 
que “la investigación y la innovación son dos 
pilares del mejoramiento de la calidad de la 
educación, son grandes aportes de maestros 
y maestras al programa de calidad de la edu-
cación para vivir mejor; pues son los maestros 
quienes ponen en acción y en ejecución las 
acciones contempladas en el plan de desarro-
llo; y son los que aportan el saber necesario 
para la formulación y el diseño de las políticas 
educativas. La mejor prueba de ello es la co-
incidencia de los temas de los proyectos pre-
sentados con los temas de nuestro programa 
de calidad”.

De otra parte, el Secretario señaló que 
“los maestros premiados este y el año ante-
rior serán actores fundamentales en el pro-
yecto ‘Maestros que aprenden de maestros’, 
pues los vamos a llevar a los programas de 
formación de la SED para que comuniquen 
las experiencias y los saberes adquiridos a to-
dos los educadores de Bogotá. No se trata de 
un aporte [los trabajos premiados] para archi-
var en una biblioteca, es una contribución que 
muestra su valor al ser difundida”.

Refiriéndose al IDEP, el Secretario recalcó 
que el Instituto “tiene en la innovación investi-
gación pedagógica un papel fundamental. Lo 
único que falta al IDEP es la Casa de los maes-
tros, pero estamos trabajando para tenerla”.

Intervención	del	Alcalde	mayor
Por su parte, el alcalde Moreno dijo que “Este 
evento es muy satisfactorio porque la investiga-
ción y la innovación son apoyos fundamentales 
de la estrategia de la ciudad para fomentar la cali-
dad de la educación. Estábamos en mora de des-
tacar y premiar la labor formativa y educativa de 
los maestros, su talento, energías y capacidad”.

“Con todas estas estrategias –afirmó el bur-
gomaestre– buscamos brindar calidad de educa-
ción a más de un millón de estudiantes. La edu-
cación en Bogotá tiene grandes desafíos, que 
requieren de la investigación.

Señaló también que “el gobierno de la ‘Bo-
gotá Positiva’ está comprometido con la educa-
ción, por ello se amplió la gratuidad hasta el gra-
do 6º, y la meta es acrecentar dicha gratuidad 
hasta el grado 11º, ampliar la cobertura y me-
jorar la infraestructura. Todos estos son temas 
fundamentales, y la inversión de 9 billones de 
pesos para educación demuestra el compromi-
so del Gobierno con el sector. Este esfuerzo nos 
va a permitir construir la ‘Bogotá Positiva’ para 
vivir mejor”. Fotografías: Juan P. Duarte, Prensa SED

El profesor Gabriel Enrique Sarmiento Barrera, ganador 
del primer premio en la Categoría de innovación, con el 
Secretario de Educación, el Alcalde Mayor y el director 
del IDEP. 

Los maestros premiados posan con el Secretario, el Alcal-
de Mayor y el director del IDEP. De izquierda a derecha, 
los docentes Gabriel Enrique Sarmiento Barrera, Juan 
Carlos Sánchez Gaitán, Ana Brizet Ramírez Cabanzo; 
Samuel Moreno Rojas, alcalde mayor de Bogotá, Ángela 
María Velasco, Pilar Albadán Tovar, Sandra Isabel Enciso 
Galindo, Abel Rodríguez Céspedes, secretario de edu-
cación distrital; Carmen Rosa Berdugo y Álvaro Moreno 
Durán, director del IDEP.

Samuel Moreno Rojas, alcalde 
mayor de Bogotá, se dirige a 
los asistentes a la ceremonia 
de entrega del Premio, que se 
realizó el pasado 20 de octubre 
en el auditorio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Directivos de la SED y del IDEP observan, en compañía 
del alcalde mayor, uno de los vídeos de los proyectos 
premiados. 

La docente Sandra Isabel En-
ciso Galindo, ganadora del 

primer premio en la Categoría 
de investigación, recibe de 
manos del alcalde Moreno 

Rojas el diploma que 
certifica su galardón. 
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Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2008

sEgunDo PrEMIo

“Expedición	escolar	C:	una	apuesta	por	 la	convi-
vencia	y	el	aprendizaje	significativo”.
Autoras: Ana B. Ramírez Cabanzo, Clara E. Salazar 
Moreno, Tadiana G. Escorcia Romero.

Esta experiencia de investigación e innovación se 
desarrolla desde el 2001 en el Colegio Distrital 

Monteblanco, en la localidad Quinta de Usme.
El objetivo general consistió en aplicar una estra-

tegia pedagógica que actuara como factor protector 
para niños y niñas altamente vulnerados en lo aca-
démico y en la convivencia. La vulnerabilidad esco-
lar influye en aspectos como la desmotivación, la 
repitencia y la deserción escolar, bien sea del cono-
cimiento o de la escuela.

El trabajo contó con el compromiso de tres do-
centes que desde la dificultad y la diferencia de-
sarrollaron un recorrido por las historias de vida, 
acervo cultural y escolar de los estudiantes de bá-
sica primaria más vulnerados en lo afectivo, social, 
académico y cognitivo, y desde su misma condi-
ción de niñez.

Expedición C funciona como un grado en la ins-
titución, y acoge niños y niñas con necesidades edu-
cativas especiales o en situación especial, y que se 
dinamiza por medio de un mapa pedagógico cuya 
organización en el aula permite el reconocimiento 
del sujeto desde su diversidad.

Sus recorridos y experiencias individuales funda-
mentaron a los docentes participantes como expedi-
cionarios de su propio proceso de aprendizaje, con-
vivencia y proyecto de vida desde una propuesta 
curricular alternativa fundamentada en la coopera-
ción, manejo de conflictos, la pedagogía dialógico-
crítica, que los reconoce en su diversidad.

PrIMEr PrEMIo

“Diseño	de	estrategias	para	favorecer	cambios	di-
dácticos	en	el	profesorado	de	ciencias	y	el	apren-
dizaje	 significativo	 en	 los	 estudiantes	 a	 partir	 de	
orientaciones	constructivistas	 sobre	 la	enseñanza	
de	las	ciencias	naturales”.
Autoras: Sandra I. Enciso Galindo, Alba C. Arias 
Mora, Angélica M. Álvarez Villarreal.

De forma generalizada, en el mundo se ha esta-
blecido que la educación en ciencias “no es fá-

cil”. Posiblemente, la forma en la cual los docentes 
llevaron el conocimiento científico a la escuela du-
rante muchos años hizo que esta imagen prevalecie-
ra y se afianzara en el inconsciente colectivo.

Por esta razón, cuando los docentes de ciencias 
nos enfrentamos a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en el aula, encontramos dificultades perma-
nentes para lograr la motivación escolar hacia el es-
tudio y la comprensión de los procesos científicos 
–indispensables para comprender el funcionamien-
to del mundo–, para el desarrollo de competencias 
científicas y para dar significado a lo que la sociedad 
debe esperar de la formación científica escolar.

Por ello es indispensable generar estrategias de 
acercamiento y prácticas donde se “aterricen” las 
concepciones teóricas que la didáctica de las cien-
cias ha planteado desde el estudio de los diferentes 
componentes que integran el proceso de aprendiza-
je –como identificación de ideas previas, diseño cu-
rricular, estrategias de evaluación, implementación 
de materiales didácticos, manejo de espacios aca-
démicos escolares y extraescolares, resolución de 
problemas más allá de los de lápiz y papel, imple-
mentación de trabajos prácticas experimentales, en-
tre otros–.

En esta experiencia se involucran docentes de 
humanidades, ciencias sociales y educación depor-
tiva, y estudiantes de los grados sexto y noveno de 
básica secundaria.

En el contacto con la naturaleza, 
los estudiantes pueden encon-
trar dispositivos de aprendizaje 
muy importantes, que los animan 
a observar, describir y explicar 
fenómenos y situaciones relacio-
nadas con su mundo y su vida.

tErcEr PrEMIo

“De la agresividad a la convivencia, construyendo 
ciudadanos de calidad”.
Autoras: Amira Garnica Moreno, Ángela M. Velasco, 
Bernarda Rodríguez Bejarano, Miryam Sierra Sierra, 
Olga E. González de Hurtado, Olga J. Angarita Gon-
zález, Patricia Fonseca Velandia.

El proyecto de investigación partió del reconoci-
miento de una sentida necesidad de la comuni-

dad para vivenciar situaciones de conflicto y violen-
cia que afectaban el clima escolar y local, y sobre las 
que existía gran preocupación por desconocimiento 
de las maneras adecuadas de afrontarlas.

Durante el desarrollo de diversas actividades pre-
vias a la investigación, la agresividad se evidenció 
como la dificultad primigenia sobre la que giraban 
otras, dando como resultado serias y graves situacio-
nes de irrespeto, maltrato, intolerancia y conflictos; 
situaciones que se reflejaban en el colegio, familia y 
la comunidad. Por ejemplo, en el aula, la dificultad 
en las relaciones interpersonales propiciaba perma-
nentes conflictos que generaban un ambiente inade-
cuado para el aprendizaje; y en la familia, según ma-
nifestaron algunos padres de familia en encuestas, la 
agresividad afecta la convivencia en comunidad y 
origina enfrentamientos.

Este proceso investigativo se fundamenta en la 
Investigación Acción Participativa, como fuerza 
creativa que da impulso a la labor docente, en la 
búsqueda de soluciones a los problemas y de cam-
bios escolares, a través de la creación de comunida-
des autocríticas y autónomas, en lugar de generar 
grandes teorías.

Una interesante mezcla de 
temáticas que abarca propuestas 

como la creación de cadenas 
tróficas artificiales, expediciones 

escolares y el estímulo de la 
afición por la astronomía, 

fueron presentadas por los 
maestros distritales para optar 

por el Premio a la investigación 
e innovación educativa y 

pedagógica 2008. Estos son los 
diez proyectos ganadores.
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cuarto PrEMIo 
“Proyecto	de	aula:	una	vivencia	que	alimente	la	
curiosidad	y	el	encanto	por	la	ciencia”.
Autoras: Amparo Serna Arenas, Ana Violeth Pé-
rez, Martha E. Barreto Aguirre, Carmen R. Ber-
dugo de Vargas, Carmen T. Moreno de Chan-
chay, Gladys Caicedo Vallejo.

Los planteamientos de tipo metodológico que 
se presentan en este proyecto son un aporte 

al desarrollo de actitud científica en la escuela. 
Esta investigación se llevó a cabo entre noviem-
bre de 2004 y julio de 2006 en el colegio Marco 
Tulio Fernández, con motivo del proyecto “Vi-
vencias que alimentan el encanto por ser cientí-
ficos” y de la sistematización que la autora hace 
de su experiencia como integrante de distintas 
redes y colectivos adscritos al movimiento peda-
gógico colombiano, y como maestra de ciencias 
naturales con énfasis en biología.

En este sentido, los hallazgos y conclusiones 
del trabajo por proyectos en diferentes grados y 
niveles de educación básica durante más de cin-
co años, dan cuenta de los elementos teóricos 
construidos en el proceso de indagación alrede-
dor del interrogante: ¿De qué manera los pro-
yectos de aula son una estrategia metodológica 
que permite a los maestros y maestras que in-
novan, materializar el sueño de orientar desde 
su clase a los estudiantes para que mantengan 
viva la llama de la curiosidad y el encanto por 
la ciencia?

QuInto PrEMIo 
“Memoria	y	producción	de	 subjetividades	do-
centes:	experiencia	de	sí	y	políticas	educativas,	
1970-2007”.
Autora: Pilar Albadán Tovar

El texto que recoge este proyecto está basa-
do en una investigación cuyo propósito es la 

indagación de la producción de subjetividades 
docentes en dos instituciones educativas de Bo-
gotá, en el período 1970-2007, mediante un pro-
ceso de recuperación de la memoria. Inicialmen-
te, se aborda el concepto de memoria e historia 
atendiendo a las discusiones planteadas por Ri-
coeur, Benjamin y Vernant, quienes destacan el 
lugar de la experiencia y la narración en la recu-
peración de memoria.

Posteriormente, se interpreta el modelo so-
bre las tensiones entre tecnologías disciplinarias 
y tecnologías pedagógicas –según la propuesta 
de Óscar Saldarriaga–, para identificar posibili-
dades de análisis de la memoria en el contexto 
escolar. Más adelante se discuten las categorías 
de sujeto, subjetividades y experiencia de sí, in-
corporadas por Foucault y Larrosa; y para ter-
minar, se exponen los aspectos metodológicos 
de la investigación y algunos de sus hallazgos y 
conclusiones.

catEgoría InnovacIón

PrIMEr PrEMIo 

“Club	de	astronomía	Alfa	Centauro”.
Autores: Gabriel E. Sarmiento Barrera, Luz O. 
Borbón Borbón, Carlos G. Díaz Jiménez, Du-
mar A. López Castañeda.

Club Alfa Centauro es un proyecto pedagó-
gico dirigido a incrementar el gusto por el 

conocimiento y la mejor utilización del tiem-
po extraescolar en los estudiantes, padres y do-
centes del Colegio Distrital San Pablo, con el 
fin de mejorar la calidad de la educación, uti-
lizando el acercamiento a la astronomía; pero, 
abierto a diversas instituciones y organizacio-
nes con interés en áreas relacionadas con esta 
disciplina.

El equipo de trabajo se caracteriza por su 
permanente deseo de realizar procesos de ca-
pacitación para sus miembros, ya sea al interior 
Club, mediante talleres y conferencias orienta-
das por los integrantes, o al exterior del mismo, 
por medio de la participación en seminarios, 
congresos, encuentros, foros, cursos y visitas 

La práctica constante en el aula virtual beneficia el fortalecimiento de los estudiantes en el uso de las TICs.

organizadas por entidades especializadas o 
interesadas en la apropiación y difusión de la 
astronomía y ciencias afines, como Universi-
dad Sergio Arboleda, Universidad Pedagógi-
ca Nacional, Universidad Distrital, Planetario 
Distrital, Maloka, Centro de Estudios Astro-
nómicos Mar del Plata, Argentina, Colegio 
Sorrento, Colegio San Bernardo de La Salle, 
y Colegio Juan de la Cruz Varela, Usme.

Los integrantes pretenden difundir sus ex-
periencias y conocimientos adquiridos en el 
Club, para permitir que otras personas tam-
bién se apasionen por esta ciencia.

Los principales intereses del Club son de-
sarrollar la capacidad creativa y crítica de los 
jóvenes, formar líderes, aprovechar los dife-
rentes escenarios educativos de la ciudad, am-
pliar en los estudiantes los conocimientos so-
bre astronomía, y utilizar estos contextos para 
adquirir nuevos conocimientos y cualificar los 
existentes en disciplinas como inglés, sociales, 
física, matemáticas, biología, química.
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sEgunDo PrEMIo 
“Persuadir,	enamorar	para	vivir	eso	es	leer	y	escribir”.
Autora: Ruby E. Arias Cadena

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la 
Institución Educativa Distrital Carlos Arturo To-

rres, antes llamada República de Finlandia, en la lo-
calidad de Kennedy, en el sur occidente de la Ca-
pital.

Desde el inicio de la actividad docente, mi prác-
tica pedagógica estaba enmarcada en el uso diario 
y exclusivo del texto escolar, las copias, las planas, 
la organización del aula, –muy estricta, con los pu-
pitres en filas bien organizados, con mucho silen-
cio, buena disciplina– y, por supuesto, una sensa-
ción de mucha monotonía.

Este esquema ya lo había observado y detectado 
durante todos los años de trabajo, en todos los gra-
dos e instituciones donde he trabajado. Por ejem-
plo, pude determinar que los niños leían muy poco 
o casi nada, no construían texto escrito, pero eran 
expertos transcribiendo y tomando dictado. Siendo 
muy sincera, los niños reproducían lo que la escue-
la les trabajaba.

Esta situación motivó mis intereses en la didác-
tica de la oralidad, la lectura y la escritura; con la 
creencia de que por ese sendero las cosas serían 
mejor; esta idea la avalaban los ejemplos de otros 
colegas y la teoría consultada.

Sabía que si quería lectores y productores de 
texto, necesitaba libros de calidad, variedad textual, 
libros especializados en literatura infantil; mientras 
que mi labor debería basarse en ser mediador de 
lectura, trabajar por la producción de textos de ma-
nera cotidiana y diseñar buenas estrategias de lec-
tura y escritura.

tErcEr PrEMIo

	“Acercamiento	al	lenguaje	como	necesidad	de	ex-
presión	en	 las	aulas	de	primeras	 letras	y	acelera-
ción	“programa	volver	a	la	escuela”.
Autoras: Sandra Ortiz Ariza, Clara P. Valencia Bue-
naventura.

La presente experiencia pedagógica pretende va-
lorar las fortalezas, dificultades y necesidades de 

los niños; niñas y jóvenes pertenecientes a las aulas 
de primeras letras y aceleración del Colegio Alema-
nia Solidaria, en torno a la problemática sociocultu-
ral y al lenguaje como necesidad de comunicación, 
confrontando prácticas específicas de la enseñanza 
inicial de la lectura y la escritura, y ofreciendo me-
canismos de respuesta hacia la construcción de pro-
puestas didácticas para el desarrollo de la expresión 
oral y escrita.

La metodología aplicada a esta experiencia se di-
vide en tres fases: identificación de las necesidades, 
intervención y resultados, con la utilización de he-
rramientas de proyectos integrados basados en rela-
tos y en la generación de situaciones significativas.

Con base en lo descrito, logramos un acercamien-
to al lenguaje, donde los niños, las niñas y los jóve-
nes expresaron sus sentimientos y emociones, que 
quedaron plasmadas en el Cancionero Mini Rap y 
el Álbum Artesanía. Este trabajo aproximó a los estu-
diantes de manera fácil al lenguaje oral, al código es-
crito y al acrecentamiento de la creatividad.

El Proyecto también fortaleció nuestra práctica 
docente, al dar a conocer el programa “Volver a la 
Escuela” a toda la comunidad educativa del Colegio 
Alemania Solidaria, y rompiendo con los esquemas 
preestablecidos acerca de que la extraedad es un 
impedimento para que los niños, niñas y jóvenes se 
integren al aula regular.

cuarto PrEMIo

“Cadenas	tróficas	artificiales	para	el	manejo	de	los	
residuos	sólidos	orgánicos”
Autor: Juan Carlos Sánchez Gaitán

En 1998, los vecinos del Colegio Francisco de 
Paula Santander iniciaron una querella contra el 

Colegio por la práctica inadecuada de disposición a 
cielo abierto de los residuos sólidos producidos en 
la Institución, y que en época de verano eran que-
mados, generando una densa nube de gases que 
afectaba directamente al vecindario.

Ante la situación, se inició un estudio que con-
dujo a la caracterización y cuantificación de los re-
siduos generados por el establecimiento educativo, 
que en aquella época prestaba sus servicios a 7.400 
estudiantes, en las dos jornadas.

Una vez identificado el objeto de estudio se 
trazaron estrategias que permitieron abordar el 
problema para convertirlo en una alternativa, 
donde a partir de la vivencia los estudiantes cons-
truyeran su conocimiento, aproximándose al de-
sarrollo de la metodología científica, donde los 
conceptos comienzan a tener significación dentro 
de la cotidianidad.

Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica 2008

Como resultado del proceso anterior se tomaron 
medidas como la disposición de puntos de recolec-
ción de residuos, adecuación de una zona de dis-
posición transitoria de los residuos, planteamiento 
de la construcción de la planta de selección, y crea-
ción de una cadena trófica artificial por medio de la 
construcción de un lago.

De este modo los residuos sólidos que antes 
eran un problema se convirtieron en una solución 
de aprendizaje de los métodos para la conservación 
del medio ambiente.

QuInto PrEMIo 
“Ronda	 que	 ronda	 la	 ronda:	 una	 experiencia	 de	
formación	musical	en	las	escuelas,	colegios	y	uni-
versidades	a	partir	de	las	rondas	folclóricas	de	Co-
lombia”.
Autora: Olga Lucía Jiménez Silva

La experiencia pedagógica musical que se presen-
ta en este trabajo tiene como base la implemen-

tación de las rondas folclóricas colombianas como 
herramienta didáctica en la formación musical de 
niños y niñas. Es el resultado de una travesía que co-
mienza en 1980, y que se ha desarrollado hasta el 
presente por medio de un proceso continuo.

El primer paso dado fue la vinculación al sistema 
de educación distrital como maestra de música en 
la escuela primaria, y el surgimiento de la necesidad 
de tener una propuesta diferente para la formación 
musical básica, y que fuera pertinente en este con-
texto educativo.

Tratar de resolver la pregunta acerca de los con-
tenidos musicales apropiados para los niños y niñas 
en edad escolar ha significado convertir la propia 
experiencia docente en un campo creativo y en pa-
ciente trabajo de investigación, que me ha llevado a 
recorrer ciudades, pueblos y rincones de Colombia 
para consolidar el conocimiento y apropiarme del 
alma de una de las manifestaciones más tradiciona-
les del país: la ronda.

Buscar, perseguir y rondar la ronda se ha con-
vertido en un ejercicio cíclico continuo de sistema-
tización de saber, que ha implicado el encuentro 
de la fuente viva en la tradición oral colombiana, 
la asimilación de la información encontrada, y la 
trascripción de dicho material a formas académicas 
musicales.



 IDEP · octubrE DE 2008 ·                              · PágIna 15

Margarita rosa castilla MartínEz. 
MagístEr En planEación Educativa, 
asEsora idEp

Propongo aprovechar este raro momento en el 
que se anuncia una nueva cultura. La alternativa es 

simple. O el ciberespacio reproduce lo mediático, lo 
espectacular, el consumo de información comercial y 
la exclusión a una escala todavía más gigantesca que 

la existente hoy en día, o bien acompañamos las 
tendencias más positivas de la evolución en curso 

y nos planteamos un proyecto de civilización 
centrado en los colectivos inteligentes.

Pierre Lévy

¿Qué es una biblioteca virtual?

En esencia, es una base de datos almacenada en 
servidores digitales que se comunican por Internet; 
sus datos pueden ser consultados por los usuarios 
a través de la Red.

La biblioteca virtual integra la informática y 
las comunicaciones, con énfasis en especialida-
des como la edición y bibliotecología. Pero, una bi-
blioteca virtual no trata exclusivamente de que los 
contenidos estén en formato digital.

Para hablar de biblioteca virtual es necesario 
que las fuentes de información estén disponibles 
y que su acceso sea ubicuo, es decir, no importa 
dónde residen físicamente ni quién se encargó de 
su procesamiento y almacenamiento.

Predomina el concepto de biblioteca como es-
pacio y como proceso, por tanto, es un concepto 
que refleja el dinamismo de Internet. Lo virtual está 
relacionado con el propósito y la flexibilidad del 
sistema de medios de la biblioteca para articular-
se flexiblemente y responder a diversas demandas. 
Virtual, en este contexto, se relaciona con que la 
biblioteca es relativa en espacio y tiempo, pues sus 
fronteras no las marca la geografía, y su disponibi-
lidad temporal es potestad de quien la consulta.

Otra característica de una biblioteca virtual 
exitosa es el respeto de sus contenidos por el di-
seño editorial; es decir, las ediciones que conten-
ga no deben ser simples archivos en procesador de 
palabras, sino verdaderos libros o revistas en for-
mato digital.

Existe debate acerca del alcance de los conceptos 
biblioteca digital, electrónica y virtual. Para una mis-
ma descripción de este servicio hay cierta preferencia 
por llamar a dicha biblioteca, digital –en EE.UU., Ca-
nadá y México–, electrónica –en el Reino Unido–, o 
virtual –en España, Argentina y Brasil–.

La biblioteca virtual ofrece la posibilidad de in-
cluir audio, enlaces a otros contenidos (hipertexto), 
y gráficos, lo que la convierte en la alternativa ideal 
para la edición de obras de consulta y de textos 
con muchas referencias. Los servicios de una bi-
blioteca virtual son alternativa para colegios y otras 
comunidades que no cuentan con una biblioteca 
convencional.

dEl MEdio físIco al vIrtual:
a ProPósIto DEl lanzaMIEnto DE bIbloIDEP vIrtual

Al oído del profe

La reflexión de Pierre Lévy, hecha en 
una entrevista sobre la experiencia de 
lo virtual en la educación superior, ins-

pira este comentario, a propósito de la crea-
ción de la Biblioteca Virtual del IDEP. 

La virtualización, configurada desde la tecnología, 
ha sido uno de los fenómenos más fascinantes a que 
hayamos asistido en este siglo; y el texto, es quizá 
uno de los elementos culturales que ha evoluciona-
do con mayor impacto en este ambiente.

El desarrollo tecnológico también ha causado una 
revolución en los procesos y servicios del sector edu-
cativo; uno de lo más importantes es el relacionado 
con el trabajo de las bibliotecas, observándose de-
sarrollos como las bibliotecas electrónicas, digitales, 
mixtas y virtuales. En la actualidad existen varias mi-
radas y consideraciones acerca de este tema.

Un avance tecnológico de tal importancia como 
es la digitalización de textos no podía quedar fue-
ra de los propósitos y acciones del IDEP, que incur-
siona en la aplicación de la tecnología con la cons-
trucción de la primera fase de su biblioteca virtual. 
Se trata de un producto nuevo que está en perío-
do de prueba. La propuesta es de pertinencia desde 
la perspectiva de la investigación educativa para la 
ciudad, en primer lugar, y en segundo término para 
los usuarios en el concierto de la comunidad acadé-
mica internacional: una biblioteca interdisciplinaria 
que facilita el acceso a información especializada en 
los temas de la educación, el desarrollo pedagógico 
y la innovación educativa.

La biblioteca virtual fue presentada en noviem-
bre de 2008, y finalizará el período de prueba a co-
mienzos de 2009. Los contenidos, conformados en 
principio por 500 productos, están creados en idio-
ma español.

bibloidEp virtual se crea en consonancia con 
la misión del Instituto, dedicada a desarrollar, pro-
mover, divulgar, apoyar y financiar la investigación 
educativa y pedagógica en la ciudad; adelantar pro-
gramas de desarrollo pedagógico y cualificar la 
formación de docentes en investigación; hacer se-
guimiento, evaluación y análisis de la política edu-
cativa; socializar y divulgar el conocimiento produ-
cido para mejorar la calidad de la educación pública 
en el Distrito.

El IDEP incursiona en la 

aplicación de la tecnología 

con la construcción de la 

primera fase de su biblioteca 

virtual, conformada por 

contenidos especializados 

en educación.

La nueva biblioteca virtual tiene como objetivo ofre-
cer a la comunidad educativa contenidos digitales 
especializados en temas de educación y pedagogía 
producidos por el Instituto y almacenados actual-
mente en su Centro de documentación. La compila-
ción bibliográfica está compuesta por un catálogo es-
pecializado en educación y pedagogía para consulta 
en línea del contenido producido por el Instituto.

Sus características principales son el servicio de 
investigación en línea para la comunidad educativa 
mediante la búsqueda ágil, el acceso y descarga en 
línea de títulos, videos y publicaciones periódicas 
producidas por el IDEP.

El acceso a los contenidos es totalmente gratuito, y 
existe control sobre los datos y las fuentes de infor-
mación, que son actualizadas con regularidad. La 
biblioteca contará en el futuro con ofertas adiciona-
les y funciones que apoyen a los cibernautas en su 
búsqueda de los contenidos deseados.

Con esta nueva propuesta se amplían las posibi-
lidades de hacer investigación en la Capital; pues ya 
no es necesario correr de un lugar a otro y visitar las 
bibliotecas físicas para recabar información sobre 
los diferentes temas de la labor educativa.

La visión de bibloidEp virtual	 especializada 
en educación y pedagogía es convertirse en una de 
las más importantes de Latinoamérica.
www.idep.edu.co/biblioidepvirtual

Características	técnicas
El diseño del sitio Web de la biblioteca virtual del 
IDEP es ejecutado con el administrador de conteni-
dos para portales dinámicos JOOMLA, que utiliza 
código abierto; y está construido por medio de PHP, 
lenguaje de programación para desarrollos Web, que 
se integra con una base de datos MySQL.

Otros elementos fundamentales son las herra-
mientas de apoyo virtual como foros de discusión, 
chats, espacios para la publicación de investigacio-
nes y tesis universitarias; y la integración con redes 
de instituciones afines. También ofrece información 
periódica relacionada con los temas publicados, y 
acorde con los estudios de consulta y los diversos 
criterios de selección utilizados por los usuarios.
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Lo local

IDEP entrega los resultados de la Segunda fase de evaluación a colegios en concesión

  El procEso Evaluativo 
      y sus concEPtos funDaMEntalEs
JorgE vargas aMaya, 
Mauricio castillo. 
Equipo dE Evaluación, idEp

Cuatro estudios de 
evaluación a cole-
gios en concesión se 

han realizado entre 2004 y 
2008. El primero, desarro-
llado por Corpoeducación 
(2004)1, destaca el lideraz-
go de los directivos, la pro-
puesta pedagógica estructu-
rada de los concesionarios, 
la planeación con objetivos 
claros y el seguimiento y 
monitoreo al desempeño de 
los estudiantes, con el apo-
yo de los padres; además de 
situar la administración de 
los recursos en función de 
procesos pedagógicos.

El segundo estudio, hecho por 
PNDH-DNP2 con el liderazgo de 
Alfredo Sarmiento, analiza estadís-
ticamente las diferencias entre cole-
gios oficiales y colegios en conce-
sión, teniendo en cuenta diferentes 
aspectos relacionados con los proce-
sos pedagógicos, la gestión de recur-
sos y el entorno institucional.

El tercer estudio, denominado Pri-
mera Fase de evaluación, fue realiza-
do por el IDEP, y propuso, entre otros 
temas, el levantamiento de una línea 
de base para evaluar los 25 colegios 
en concesión, que permitiera imple-
mentar un sistema de evaluación y se-
guimiento al modelo de gestión por 
concesión, para visualizar, constatar 
y valorar los desarrollos globales del 
modelo y los procesos de cada colegio 
concesionado.

El estudio más reciente es la segun-
da fase de la evaluación realizada por 
el IDEP, que recoge las enseñanzas y 
aprendizajes de la primera fase y las ex-
pectativas de los concesionarios y de la 
SED, para hacer el seguimiento al inte-
rior de las instituciones de las acciones 
diseñadas e implementadas con base 

en las recomendaciones de la Fase I y 
realizar la evaluación de los colegios en 
concesión en el período 2007-2008, te-
niendo como referentes los componen-
tes Modelo Pedagógico, Derecho a la 
Educación, Desempeño, Organización 
Institucional y la Proyección Social de 
la Institución con el entorno.

Finalmente, en octubre de este 
año, se publicó el informe de evalua-
ción institucional de los colegios ofi-
ciales de gestión en concesión, que 
informa sobre la concepción y meto-
dología y resultados de la aplicación 
de un modelo de evaluación integral.

Veinticinco colegios en concesión 
fueron valorados en la segunda fase 
de evaluación que realizó el IDEP en-
tre 2007 y 2008. Según el informe del 
Instituto dirigido a concesionarios, di-
rectivos y docentes y, en general a la 
comunidad educativa, la evaluación 
representa un mirada de la realidad, 
basada en resultados educativos y pe-

dagógicos que muestran los avances 
obtenidos, las estrategias implementa-
das y el reconocimiento a las dificulta-
des y debilidades encontradas.
Por otra parte, la evaluación propor-
ciona a la educación pública de la ciu-
dad posibilidades de aprendizaje so-
bre los avances en materia de gestión 
educativa. El ejercicio de medición 
que ésta representa, permite estable-
cer la identificación del estado actual 
de los colegios en concesión y valora 
el papel que juega la experiencia, la 
gestión, la capacidad de organización 
administrativa y académica de estos 
colegios en el contexto de la educa-
ción pública liderada desde la Secre-
taría de Educación.

Igualmente, al asumir la evaluación 
con un enfoque respecto a la materia-
lización del derecho a la educación, 
establece un puente entre la política 
pública en educación y el modelo de 
gestión, con el propósito de que los 
estudiantes obtengan una formación 
integral que represente su inclusión 
social, la realización personal, ciuda-
dana y profesional, proporcionando 

sentido de equidad en oportunidades 
para escolares y jóvenes de diferentes 
estratos sociales.

Propuestas	educativas	
y	de	gestión
Los datos que aporta la evaluación 
son importantes, no sólo para los co-
legios, los concesionarios o la SED, 
sino para todos los sectores de la so-
ciedad interesados en el desarrollo de 
este experimento socioeducativo, y 
que requieren información para anali-
zar y avanzar en decisiones de la polí-
tica que no sólo competen a la admi-
nistración pública.

Los resultados de la segunda fase 
permiten observar el proceso recorri-
do por los colegios en temas como el 
sentido de pertenencia de estudiantes 
y padres de familia con los colegios, 
el compromiso de la comunidad con 
los retos institucionales, sociales y el 
conocimiento, las exigencias pedagó-
gicas, la firmeza en las decisiones, y 
la importancia del seguimiento a los 
planes de mejoramiento.

1“Evaluación Integral Proyecto de Concesión Educativa”, 2004.
2 Programa Nacional de Desarrollo Humano-Departamento Nacional de Planeación. “Evaluación de la gestión de los 
colegios en concesión Bogotá 2000-2003”, 2003.

fIcha técnIca DE sEgunDa fasE DE la EvaluacIón a colEgIos En concEsIón

Fuente: Resultados de la segunda fase de evaluación a colegios en concesión, IDEP-SED, Bogotá, 2008; p. 27, p. 32 y p. 41.
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La gráfica “Comparación de resultados 
de la evaluación 2007 vs 2008” permi-
te observar que el colegio con mayor 
puntuación alcanzó 83%, mientras que 
el colegio con menor puntuación obtu-
vo 67%, lo que demuestra que no hay 
mayores diferencias entre instituciones, 
y por consiguiente, que el conjunto de 
colegios en concesión es homogéneo 
con referencia a la línea de base.

Así mismo, el estudio obtuvo ele-
mentos para analizar aspectos como el 
bienestar y estabilidad de los docen-
tes, su reconocimiento y estímulos, la 
atención integral que se requiere, ade-
más de la formación académica de los 
estudiantes, el apoyo intersectorial al 
trabajo con los estudiantes y la comu-
nidad en general, el desarrollo del sen-
tido de pertenencia de la comunidad 
con los colegios, y la atención en nu-
trición, entre otros.

Desde las actividades fundamenta-
les de la enseñanza y el aprendizaje se 
muestra cómo los colegios orientan y 
promueven las inquietudes intelectua-
les, culturales, deportivas y artísticas 
de los estudiantes.

Esta evaluación, asociada al segui-
miento de planes de mejoramiento 
de los colegios en concesión, mues-
tra que los retos asumidos con relativa 
autonomía para implementar un mo-
delo pedagógico y de gestión han te-
nido que realizar sus propias adecua-
ciones, flexibilizando las condiciones 
a un contexto social, cultural y econó-
mico complejo, distinto al de la expe-
riencia de origen.

Los énfasis que realizan estos co-
legios en la formación integral del es-
tudiante, los esfuerzos por la convi-
vencia y la integración del colegio al 
desarrollo comunitario y a la disposi-

ción de sus recursos y espacios para el 
apoyo a la realización de las actividades 
culturales, sociales, deportivas de las co-
munidades crean un interesante sentido 
de pertenencia de la comunidad con di-
chas instituciones educativas.

Cuatro componentes fueron teni-
dos en cuenta en la evaluación: mode-
lo pedagógico, contextos y escenarios; 
organización institucional y derecho a 
la educación.

El	modelo	pedagógico
Las percepciones en cuanto al nivel 
de participación de sujetos y actores 
en los asuntos de la escuela muestran 
tendencia más homogénea en los di-
rectivos y concesionarios que, por lo 
general, la consideran de nivel alto, 
situación que contrasta con la disper-
sión de los estudiantes y docentes, 
quienes señalan que se trata de un ni-
vel de participación medio.

Por su parte, en la categoría de 
prácticas y saberes se observan ten-
dencias generales que muestran que 
los actores educativos tienen com-
prensión, conocimiento y manejo ge-
neralizado de las relaciones entre el 
modelo pedagógico, el enfoque pe-
dagógico y la didáctica. Hay diver-
sas opiniones entre los docentes sobre 
el enfoque pedagógico y su relación 
con la didáctica, además se desarro-
llan gran variedad de acciones en el 
aula de clase que apuntan más a cómo 
dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que a cómo hacer opera-
tivo el modelo.

En algunas instituciones –posible-
mente con el sano propósito de en-
riquecer la práctica educativa– se to-
man aspectos de varios enfoques 
pedagógicos, la denominada “hibrida-

ción pedagógica”, estrategia que de no 
ser debidamente planeada y orientada 
puede llevar a confusiones pedagógi-
cas más que a un adecuado eclecticis-
mo entre los diferentes modelos.

Por tanto, las estrategias pedagó-
gicas son acciones realizadas por el 
maestro para facilitar la formación y 
el aprendizaje de los estudiantes, las 
cuales deben estar sustentadas en la 
teoría pedagógica. 

La	organización	institucional
Los colegios tienen establecido un 
modelo de organización institucional 
para desarrollar la gestión administra-
tiva y la gestión académica y los docu-
mentos reglamentarios exigidos por la 
Ley. La información que arrojó la eva-
luación demuestra que no se encontra-
ron tendencias que marquen concep-
ciones y percepciones comunes en los 
diferentes actores sobre la forma como 
se vienen haciendo las adecuaciones 
y transformaciones al PEI, al Modelo 
Pedagógico y al Manual de Conviven-
cia, como ejes centrales de la organi-
zación escolar, y sobre los niveles de 
participación de los diferentes actores 
en la comunidad educativa.

Componente	Contextos	y	
escenarios
Se evidencian los esfuerzos del cole-
gio por comprender el entorno que 
lo constituye y a los estudiantes y pa-
dres de familia que lo habitan. Mues-
tra estrategias y acciones planificadas 
y orientadas a fortalecer las relaciones 
del colegio con la comunidad barrial y 
local. Estas acciones de extensión for-
mativa del colegio con la comunidad 
son altamente valoradas por los acto-
res y legitiman la acción educativa del 

colegio, que devuelve a los padres de 
familia su compromiso con la educa-
ción de sus hijos, y a las organizacio-
nes gubernamentales y no guberna-
mentales la responsabilidad social en 
el mejoramiento de la educación.

Componente	Derecho	
a	la	educación
Es donde más diferencias de percep-
ción y de comprensión se evidencian, 
quizá porque es donde, en la práctica, 
se concreta el derecho de los estudian-
tes a una educación de calidad, que va 
desde la selección de los docentes y 
el respeto de sus derechos labores, pa-
sando por las condiciones de acceso 
al sistema educativo, la permanencia 
en el mismo y las diferentes acciones 
de los colegios para evitar la desigual-
dad y la inequidad.

Finalmente, se puede resaltar que 
el balance general de la evaluación 
2008 es positivo, pues los colegios 
presentan buen rendimiento, como 
se evidencia en la gráfica comparativa 
entre 2007 y 2008.

La experiencia ganada por la SED, 
el IDEP y los concesionarios en el pro-
ceso de evaluación es una aproxima-
ción al concepto de evaluación inte-
gral que permite asumir una línea de 
base no solamente comparativa en re-
lación con los procedimientos y resul-
tados obtenidos por los colegios, sino 
también como punto de partida de 
una estrategia participativa que permi-
te asumir conjuntamente el propósito 
común de trabajar por el afianzamien-
to y la consolidación de la calidad 
educativa.

La contribución del equipo evalua-
dor del IDEP a la consolidación de los 
planes de mejoramiento de los cole-
gios abrió el panorama de seguimiento 
cualitativo y sistemático al conjunto de 
prácticas y estrategias realizadas por 
los colegios para avanzar en el desa-
rrollo de las acciones y afianzar el plan 
de mejoramiento, de acuerdo con las 
recomendaciones de la evaluación.

La mirada holística que se deriva 
de la evaluación permite reconocer la 
importancia de la experiencia del mo-
delo de gestión en concesión en su 
contexto específico y aprovechar los 
aprendizajes surgidos de esta aplica-
ción como un beneficio para el desa-
rrollo de las políticas educativas públi-
cas en Bogotá.

coMParacIón DE rEsultaDos DE la EvaluacIón 2007 vs 2008

Fuente: Resultados de la segunda fase de evaluación a colegios en concesión, IDEP-SED, Bogotá, 2008; p. 27, p. 32 y p. 41.
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Agotamiento 
generalizado, 

angustias y miedo 
hacen parte del 

estado de ánimo de 
muchos maestros 

en el Distrito. 
¿Cuáles son las causas?

Este artículo nace en medio de dos 
coyunturas, de ahí la composición 
del título. El primer detonante es la 

realización del Foro distrital acerca de la 
evaluación y el segundo la conmemora-
ción en octubre, entre otras efemérides, 
del Día mundial de la salud mental. Con 
base en estos acontecimientos provocaré al-
gunas reflexiones, comenzando por la eva-
luación y finiquitando con la salud mental.

Históricamente, la salud mental precede en su for-
malización a las políticas de evaluación educativa. 
Para abordar la primera, tendríamos que remon-
tarnos a la fundación en 1564 del Hospital Gene-
ral de San Juan de Dios de Bogotá y a la llegada al 
país de los Religiosos Hospitalarios de San Juan de 
Dios, en 1596.

En el caso de la segunda, nos remitiríamos a fi-
nales del siglo XVIII, pero, no para encontrar la eva-
luación, sino para vislumbrar la emergencia del 
maestro público de primeras letras en Santa Fe de 
Bogotá; porque la preocupación por la evaluación 
como política social, al decir de la Sociedad Colom-
biana de Pedagogía, comienza a partir de los años 
sesenta, ya que los países desarrollados –en particu-
lar, Estados Unidos– son el punto de referencia para 
introducir las posibilidades de equiparamiento de la 
formación de fuerza laboral.

Los	maestros	están	enloqueciendo
Esta afirmación, realizada por un docente del Dis-
trito no hace más de tres años, llevó a la Universi-
dad de Los Andes a realizar una investigación con 
los educadores y directivos docentes estatales, con 
el apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá, 

acerca de las problemáticas psicosociales, los sabe-
res y habilidades de los docentes del Distrito.

La razón que emplea el autor de la aseveración 
gravita alrededor de las exigencias desproporciona-
das de la Ley 715 de 2001, entre ellas la implementa-
ción del Decreto 230, y en su interior, la quiebra del 
estilo de calificación que se venía haciendo a los es-
tudiantes, sobre todo en educación básica y media, 
porque en primaria ya el magisterio había bebido el 
zumo amargo de la promoción automática.

Volviendo al estudio mencionado, la universi-
dad de Los Andes apalanca el trabajo de campo en 
25 colegios –escogidos por la SED–, de los que se 
recoge la información de los 562 docentes que di-
ligenciaron debidamente el cuestionario proporcio-
nado por los investigadores; cifra que corresponde 
a 2,35 % del total de educadores de la Capital. Otro 
de los instrumentos utilizado por los investigadores 
fueron las “Guías semiestructuradas para entrevistas 
y grupos focales”, en las que participaron rectores, 
docentes y orientadores. Los contextos establecidos 
por el grupo investigador, fueron: laboral, institu-
cional, relacional, de población atendida y jurídico-

Evaluación y saluD MEntal

El grito, originalmente llamado Desesperación,1893. Edvard Munch.

normativo. En este último contexto, 67,9 % de los 
docentes concuerdan con que las difíciles condicio-
nes de la población estudiantil atendida y la pues-
ta en marcha del Decreto 230 “[…] no favorecen su 
bienestar psicosocial”.

El no favorecimiento del bienestar psicosocial 
de la política enunciada, en la humanidad de los 
maestros y maestras, es una manifestación del que-
brantamiento de la salud en general y de la mental 
en particular; porque la salud, según la OMS, no es 
sólo ausencia de enfermedad sino bienestar físico, 
mental y social de las personas.

Y la salud mental no tiene que ver únicamen-
te con el tratamiento de quienes padecen de tras-
tornos mentales, y que han sido diagnosticados; in-
volucra, además, la prevención de los problemas y 
la creación de oportunidades donde el ser humano 
pueda realizarse física, mental, laboral y socialmen-
te. La salud mental se ha definido como el estado 
de la salud emocional en el cual una persona es ca-
paz de funcionar cómodamente dentro de su socie-
dad y en la que sus características y logros persona-
les son importantes para él.
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Pese a la contundencia de los resultados en el con-
texto jurídico-normativo, los investigadores, apo-
yados en los relatos y en las discrepancias de las 
versiones dadas por los entrevistados, concluyen di-
ciendo: “En este sentido, hablan [los maestros] del 
malestar y agotamiento generalizado que experi-
mentan sus colegas, pero que rara vez viven en car-
ne propia. Se esperaba que el cuestionario coinci-
diera con el rumor que circula entre los docentes y 
en los medios de comunicación sobre el agotamien-
to generalizado que sufren los maestros. Sorpren-
dentemente, aunque los participantes se mostraron 
críticos sobre el impacto de algunos contextos labo-
rales en la calidad de su bienestar, prevalecen los 
indicadores de bienestar psicosocial”.

Pero, además de promulgar la prevalencia de los 
indicadores de bienestar, no dudan los investigado-
res en sostener que el discurso crítico sobre el efec-
to que tienen las condiciones laborales en las que se 
ejerce la profesión docente en el Distrito es usado 
a nivel sindical “[…] para llamar la atención y lograr 
reivindicaciones laborales”. Además –sostienen– 
que tal discurso tiene impacto negativo sobre la co-
munidad educativa que lo adopta, “[…] porque se 
basa en imaginarios que alimentan una red crecien-
te de desesperanza y autoconmiseración. Y, aunque 
reconocen que esa alocución llama la atención so-
bre aspectos que requieren un cambio, también son 
agudos al asegurar que ello contribuye a fortalecer 
relatos que desprestigian al magisterio frente a la co-
munidad en general.

Malestar	de	unos,	bienestar	de	otros
Hace diez años, un estudio nacional de salud men-
tal realizado por el extinto ministerio del ramo in-
dicaba que 37 % de la población sufría algún tipo 
de trastorno mental, fuera leve, moderado o severo. 
Precisaba también que la perturbación más frecuen-
te era la depresión: uno de cada cuatro colombianos 
la sufría en algún grado. Un lustro más tarde, otro 
estudio ratificaba el hallazgo y, en los días presentes 
el porcentaje se ha elevado, empujado por la vio-
lencia, por el incremento de la pobreza, por el des-
empleo y por otros factores que resquebrajan el es-
caso bienestar social de los colombianos.

No nos cabe duda que de todos esos porcen-
tajes hacemos parte los maestros, las maestras, los 
estudiantes, los padres de familia, los técnicos, los 
gobernantes y la ciudadanía en general. Aunque la 
estadística es la forma científica de decir mentiras, 
uno podría decir que en un curso de cuarenta estu-
diantes, según el estimativo, habría diez afectados 
de depresión; y en un colegio con cien educadores 
habría entre 37 y 40 con algún trastorno mental.

Por algo, esa misma fuente revelaba que 32 % 
de los niños entre 5 y 15 años deberían ser revisa-
dos por un equipo interdisciplinario. Curiosamente, 
coincide esto con la época en que la administración 
de Bogotá desarticuló los Centros de diagnóstico y 
tratamiento, y con la que empieza un nuevo viacru-
cis, la orientación escolar.

Desafortunadamente, los investigadores de Los 
Andes no se valieron de las historias clínicas de los 

La salud mental 
no tiene que 

ver sólo con el 
tratamiento de 

quienes padecen de 
trastornos mentales 

diagnosticados; 
involucra también 
la prevención de 
los problemas 

y la creación de 
oportunidades para 
la realización física, 
mental, laboral y 

social.
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maestros y maestras para establecer los motivos y 
la frecuencia de las consultas médicas, siquiátricas 
y sicológicas, de los tratamientos ambulatorios y de 
hospitalización para consolidar los resultados del 
estudio; porque en los registros médicos se repor-
tan los trastornos orgánicos y funcionales de docen-
tes y de los directivos docentes.

En esas fuentes primarias los galenos han dejado 
las huellas manuscritas de las neurosis causadas por 
las angustias, por el miedo, por la impotencia, por 
el estrés, por los trastornos de conducta, por las ma-
nías, por las emociones negativas, por la ansiedad, 
por el insomnio, por el estrés traumático, por la de-
presión, por las enfermedades físicas que muchas 
veces son el resultado de la somatización de todo lo 
anterior, productos del desgaste y del esfuerzo he-
cho por el magisterio en pro de construir un mejor 
país por medio de la educación.

Los vestigios de esa sintomatología de maestros, 
maestras y directivos que se atreven a consultar a los 
profesionales de la salud mental, son la evidencia de 
su preocupación por el bienestar social, cultural y 
familiar de sí mismos y de los estudiantes.

Si bien es cierto que son más nuestras potencia-
lidades que nuestras debilidades mentales y corpo-
rales, los maestros no hemos escapado a la situación 
de violencia que vive el país. De acuerdo con el do-
cumento “Política nacional del campo de la salud 
mental” publicado el año pasado, Colombia tiene 

uno de los más altos índices de violencia entre los 
países de América. Se calcula que 85 % de los he-
chos violentos tienen causa en conflictos cotidianos 
y 15 % se producen por razones políticas. El homi-
cidio ocupa el primer lugar entre las causas de mor-
talidad, según el DANE.

El impacto de los problemas cotidianos y políti-
cos afecta negativamente la escuela, lo mismo que 
los dolores y los duelos de los escolares salpicados 
por la presión y por la muerte de sus familiares, ami-
gos y vecinos.

El	desprestigio	no	es	nuestro
Con base en lo expuesto y en lo que queda por re-
ferenciar –por ejemplo, el estudio realizado con los 
docentes del sector público en Medellín, acerca del 
desgaste emocional–, el desprestigio no es de noso-
tros ni para nosotros: la deshonra es para un Estado 
que se precia de ser social y de derecho, y que apor-
ta menos de 0,1 % de los recursos estatales a la sa-
lud mental, aporte que está por debajo del de países 
como Uruguay y Chile, que destinan 8 % y 2,3 % 
del presupuesto nacional a este tema; lo que mues-
tra que el Estado colombiano no apuesta a la salud 
de sus educadores y educadoras.

El demérito es para el Estado y para la sociedad, 
que no valoran a sus docentes y que culpan a la 
educación formal de todos los males, como si el Es-
tado, la sociedad y la familia no fueran responsables 
constitucionalmente de la educación de niños, ni-
ñas y jóvenes.

El deshonor es para el Estado que legisla a espal-
das de la realidad social, económica y cultural de 
una Patria que aboga por el bienestar, por la supera-
ción del atraso y por la promoción de los derechos 
humanos. En este sentido, el estilo de evaluación ac-
tual está lesionando la emocionalidad, la intelectua-
lidad y la salud mental de educadores, estudiantes y 
padres de familia.

La situación se asemeja mucho al relato de la 
oruga y la mariposa, en la que un humano intruso 
hace un agujero en la crisálida para que vuele pron-
to la mariposa, obteniendo como resultado la pará-
lisis de la metamorfosis del Lepidóptero, y por tanto 
condenándolo a arrastrarse por el suelo en lugar de 
volar por los campos.

La mano del Estado no debe ser usada para hacer 
el agujero del bienestar sino para ayudar a que los ha-
bitantes del país vuelen amparados en el goce de dere-
chos como la salud, la educación y la libertad.
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José cElEstino bruno MutIs y bosIo,   MaEstro DE PrócErEs

Mutis no aceptó el honroso ofrecimiento como cor-
tesía con el maestro que detentaba la Cátedra; pero 
sí inició, casi inmediatamente después de su llega-
da a Santa Fe, la práctica privada de la docencia por 
medio de lecciones particulares de matemáticas y 
de astronomía.

Esta situación duró corto tiempo; se le propuso que 
ofreciera esas mismas lecciones en el Colegio Mayor.

El	Sabio	construye	su	leyenda
En la segunda mitad del siglo XVIII, como sucede-
ría doscientos años después, “un fantasma recorre 
el mundo”. Es el espectro luminoso de la revolución 
científica europea, liderada por las teorías de Nico-
lás Copérnico y de Isaac Newton; los escritos de 
Montesquieu, Diderot, Voltaire y Rousseau inicia-
ban la demolición del edificio social secular, tarea 
de zapa que culminaría con la espantosa degollina 
francesa de 1789 y años siguientes.

Las lecciones de Mutis difunden estas novedo-
sas doctrinas europeas y los estudiantes del Nue-
vo Reino se enteran con estupor de que el antro-
pocentrismo se derrite ante el calor solar, y que es 
la fuerza suprema de la gravedad y no el capricho 
divino lo que sostiene a los cuerpos celestes en el 
espacio.

Como sucedió en Europa, algunos sintieron tam-
balear los privilegios anejos al control de las almas; 
y Santa Fe no fue la excepción. Los religiosos de 
la Universidad Tomística se apresuraron a acusar 
a Mutis ante el Tribunal de la Sagrada Inquisición 
–que sesionaba su devoto ministerio en la Casa del 
Marqués de San Jorge, en la tórrida Cartagena de 
Indias–, de “propagar falsas doctrinas”. La acusa-
ción no prosperó, y meses más tarde, el mismo Car-
los III expidió una cédula real que obligaba a incluir 
las teorías newtonianas en los currículos de la épo-
ca. Sin embargo, Mutis, como hombre prudente, 
tomó más adelante los hábitos, para estar a cubier-
to de las añagazas de gentes tan oficiosas.

¿Qué características deben poseer 
aquellos seres a quienes se ha con-
cedido la dignidad de prócer? Los 
atributos que define el diccionario son 

eminente, elevado, alto. Es decir, un indivi-
duo que destaca en su entorno social y que 
gracias al brillo de su trayectoria personal 
es capaz de eludir el olvido y la soledad de 
la muerte.

En esta categoría de seres aparecen muchos de los 
alumnos que el sabio Mutis tuvo en la Nueva Grana-
da. Nombres como Francisco José de Caldas, Jorge Ta-
deo Lozano, Miguel de Pombo y José María Carbonell, 
para mencionar sólo unos cuantos, están ligados a la 
enseñanza de la mano maestra del sabio gaditano.

Mutis arribó a la Nueva Granada en 1760. Como 
los maestros deben estudiar antes de serlo, el futuro 
oráculo del Nuevo Reino había seguido cursos de fi-
losofía con los jesuitas en Cádiz, y de medicina, en 
Madrid, donde recibió el título de doctor en dicho 
arte, conferido por el Real Protomedicato.

Por esta época inició Mutis la práctica docente, 
impartiendo la cátedra de anatomía en el Hospital de 
Madrid. Adicional a su saber en medicina, empren-
dió el estudio de las matemáticas, la física, la astro-
nomía y las ciencias naturales, y trabajos botánicos 
en el Jardín Botánico del Soto de Migas. Los pilares 
científicos que sostendrían la obra de su vida ya es-
tán presentes en el cerebro y en el alma del Sabio en 
temprana época de su vida; pues Mutis llegó al Nue-
vo Reino contando 28 años de edad.

Una vez arribó el científico a la brumosa capi-
tal del Virreinato, después de un alucinante viaje 
en champán desde Cartagena de Indias por el Río 
Grande de La Magdalena y el tradicional ascenso 
en burro desde el puerto de Honda hasta el géli-
do poblacho sabanero, le fue ofrecida la cátedra de 
medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, prestigiosa institución inaugurada en 1653 
por fray Cristóbal de Torres, antiguo confesor en la 
corte de los reyes católicos.

Los maestros 
colombianos tienen 

un antecesor tan 
ilustre como aquel 

que fue portador de 
la luz de la Ilustración 

y que fracasó de 
manera sublime en su 
intento de clasificar lo 

grandioso.
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Las expediciones botánicas causaron a Mutis mo-
mentos amargos y felices, pues fue ignorado cuan-
do se conformó la expedición del Perú, pero tam-
bién fue favorecido cuando la circunstancia política 
le hizo el hombre indicado para asumir el mando 
de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada, en la que se rodeó de sus discípulos crio-
llos, que años más tarde ofrendarían la vida en el al-
tar de la Patria naciente.

El	legado	educativo
No vio el sabio Mutis terminada y mucho menos 
publicada su obra monumental; aun en la actuali-
dad y con los recursos de la investigación contem-
poránea, las selvas colombianas esconden precio-
sos secretos botánicos que la ciencia moderna no 
ha sido capaz de desentrañar, ni siquiera contando 
con la feroz avidez de los grandes conglomerados 
farmacéuticos; mucho menos podía hacerlo la tec-
nología de los siglos XVIII y XIX.

Aun así, este esfuerzo pedagógico produjo en-
tre 6.000 a 7.000 láminas de plantas nativas, her-
barios cuyos pliegos llegan a la cifra de 20.000, 
además de abundantes colecciones minerales y 
animales, y numerosas observaciones astronómi-
cas y climatológicas.

Durante la Reconquista, los mate-
riales científicos reunidos con tan-
to trabajo fueron embalados y en-
viados a España, sin que quedara 
rastro en el país de tan valiosa re-
copilación.

No contento con esparcir la luz 
de la Ilustración en estas tierras, 
Mutis donó sus libros para que sir-
vieran como base de la primera bi-
blioteca pública de América Latina, 
la Real Biblioteca Pública de Santa 
Fe, que, a su vez, es ilustre antece-
sora de la actual Biblioteca Nacio-
nal; y en 1802 inició la construc-
ción del observatorio astronómico 
de Bogotá, el primero en su géne-
ro en Sudamérica. En ese recinto se 
llevaron a cabo las reuniones clan-
destinas que desembocarían en la 
declaración de libertad de la Nue-
va Granada. En 1815, el Observa-
torio fue saqueado por las huestes 
de Bolívar.

La violencia también se ensa-
ñó con la obra pedagógica de este 
científico singular: lo más florido y 
granado de sus discípulos fue obli-
gado a pasar al paredón para ren-
dir la lección de la libertad ante 
el severo profesor Morillo. A pesar 
de conocer el tema con suficien-
cia, todos los estudiantes fueron 
reprobados.

José cElEstino bruno MutIs y bosIo,   MaEstro DE PrócErEs
Desde 1762 y hasta su muerte, fue Mutis cercano a 
las cátedras del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, su vinculación más conocida con insti-
tuciones docentes; pero poco se sabe de su intento 
–entre los años 1768 y en 1774– de establecer una 
universidad pública en Santa Fe de Bogotá.

En 1763, cuando ya ocupaba la cátedra de ma-
temáticas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, expuso a Carlos III su plan para empren-
der la confección de una Historia Natural de Amé-
rica, y antes de obtener el consentimiento imperial, 
se afanó en ampliar sus conocimientos en ciencias 
naturales por medio de investigaciones mineras en 
la jurisdicción de Nueva Pamplona, y en la mina 
de Nuestra Señora del Rosario del Cerro del Sapo. 
Como fruto de sus peregrinajes por el país, en 1772 
descubrió el árbol de la quina.

Pero sólo en 1783, veinte años después de haber 
solicitado la ayuda del déspota ilustrado, lograría el 
Sabio la aprobación para iniciar su obra magna. Un 
brete político causado por el forcejeo existente entre 
el Virreinato de Perú y el de la Nueva Granada logró 
la aprobación de la Expedición Botánica por parte 
de la Corona; pues el arzobispo-virrey Antonio Ca-
ballero y Góngora necesitaba con urgencia restaurar 
la fidelidad de los criollos granadinos, y para ello se 
valió de autorizar el establecimiento 
provisional de la Expedición Botáni-
ca, notificando al Ministro de Indias, 
su jefe inmediato, que si España re-
husaba el proyecto, él lo financiaría: 
tan indispensable consideraba el Ar-
zobispo la nueva institución para ga-
rantizar la gobernabilidad.

Pero, no fue la casualidad o el re-
conocimiento al mérito científico lo 
que puso al gaditano al frente de la 
Expedición. Acontecía que Mutis era 
el lazo de unión entre las dos faccio-
nes que se repartían la escena polí-
tica en la Nueva Granada: era con-
fesor del Virrey, por tanto estaba 
ligado al Establecimiento, y además, 
sostenía estrecha amistad con Fran-
cisco Antonio Moreno y Escandón, 
líder de la Ilustración granadina, que 
reunía a la élite criolla descontenta 
del gobierno español.

La Expedición significó para Mu-
tis treinta años de trasegar el suelo 
patrio, de vérselas con climas sofo-
cantes y de soportar largas jornadas 
por una tierra feraz de áspera oro-
grafía y vegetación densa e impla-
cable que no rendiría fácilmente sus 
secretos. El resultado de todo ello se 
condensó en una recua de 16 mulas 
que Francisco José de Caldas trasla-
dó de la región de Mariquita hacia 
Santa Fe, a la Casa botánica, donde 
continuó el complejo trabajo de cla-
sificación y de descripción.

Desde 1762 y hasta su 
muerte, fue Mutis cercano 
a las cátedras del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, su vinculación 

más conocida con 
instituciones docentes; pero 
poco se sabe de su intento 
–entre los años 1768 y en 
1774– de establecer una 
universidad pública en 
Santa Fe de Bogotá.
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Maestros navegantes

Plan DEcEnal DE EDucacIón
http://www.plandecenal.edu.co

El Ministerio de Educación, en su página del Plan decenal, ha recibido 7.530 
propuestas de todas las regiones del país para mejorar los procesos de apren-

dizaje y evaluación educativa en las aulas de clase.
Esta consulta por medio de Internet es un mecanismo de participación para 
que los ciudadanos de todo el territorio nacional respondan a cinco preguntas 
orientadas a recibir aportes sobre la manera como se podría mejorar la evalua-
ción de aprendizajes.

El proceso se enmarca en la campaña ‘El Plan en Acción, 2008 año de la 
evaluación’, que lidera el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito 
de movilizar a la comunidad educativa y a la sociedad en torno a la discusión 
sobre las formas de evaluación y calidad de la educación en el país.

la WEb QuE Evalúa
La evaluación, tema fundamental en la educación, está presente en la Web en páginas como 

la del Plan Decenal de Educación, que reporta la recepción de miles de propuestas sobre 
evaluación. La Universidad del Valle ofrece un conjunto de recursos para hacer de la evaluación 

una práctica consciente; mientras que la OEI brinda un curso en línea sobre evaluación.

unIvErsIDaD DEl vallE
http://objetos.univalle.edu.co

Este conjunto de recursos aborda la evaluación como una práctica consciente y necesaria 
en todos los procesos educativos y en educación. El material se concentra en la explica-

ción de los elementos que intervienen en el diseño de una evaluación, como la definición 
de instrumentos, parámetros y criterios, sin dejar por fuera los aspectos normativos que re-
gulan en Colombia los procesos evaluativos en educación formal y no formal. La temática 
se desarrolla a través de textos expositivos, casos simulados, diagramas, lecturas adiciona-
les, ejercicios reflexivos y juegos.

cEntro DE altos EstuDIos 
unIvErsItarIos DE la oEI
http://www.oei.es/cursoevaluacion.htm

El Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI tiene el objetivo de con-
tribuir desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación 

la Ciencia y la Cultura, OEI, a fortalecer y a mejorar la calidad de los procesos 
de modernización de la administración pública.

Los objetivos del Curso en línea de evaluación educativa están encamina-
dos a favorecer el mejoramiento de las capacidades técnicas en la evaluación 
educativa. El Curso propone facilitar la capacitación de profesionales de la edu-
cación en las áreas básicas de la evaluación educativa, así como fortalecer la 
formación de los equipos técnicos de los sistemas nacionales de evaluación, fa-
vorecer el mejoramiento del desarrollo de los dispositivos técnicos de evalua-
ción y promover el intercambio de experiencias entre los participantes.
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Para nuestros lectores

MartHa cÁrdEnas giraldo. 
grupo dE lEnguaJE bacatÁ

El libro Vivencias, debates 
y transformaciones con-

memora veinte años de tra-
bajo del Grupo de Lengua-
je Bacatá. El título condensa 
nuestro vivir, nuestro trasegar 
por la pedagogía, iniciado en 
una época maravillosa para el 
magisterio colombiano, como 
fue el Movimiento Pedagógi-
co en las décadas de 1980 y 
1990, cuyo propósito era ge-
nerar entre los maestros co-
lombianos la reflexión sobre 
la función y el compromiso 
de la escuela y el educador 
en nuestra sociedad.

Desde entonces, promovemos el estu-
dio y el debate alrededor de la peda-
gogía y el lenguaje, y de manera par-
ticular, de la lectura, la escritura y la 
oralidad; todo ello aunado con la inves-
tigación y la formación de maestros.

En estas memorias mostramos 
nuestro camino y las múltiples trans-
formaciones que nos sitúan dentro de 
la comunidad académica, puesto que 
en ésta hemos entretejido momen-
tos de nuestra historia con reflexio-
nes acerca de temas primordiales en 
la vida de la escuela y de la pedagogía 
en nuestra ciudad, como reflejo de lo 
que sucede en el país.

En la actualidad, el Grupo de Len-
guaje Bacatá está constituido por una 
veintena de maestras del sector esta-
tal, entre las que se cuentan docentes 
en activo y pensionadas. Nuestra for-
mación académica es multidisciplinar 
–hacen parte del grupo licenciadas en 
lengua castellana, en preescolar, en 
básica primaria, en sociales, en cien-
cias y profesionales en psicología–; y 
nuestra actividad docente se realiza 
en distintos niveles de la educación: 
preescolar, básica primaria, secunda-
ria, educación media y universitaria.

Somos un grupo femenino, aunque 
hemos contado con la participación 
esporádica de algún maestro. La con-
vivencia en el Grupo nos ha permiti-
do compartir momentos significativos 
en la vida de cada una de las integran-
tes, tanto alegrías como tristezas. Vi-
mos nacer y crecer los niños y niñas 
que acompañaban muchas veces a su 
mamá a las reuniones de los sábados 
por la tarde. Asumir múltiples tareas, 

tanto profesionales como domésticas, 
nunca nos impidió reunirnos, leer, es-
cribir y acompañar el proceso de otros 
maestros. Esto muestra que sí es posi-
ble romper con la rutina del hogar y 
vincularse a proyectos profesionales, 
con el profundo interés de convertir 
el aula en el lugar deseado, apetecido 
por nuestros estudiantes y por noso-
tras mismas; ya que la educación era 
y es nuestra elección para transformar 
nuestro tiempo histórico en una época 
de construcción de conocimiento, jus-
ticia social y felicidad individual.

Pedagogía	a	16	manos
Vivencias, debates y transformaciones 
es el recuento de nuestra conforma-
ción como colectivo, de la estructu-
ración conceptual y la práctica peda-
gógica, y muestra que las utopías son 
posibles, aquí y ahora. Desde tiempo 
atrás soñábamos con escribir este li-
bro, con reconstruir nuestra memo-
ria; y nos preocupamos por elaborar 
un archivo que consignara lo que leía-
mos, lo que discutíamos, escribíamos 
y hacíamos. Nuestro interés se cen-
tró, después de veinte años, en escri-
bir esta experiencia para ofrecerla a 
otras maestras y maestros, no sólo por 
sus avances y sus aciertos, sino tam-
bién por sus incertidumbres, sus dife-
rencias y sus dificultades. 

Memorias del Grupo de Lenguaje Bacatá

vivEncias, DEbatEs y transforMacIonEs

No fue fácil escribir esta obra, más 
cuando se hizo a varias manos: fui-
mos ocho las personas que nos dimos 
a esta tarea. Sin embargo, los textos 
fueron leídos por todo el Grupo, y re-
cibimos aportes de cada una de sus in-
tegrantes. La última parte del libro re-
coge la experiencia lectora y escritora 
de la mayoría de las integrantes; por 
todo lo vivido valió la pena escribirlo.

También contamos con la colaboración 
de personas ajenas al Grupo, lo que 
muestra la veracidad de la afirmación de 
que la escritura es un tejido que se cons-
truye socialmente. El texto fue y vino a 
través de múltiples voces que aportaron 
y enriquecieron su contenido. Esto debe 
enseñarnos algo a nosotros, los maes-
tros, que muchas veces pretendemos 
que nuestros estudiantes produzcan un 
escrito con sólo decirles: “Para la próxi-
ma clase, escriben tal cosa”.

Aportes	de	la	obra
Vivencias, debates y transformaciones 
es un libro dedicado en especial a las 
maestras y a los maestros, es una ex-
periencia de la que se puede apren-
der, para realizar la labor como educa-
dores y formadores de otros maestros, 
y muestra las posibilidades de cualifi-
car una práctica pedagógica, de evi-
denciar múltiples caminos para con-
solidar una escuela que enseñe a leer, 
escribir y hablar.

También muestra cómo construir 
y fortalecer un grupo a través de mu-
chos años, superando los problemas 
que plantea la interacción de varias 
personas durante largos lapsos.

Los funcionarios de la educación, 
en especial, encontrarán en este tex-
to una muestra fehaciente de cómo 
un puñado de educadoras, sin más re-
cursos que su inteligencia y tesón, lo-
graron consolidar un grupo de trabajo 
que aporta al país en el desarrollo de 
la intelectualidad; hecho que contra-
dice frecuentes generalizaciones que 
subvaloran a los docentes.

Podemos concluir que esta expe-
riencia de veinte años ha sido el proce-
so de formación que hemos vivido con 
más coherencia, entre las lecturas, la re-
flexión, los debates y la práctica. Hemos 
tejido una relación afectiva entre noso-
tras y la vida educativa, que nos ofrece 
fortalecimiento personal y profesional. 
No ha sido fácil, pero, como hemos se-
ñalado, hemos aprendido a superar las 
dificultades y manejar los conflictos, 
como parte del desarrollo en la convi-
vencia con las integrantes del Grupo.

Es para nosotras motivo de profun-
das emociones brindar a los maestros 
este libro, resultado de decididos es-
fuerzos y de agudos pero entrañables 
debates; de recorrer caminos inciertos, 
resbaladizos, pero con un norte claro: 
los pequeños cambios de la vida de 
todos los días en la escuela, tarea que 
vale la pena continuar.

El apoyo del IDEP 
en esta tarea 

fue fundamental, 
nos puso límites 

en el tiempo y los 
tiempos fueron 

“robados” a otras 
actividades.

El apoyo del IDEP en esta tarea fue 
fundamental, nos puso límites en el 
tiempo y los tiempos fueron “roba-
dos” a otras actividades, como escri-
be Pennac: “El tiempo de leer es siem-
pre robado (de la misma manera que 
lo es el tiempo de escribir o el tiempo 
de amar)”.
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Con la entrega de los Premios a la 
investigación e innovación educa-

tiva y pedagógica queremos estimular, 
ante todo, el trabajo intelectual de los 
maestros en la escuela, y las experien-
cias que han desarrollado en la práctica 
a lo largo de toda su vida laboral, que 
han sistematizado y ahora comparten 
con nosotros.

Estos Premios se conceden en las 
categorías de innovación y de investi-
gación: la investigación es, quizá, un 
trabajo más pausado, desarrollado en 
silencio y al interior de las escuelas, y 
cuyos autores han logrado –en muchos 
casos– comprobar los resultados de las 
experiencias sistematizadas. Hay que 
destacar aquí el exacto rigor metodoló-
gico y teórico, que ha logrado propues-
tas prácticas que consideramos de gran 
peso específico. La innovación, por su 
parte, es un trabajo que muchos maes-
tros hacen en las aulas.

En ocasiones, la línea que divide 
estas instancias educativas es borrosa, 
pero, podemos considerar que la inno-
vación es más didáctica, más práctica, 
y que resalta la experticia del maestro 
en cuanto a los niños, niñas y jóvenes 
como referente investigativo.

Por ello, la labor en estos campos de 
conocimiento puede convertirse en pa-
radigma de lo que es el ejercicio de la 
investigación en la escuela.

Con la satisfacción de desarrollar aportes decisivos 
para la educación en la Capital, aparecen los represen-
tantes de los equipos de trabajo que crearon los diez 
proyectos seleccionados. La fotografía fue tomada en 
el Hotel Casa de la Botica durante la recepción ofreci-
da por el IDEP a los nominados. 
De izquierda a derecha, Ángela María Velasco B., Pilar 
Albadán Tovar, Sandra Isabel Enciso Galindo, Ruby 
Esperanza Arias Cadena, Olga Lucía Jiménez Silva, 
Carmen Rosa Berdugo, Ana Brizet Ramírez Cabanzo, 
Abel Rodríguez Céspedes, secretario de educación del 
Distrito Capital, Sandra Ortiz Ariza, Juan Carlos Sán-
chez Gaitán, y Gabriel Enrique Sarmiento Barrera.

la sociEdad DEbE rEconocEr El trabajo DEl DocEntE

Álvaro H. Moreno Durán, 
Director del IDEP, dirigió 

estas reflexiones a los 
maestros autores de los 

diez proyectos ganadores, 
durante el almuerzo 

ofrecido a los docentes 
en el Hotel Casa de la 
Botica, el 20 del mes 

pasado, horas antes de 
conocerse la decisión 

del jurado. La recepción 
contó con la presencia 
de Abel Rodríguez C., 

Secretario de educación, 
las directivas del IDEP y 

periodistas de algunas de 
las empresas informativas 

de la Capital.

Por otra parte, con estos Premios busca-
mos que en toda la comunidad educa-
tiva y en la sociedad en general se re-
conozca la importantísima labor del 
maestro en la transformación educati-
va, y, por lo tanto, en la transformación 
y evolución de la sociedad.

Pero, lo más importante es que dicho 
reconocimiento tenga validez fuera del 
gremio, es decir, que exista reconocimien-
to por parte de la sociedad en general.

Este reconocimiento simbólico va 
acompañado de un reconocimiento eco-
nómico, que es posible gracias a la ges-
tión del Concejo Distrital y a la inversión 
en capital humano y en capital económi-
co de la SED y el IDEP, y que sin duda 
servirá a los maestros galardonados para 
continuar una labor que, además de tiem-
po, requiere de recursos económicos.

rEconociMiEnto a los MEjorEs

El trabajo de selección realizado por 
el jurado externo y los comités acadé-
micos del IDEP y de la SED no fue fá-
cil, dada la calidad y pertinencia de las 
propuesta presentadas.

Los proyectos seleccionados serán 
publicados en un libro, en la biblio-
teca virtual y en los medios impresos 
del IDEP, como Magazín Aula Urbana 
y la Revista Educación y Ciudad.

Finalmente, quiero expresar el de-
seo de que esta relación entre maes-
tros premiados e instituciones no se 
detenga, sino que, junto con los inves-
tigadores premiados el año anterior, 
construyamos una red de investigado-
res que siga adelante con este proceso 
de investigación y de innovación, defi-
nitivo para elevar la calidad de la edu-
cación en la Capital.
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Álvaro H. Moreno Durán, Director del IDEP.
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