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¡EN ESTE NúMERO! 

¿La ciudad espacio 
educativo sin explorar? 

CaJ.t W!l más lo urhano es tema traS\.'cn
dcntal para la gente. Lugares que quizás 
no han sido lo uftcicntcmcnte 
aprovechado(\ como escenarios para 
nuevos aprendizajes. 
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Mejores aliados que el 
tablero y el tnarcador 

: PLANEACIÓN EDUCATIVA 
• • • • • • • • • 
• • : , 
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l,(JS educadores recurren a propue la de ¡J/aneación zlter~ .. ¡···················· ........ . 

• 
• • resultados significa ti? o para la ·nstitucior l . 

A través de la maeia de lo títeres se : 
~ . ········································~····~···································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .. ,.. . . 

logra despertar en lo niño\ la fantasía. la : 
• 

reflexión y e detectan problema en los : 
• 

Por 01ana Maria Prada Romero 

pequeños que de otra forma , ería difícil 
abordar. 
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¿,Forn1ar en valore a tra
vé. de lo.. medio de co
rnunicación? 
EIIDEP ha \enido dc,arrollando un pro
} ccto en el cual se aborda lo· medio de 
comunicación como detonantes catártico 
para hacer C\idente lo conflicto ocia
le", para 'enúlarlo y para pcnnitir la 
crcución dr escenario de confrontación y 
di.! con,trul'cion de t•onsensos. La$ pági
nas de tlula Urbaua dan la bienvenida u 
una erir donde eiiDEP pre enta su pro
grnmn de formac16n en \aJore utilizando 
estrntegta mulumedia. 
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l1Ca<:Jor71 Soc,aJ.-Penodlsta 

: La planeación no es para perder la 
• 
: cabez.a, sino par:a ponerle cabeza de 
: manera sistemática a las institucio-
• 
: nes y asr mejorar la calidad de la 
• : educación. Se trata de partir de un 
: diagnóstico de sus debilidades. for-
• 
: talezas, amenazas y oportunidades, 
: proyectándola al futuro en el corto, 
• 
: mediano y largo plazo. AJ respecto 
• : se plantea que sea cual fuere la es-
: trategia organizacional que imple-
• 
: mente un centro educativo la pla-
• : ncación aporta parn hacer procesos 
: conscientes, susceptibles de ser 
• : controlados y evaluados. Además, 
: con la participación de la comuni-
• 
: dad, se brind:m oportunidades para 
• : que se reflexione sobre el presen-
: ce y futuro. comparta información 
• : que de otra manera no hubieran co-
: nocido, dirima diferencias, negocie 
• 
: acciones relacionadas en su trabajo 
• • y, sobre todo, evalúe las interaccio-
• 
: nes de la institución con el contex-
• : to social, económico y político. 
• • • 
: Si bien se ha llegado a pensar que 
: la misma planeación no tiene aside· 

ro en la escuela porque se mantie
nen las estructuras tradtclonaJes. 
muchos colegios han logrado apro
ximarse a ésta para pensar no solo 
en lo administrativo, smo en el Pro-

yecto Pedagog¡co lnso
tucionat. 

En la actualidad una 
gran mayona de las ms
tJtuctones realrzan pro
cesos de planeadon, no 
todos basados en e 
concepto tradtaonal de 
planeación estratégaca 
aplicada en otros opos 
de orgamzac&ones. 1 
de<:1r de algunos educa
dores, ésta aunque les 
ha portado algunos 
elementos. no la const
deran como una herra
mienta que de cuenta 
de todos los procesos 
que hacen parte de a 
v1da IOstJtuc ona educa
ova ya que a tarea de 
educar escap n m~ 
chas o as1ones as 
medtciones actas y 

su finaltdad no es sacar 
productos Por eso. han recurrtdo. 
sm descartarla, propuesw de 
planeaaon alternativa que rr'OJen 
resultado sigmficauvos. 
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tro con el futuro 

La .c\soci<lcton Colombtana para 
el Avance de a Ciencia (ACAC) 
ha programado Conferencias sobo
unos en el A.udttono Leon de 
Grerff de la Univers"dad Nacio
nal. para el pnmer semestre des
de el 26 de febrero hasta e! 1 O de 
U'1 o y para el segundo semestre 
desde el 22 de julio hasta el 28 de 
ocrubre. 

Los niños y la radio 

Colorin Colorod1o, espacio que bus
ca recrea ... y entretener a los n•
ños a tra.ves de una programación 
variada con mus1ca y cuentos que 
promueven su pantcipación y fo
mentan l.a formación ecológica y 
los valores humanos Esta emiso
ra abre sus puertas para que los 
ntños de pnmero a tercero y los 
de cuarto a sext:o grado visiten 
sus instalaciones. Env1ar la soltcr-

-----------------------------------------------------. 
tud con anticipacton al fax 
2683100-3378437 Correo Elec
tromco colonn@caracol.com.co 

Centro de documentacion 
sobre infancia 

• • y (OmUDICOUOO 

El Proyecto de Comunrcocion poro lo 
in(onoa pone a disposición de la 
comunidad educatJva textos tm
presos-revrstas. boletmes y colec
crones, ademas de matenal visual 
que puede ser consultado en el 
Centro de Documentacrón. y utt
lrz.arse a traves del servicio de 
consutta y préstamo. Informes en 
los tels .. 2252287-2508125. Av 
(Cra.) 68 No. 64- O 1 Piso l. 

Museo para ver y .•• tocar 

Realizado por la Universidad Na

cional de Colombia, el Museo de lo 
Cienoo y el Juego busca que sus vi

srtantes -grandes y chicos- pue

dan mantpular sus monta¡es libre-

mente, expenment<H, 1ugar y acer

carse a la ciencta. de una forma di

vertida y amena. Este proyecto 

ofrece· visitas a la sala Interactiva: 

exposiciones permanentes, tem

porales, itinerantes y ambulantes, 

talleres. formacion, asesorías, 

recreo, diseño y construcCJé>n de 

monta¡es interactivos, investiga

ctón, salud. etc. Mayores informes· 

Universidad Nacional de Colom

bia . Facultad de Ciencias. tel. 

3687541. Correo Electrónico re
creo@ciencias.unal.edu.co 

.;La calle: sí'mbolo 
de la ciudad, cauce 
del progreso. camino 

deljiauro.'" 
En: Ciud:ld. edtJ<",..,.\n y eu • ~ M~..e y liogo(iil 
1916-/ 'JSO. mvestlga.ción de Cartos Em~~tol 

Noguera, Jorge Ortando Cll.strO y Aleiand1"01 
Alvarez GaJI,Pgo.f 

L------------------------------------------------------- ----- ________ __, 
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Yivir en la ciudad 
con calidad 

La edJCa-.Jón :m biental no ólo .,e reiiae a 
la '-onservacrón de especie \ Cf!ctaJe, y ani
maJe, \a más allá. e preocupa por ~recto.; 
re :J..-tor.ado con J.. com \\'ene m de la ciu
dadanía en meJore~ con<hcmoes de \ 1da. 
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Maloca un espacio para la 
re~olución de conflictos 

El Cokg10 San Franmco Je Ciudad Bolí
var encontró un espacio en donde sus alum
nos dialogan p.1ra ~olver su' diterenc•a~ 
) e:-. punto de encuentro Jc las cultura a las 
que pertenecen h1' poblaJore\ de e~ta zona 
de )a CIUdaJ. 
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S e cciones fijas 
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Entérese. .. 
Senderos de la 
memona ... . . 
Recomendados 

. . . 1 8 
21 • • • • • • • • • • 

Aproxin1ar las experiencias 
diarias a la enseñanza 
de la física 

Mae,uo'. ec;mdiante~ e in,·c.,ligadore-. de la 
~ 

Unncr,uiad Nacional desarrollan una in\es-
ugacJOn financiada por el IDEP, con el fin 
de acercar la en~ñanza de la fí,•~a a la\ 
'¡, coc1a' de lo~ jó' ene\ El resultado e~ la 
producc16n de doce 'Jdeos sobre la matcna. 

16 
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ACTUALifJAD 

PRIMERA ENTREGA 

El IDEP Y LAS ESTRATEGIAS MULTIMEDIA 

, 
armar en va ores a traves • ¿ 

e comunicación? os me_ los 
• • 

. . ...... --·· ... ·······-·· ... .. . .. .. -· ................ ····-·····-·- .. . .. _ . . . .. . . . . ... 

Lo valores atraviesan ) definen los actos 

cottdianos de /{)s ~eres humanos. De acuerdo con 

ellos se justifica la guerra, el amor, los diálogos, la 

risa. Gracias a ellos se establecen tradiciones y se 

perpetúan infami.as o bondades. Su e.xi.stencia en la 

t ida humana nace en el mismo lugar en que 

nacen, por ejentpln, el cuidado de un recién nacido 

l . 1 o a agresu5n. 
•••••••••••• .. ••• •••••••••ot<~••••••• •••••••••••••••••n••••••••n•ouo••••••••••ouoet •••••••• •••••••••••• oootouooott oo 

Asistimos a un urgente despertar 

del interes social sobre la forma

ción en valores. A diario encontra

mos preguntas acerca de la ética y 

los comportamientos de los ciuda

danos de una Nación, cuyo estado 

natural parece ser la crisis. Las re-

aprendizajes 
• que se quie-

ran lograr. 

Apre di 
y edios 

flexiones - y últimamente la aedo- Cuando es 

nes en formación en valores - na

cen. sin duda. de la profundidad de 

la crisis presente en la soCiedad co

lombiana. De manera muy cons

ciente ha aparecido la pregunta 

acerca de cómo formar valores de

seables en las personas. En parte, 
este cuestionamiento le ha corres

pondido. por supuesto, al sistema 

educativo. Los valores, en combina

ción con los instintos básicos dan 

lugar a la civilización y permiten la 

definicion de la cultura. 

Si hablar de valores es difícil. hablar 

de formación en valores lo es más 

aún. En los valores se encuentran los 

núcleos ocultos de las actuaciones 

humanas. Sabemos que en pedago

gía se debe usar una metodología 

adecuada y herramientas tecnológi

cas según los procesos y niveles de 

• necesario 

memor~zor, 

se utiliza co-
• mo estrategia 

metodológico 
lo repetición; si 

por el contrario. 

se desea desarrollar 

una destreza. se se

lecciona una estr.lte

gia de prácticos conti
nuos hasta lograr unos 

niveles de competencia 

aceptables: cuando se 

quiere enseñar a soluCio
nar problemas, se plan

tean situaciones abier

tas. incompletas, con 

problemas, y se mane-

ja el onális1s multicau
sol y los principios 

de cousal1dod y aso-

-. 
. . . ' 

AULA 
rbana 



ooao . .,, e b squcda de estratc-

g.as de sol oo 

En e apre d za e de a soluc on de 

problemas t' sten vanos n clc.s 

Po una parte encontramos que en 

a formaaon de estud ames o pro

re.sores se usa un con unto de pro· 

b emas Jamados cerrados Se trata 
de aq e o~ que quteren le"'a al cs
tud a.nte o a pro eso"' a reconstrU r 
proh e.mas res eltos po la c1enc1a 

o la cecnolog a. cuyo proceso •m
p c:a un terrc o de refl 10n donde 

todos os e ementos que Intervie
nen a *J; a que el resultado espe
rado :oa so conoodos 

Po ta otra parte encontramos los 

prob emas obi rtos cuyo campo de 

refleXlon tmpl e<~ elementos no defi

n bies n termmados smo en per

manente transformacron Se trata 

Ciw os prob emas que plantean la 

convtVenc1a el desarrollo soc1al y la 

rea rzaoon and1" tduaf 

Dentro de a soluaon de los pro

b emas aotertos ex ste aun otro 

A C TU AL I DA D 

campo que, aunque hace par·te del 

m ' n o. debe d fcrcnc1arse por sus 
1mplrcacrones -e tr.\ta de Jos pro

b ernas e ttcos tstos plantean un 

campo de rcfle.xrón donde los ele

mentos son sub¡euvos y dcpendtcn

tes de ta cultura. donde la validez de 

cada una de las Hneas de cntr.\da y 
de salida dependera del momento 

rultu ral. h1storrco y econÓmiCo que 
se v¡ve. La re lauv1dad es la unica re· 

gta permanente en su constdera

c•on. Por lo tanto, cualquier acc1ón 

en su campo 1mpl1ca la co nstruc

oon de la realidad basada en una 

dec1sr6n relatiVa a las cond1c1ones 

que la rodean 

S e f y valores 

la prohrbroon de mat.1r, de vivir en 

poltgamia, de cometer incesto, así 

como numerosas prohibiCIOnes so

Ciales ) tabús son en fi n. el resulta

do de deets1ones que adqUieren va

lo r en canco se conv1erten en reali

dad socral gractas a la voluntad de 

qUienes, algú n dia, la.s ado ptaron en 

nombre de la cultura y usaron los 

mstrumento s que leman para vol

verlas soc1ales. 

S1 el planteamiento de los proble

mas é ticos es compleJo, ello se re

fleJa en la multtples facetas del tema 
de la formacion de lo s valores éti

cos . Por lo general. cuando se hacen 

e¡erciCtos de formactón de valores 
se uttltzan dos csc.rateg1as: por· un la

do hay alguien. en nombre de la so

ctedad. llamese Iglesia, Estado o Fa
milia. que intenta convencer inicial

mente a sus congéneres de asumir 

una determinada conducta, para 

despu~s obligar, asegurando por 

medto de sanciones. su cumplimien· 
to. Se trata de mecanismos muy 

s1mples. pero sobre ellos se han 

sostenido varios s1glos de cultura. 

En una d1alect1ca bipolar primero se 
da la instrucción y después se castt

ga o premia la conducta. 

Lo culturo y lo forma<ion 
en valores 

Las alternativas conocidas y proba

das culturalmente en formación de 

valores con los niños y los JÓvenes. 

como el reconocimiento y valora

don de los héroes nacionales, la re

lae~on de fábulas, el conocimiento 

de parábolas. dichos. refranes y le

yendas que tienen por obje(O mo-

delar conduct.1s por med1o del 

e¡emplo, pterdcn su potencaa y sen

tido cuando las costumbres que 

promueven no ttenen ntngun valor 

soc1al dentro del contexto donde 

se proponen. 

Por ello. la formación en valores no 

puede basarse exclusivamente en 

los procesos tradicionales. donde 

algu1en ttene el poder de impartir 

sobre otros el conocimiento y las 

reglas acerca de los valores social

menee acepudos y respetados. 

Es en la referencia de los actos y 
conductas de cada ser humano en 

donde realmente se midan los pro

cesos de formación en valores; una 

de la maneras de construir esa refe

rencia es enfocar las situacaones 

problemas que reflejen la expresión 

de uno u otro princ1pio de conduc

Cl. En otras palabras. convertir en 

problema u objeto de estudio la vi

da cotidiana, para que mediante el 

ejercicio de encontrar salidas se re

construya y valide~ nuevamente, un 

conjunto de valores. 

Las dos opciones son válidas y fun

cionan de manera complementaria. 

en la medida de sus posibilidades, de 

manera que se debería contar con 

ambas cuando se trate de diseñar 

estracegaas de formación en valores. 

Aprendizaje y 
Metodologías 
Cuando es necesario memorizar, 
se utilrza como estrategia meter 

dológteo lo repetioón; si por el 

contrario. se desea desarrollar 

una de~zo, se escoge una es

trategia de prácticos contmuos, de 
repettaón. hasta lograr unos nive

les de competencia aceptables; 

cuando se qwere enseñar a solu
oonor problemas. se plantean si

tuaciones ab1ertas, Incompletas. 

con problemas. y se maneja el 

onáftsts multkausol y los princi

pios de causol1dod y osoc1odón. en 

la búsqueda de estrategtas de 

solución. 



Sin embargo. cuando el grupo en el 
cual se pretende trabaJar no acepta 
los valores en que se soporta su or
den soc1al -porque encuentra una 
enorme d1stanc1a entre la v1da coti
diana y la veda de qu1cnes promue
ven d1chas conductas- cuando esas 
conductas son mapltcables a su 
ex1stenc1a porque amenazan princi
pios más profundos como la super
vivenci:l o cuando no tienen sentido 
soc1al. la formación CJempladz.ante 
se encuentra en una terrible des
ventaJa ante otras estrategias de 
formactón 

Los edios de co u icaci on 
y lo ed cac1on 

la irrupctón de los medtos de co
municación mastva en la vida cott
d1ana de los seres humanos plantea 
múltiples ínter rogantcs. Su relación 
con la educacion y con la creación 
de modelos de comportamiento, 
actitudes y creencias es tan antigua 
como su poderosa entrada en la 
cultura contemporánea. Sin embar
go. son escasas las precisiones defi
nitivas elaboradas desde la academia 
o desde los propios medios acerca 
de la relac1ón entre los medtos de 
comunicactón y la educación. 

Por una parte, es claro que resulta 
muy difícil determinar con certeza 
el Impacto que ttenen los med1os 
sobre los comportamientos socia
les: no es facil responsab1hzar por 
tales o cuales actitudes a los discur
sos que circulan por ellos. En caso 
de que se aceptara que hay una re
lación de responsabilidad directa 
entre medios y comportamientos 
humanos, tampoco cx1ste claridad 
acerca de cuáles serían las estrate
gias más exitosas para lograr avan
ces en este campo. 

Volver o lo p dagog1a: 
medios , productos 
y oudie clas 

Entre qUienes consederan que los 
medios son ut1les en propositos 
formattvos ex1ste una d1scusion im
portante, centrada en el equilibno 
que deben guardar los componen-

Urbana 
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tes de una estrategia de educac1ón 
por med1os mas1vos Hay qu1enes 
sostienen que las tntenetones peda
gógicas deben ser las que aroculen 
y definan las cstn.1cturns del discur
so que se adaptara al med1o de co
mumcacron elcgtdo. 

De esta manera, se valtdan produc
tos en los cuales el 1ngred1eme pe
dagógico modela mensaJeS que se 
salen de las estructuras que el mer
cado de los med1os ha defimdo para 
cada uno de ellos, pero que prlvllc
gtan la transm1stón de conocimien
tos como estrategta comun1cat1va. 
En este grupo de productos encon
tramos las producc1ones destinadas 
a la formación a d1stancta donde el 
medio no es más que un soporte 
para los contcmdos curnculares. 

Así mismo, los programas de com
putador que sirven de apoyo a Cier
tas d1sciphnas. e mcluso nlgunas se
ries telev1sas de amplta difus1on. usan 
los medios como espac1os para la 
transmision de conceptos. dejando 
de lado las 1mplicac1ones narrativas 
que presenta cada lenguaje, bien sea. 
audiovisual, escnto o sonoro. 

Por otra parte existe otra postceón: 
los leng\Jajes desarrollados por los 
medios y su interacc1ón con los 
consumidores son valtosos y apor
tan. por sf m1smos, nuevos elemen
tos en el proceso de for;macron y 

aprendizaJe. Desde esta concepción 
se propone adoptar los frnes pedogó
grcos o los estructuras y formas narra
tivos ex1stentes. Esta posición unpltca 
un trabajo más cercano con los es· 
pecialistas y los lenguajes propios 
de los medios. 

Experiencias pr vias 

En Europa existen vanas expenen
Cias en este sent1do. El Channel 
Four Learnlng de Inglaterra ha con
seguido adaptar la estructura de los 
cuentos infantiles -tradrce6n amplia
mente d1fundtda entre los mños- a 
formas pedagóg1cas, srn perder los 
elementos esenc1ales de la forma 
narrativa. Ex1scen heroes. aventuras, 
sucesos con estructlJiñS d1 amat1cas 

Caja de Herramientas 
Vida de Maestro 
El proyecto de formac 6n en va o 
res del DEP - Vida de Maestro uti 
hza los medtos de comun cac16n en 
d1versos formatos mpresos v1 
deos así como un senado de tele 
v1s1ón con estructuras narrativas 
fam1hares a la audiencia con enfa.s1s 
en la cot1d1anldad soCial y cultural 
La Ca¡a de Herrameenw Vida de 
Maestro 1ncluye: los 1 O capttulos 
del Senado Franosco ~1 MatematJco 
la serie ed1tonal Vtdo de Moest~o 

defimdas y ademas, ¡unto a todo 
ello, una intencron pedagógica que 
generalmente aparece en forma de 
pregunta. 

Por supuesto, los programas de te
levislon no sólo van acompanados 
con publicaciones que retoman las 
narractones con una alt1s1ma calidad 
gráfica, sino además con cartillas de 
uso para los maestros. en las cuales 
se sug1ere a los educadores el ma
neJo del material para lograr los fi
nes esperados. 

En latinoaménca se han desarrolla
do expenendas s1m1lares usando 
como base la telenovela. lnclu1r es

tructuras narrativas de alto consu
mo asegura fa famdrandad de la au
dienoa con el genero y. en conse
cuenCia. una rápida aceptación de 
los productos. Méx1co ha reahzado 
vanas producciones en ese senodo 
y en Colombia han extstido algunas 
propuestas similares: Santo Mono del 
Olv1do. producida por la compañia 
estatal Audiovisuales, Lo JUngla de os
(alto. patrocinada por la Alcald1a Ma
yor de Santa Fe de Bogotá y El Rm
con del Cuento produc1da por el Mt
niSteno de Educadon Nac1onal. se 
encuentran entre las expenenaas 
más receentes. El proyecto de For
mac1on Permanente de Docentes 
del IDEP uohza los med os en am
bos seno dos, al consederar que estaS 

metodologtas se complementan 

En relac1ón con la formac1on en va
lores. en los med1os aparecen por 
lo menos dos poste1ones. La pnme-

on d b os os wleos 
dodes qu~ ensenon con el r egtsa o 
de o em na os temúicos llew
dos a cabo en ef nstJtuto desde 
nales de 998 y durante 999 Es
te conJunto mutdmedia se apoya 
con una Gu a Pedagógic:a para su 
uso. En las slgueentes ediciones de 
Aula Urboae so. 
bre la socialiDaón de este Pro
yecto que tendrá upr a partf de 
mayo del ano 2000 

ra de qu enes prensan que os me
dios pueden mostrar y reforzar 

conductas sooa mente deseables 

por med1o de la creacton de arque
ttpos de comportamiento, heroes 
ép1cos, reconscrucc1on de persona
Jes h1storrcos, presentac1on de pro
blemas dv1cos, entre otros asuntos 
que refleJan una pos1c1ón eJemplan
zante en relac1on con la formac16n 
en valores De otra parte. existe la 
1dea segun la cual defimavamente el 
papel de los med1os no es modelar 

conductas, s1no serv1r de detonan
tes caárocos de tal forma que os 
conflectos socia.les se evtdenoen se 
ventilen y permitan la creaoon de 
escenarios de confrontac on y 
construca6n de consensos. E pro
yecto deiiDEP se encuentra cerca
no a esta metodo ogta. 

Tonudo delarticu o Horom~e~~tas poto for· 
mar en valores elaborado por C emenaa 
Ch¡appe y Franctsco Montana para el ibro 
Volver o o pedoA'o Nuevas rutas en lo fot
modón en valores IOEP. Prensa Moderna. 
Santa Fe de Bogotá Noviembre de 1m 

E IDEP nforma a os maestros y 
maestras que hayan pagado su 
susc pdon a a colecc on edito

mi V da de Maestro que pueden 
acercarse -en horanos de ofici
na- a rec amar os 1bros nume
ros 1 a 1 O d1spombles en el al
macén del 1 DEP a parar del 1 
de febrero del año 2000 
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A fino es o Slf.lo X X ) las pnmeras de
codos de Siglo XX. Bogotá y Medel m 
com ?On n ráp¡¡Jo uan.sTtO de puebfo 
grande hooo o dad mooema. o se tra

to solamente de un proceso de creo
m enro :rronsforrnooon orquneaomco: 
odemas de a modem zooon y ensanche 
ae mfroestrucWra urbano alcantan-
adDs. z elt:c:útCO te é"onos med10s de 

transporte oSIVO > del rrff.muenw 
are erooo de su pob ooon -partiCUlar· 
mente desde o decada de os años vem· 
re- o !g<mOS seaores de m élrtes locales 
de estas oudodes fUeron aprop1ondo va-
1m-es 1 óbaos mst.rumentos y (om1as 
nuevas mooemas de pensar y lwbr..or 
el espaoo urbano. 

Para evaluar hoy o que s1gnif1ca el es
paao públtco en a ctudad, es necesa-

o conocer un poco la h1stona de las 

grandes cruáades como Santa Fe de 
Bogota y Mede 1 n tDe donde nacen 

los espaaos publ e os' .,que ha sucedi
do con ellos a travcs de los años? y 
tCUa ha s do la reacc:10n de la escue
ta frente a su uso? 

Aula Urbana dralogó con Jorge Or
lando Castro y Car os Ernesto No
guera. tn'Yerogadores en htstOna de la 
eoucac O!l de la Soctedad Colombrana 
de Peaagogta Soco pe, qu1enes han es
tudrado amp ramenre el fenomeno oe 
b ctudad .como espaCio educaovo 

Carlos: 2 comrem.os de este srg o la 
escuefa y la famll a eran las dos nstJ
tuc.lones fundamemale:; ae educ::acion 

y SOCial IaCIOO Este espaCIO urbano 
adqu ere unas carac:tenst.tcas Impor
tantes frente a ese nuevo habrtantc 
de a e udad 

Bo,goa y f-íedel n eran c1udaoes pe-

DEP 

• 

• 

orar? 111 ex 
• • • • 

la~ da de l e"pario publico representa 

( l lda l de aprendizaJes. 

l r ello la ·scuela tiene que considerar 

Pstos s ll JS lamo .fu.enle de atJrendi:.aje. 
.. • •• • - · o ...... • 00 -··· ................... • •••••••• 

queñas. el pa1s era netamente rural, 
el 70% de la población habitaba el 

campo. A comrenzos de s1glo estas 
audades se expanden y crecen mu

decadas de este siglo. En ese enton
ces e l concepto de urbanizar no era 
simplemente construir edrficacrones, 
ampl1ar y me¡orar la mfraestructura 

cho; lo que plantea a 
las elites economicas 
e intelectuales de Me
dellln y Bogotá la ne
cesidad de formar el 

ciudadano moderno. 
En aquella epoca Bo
goti se llamo la Ate
nas Suramencano y la 
rdea era construrr; ac

ceder a la modeml
dad y crear nuevos 
espaCIOS 

Como lo señalan di-

---------· ---------
lhl ((Jll 11111) rl{? 

111 h el u\o de ntmw 

ol urt-.dtas. e ¡uts Jo 

p1 aot a del huno 

l 
1 

d II"V de (aLa 

lwbtlo • 
f)f1l(J ll 

1 l u har rwlw 

1 Uur ¡wr 1t h:¡Jm ' 
_____ ·,·------

citadina; fue además 
la adopc1on de actitu
des que pretendfan 
rdentificar a una masa 
po blac1o nal determi
nada en func1ón de la 
adquisrción de unos 

hábitos y pnncrpros 
de convivencia que, 
de manera general, 
po dríamos denomi
nar urbanídad. Urba
no es la calidad del 
sujeto que vive en la 
c1udad, en la urbe. 

versos estudios hlstóncos, Bogotá y 
(1edelfm IniCiar! un ráprdo proceso de 

urban1zacrón durante las pnme ras 

Urbanizar, en este sentido, fue crear 
hábrtos de urbanidad . 

Desde esta perspectiva. el proceso de 
construcción de las crudades moder
nas, es decir, el paso de pueblo gran
de a crudad moderna o a metrópoli 
(en el caso de Bogotá), ademas de la 
aprop1ac1ón de nuevos saberes como 
el llamado crty plannmg: requirió un 
amplio esfuerzo educativo por parte 
de los sectores populares de la na
ciente burguesía. quienes inspirados y 
deslumbrados con las luces de la mo
dernidad europea y norteamericana, 
emprendreron grandes campañas por 
la creacion y consolidación del espín
tu cíviCo. Se trataba de despertar en 
los sectores populares y en algunos 
sectores trad1c1onaliscas y conserva
dores de las éhtes locales. un senti
miento de amor por la c1udad que 
debía refle¡arse en la modificación. 
abandono y adquis1cíon de nuevos 
comportamientos, habitas y costum
bres: es decir, se trató de la puesta en 
marcha de un proceso educativo por 
medio del cual se pretendió moldear 

el etudadano moderno como el nuevo 
habitante que requerian las transfor
maCiones urbanas de comienzos de 
siglo. Podnamos dec1r entonces que 
la transformación más importante 
durante este periodo y en la que es
tuvo comprometida una intensa y ex
tensa aceren educativa, tuvo que ver 
con las formas de vida de amplios 
sectores de la población: se trató na
da mas y nada menos que de apren
der a habitar la ciudad. a hacer uso de 

sus nuevos espac1os, aparatos y má
quinas. As1, en poco menos de medio 

siglo, canto el paisa¡e urbano, como 
sus habitantes, práctrcas y costum
bres cambiaron. 

IDEP: ;Cúmo se genera tsa competen
da dl' la eSt!urla <'on los medios de eo-
murt • ;, • ~"' 1 rl , •a• io pulltirn ') 
C a rlos: Se generó una especre de 

confhcto con esos nuevos espacios. 
La escuela le hace la guerra a la calle. 
a la ciudad, y a los med1os de comu

nicación. 



Es b1cn Interesante, porque la cscuc· 
111 cr ,1 la instituCIÓn fund.1mcnL1I de 
edlJcación y enseñanza, de igual ma
nera el c1ne tamb1en entraba a ense
ñar y educar. Por eso, fue v1sto como 
una competencia tcrnble Aunque 
e>ostc un reconocimiento al eme de 
parte de los educadores, pcdagógos e 
Intelectuales de la época. ya que tie
ne un potencial como cduc:~dor; di
Sienten en cuanto a su mane¡o: no 
cduc.l para lo que debería educar; los 
valores que promueve no son los de 
la escuela. As1 m1smo.la escuela. con
Sidera como el único espacto de 
socmhzac16n, ve la calle como un pe
ligroso fistco y moral para los niños. 

La d1fcrcnc1a entre la escuela y el CI

ne se da en lo pedagóg1co-cscolar 
conformado por el salón, la maestra, 
el curnculo, los objetivos, es decir lo 
esquemático. En tanto que, el c1nc co
mo d1sposit1vo culwral. no tiene pro
pasitos explkitos, m una secuenc1a. 
Eso lo hace mucho más atractiVO, fle
xible, y adaptable a las condiCiones 
del público. 

Es p do público y dios 

De tgual manera. desde 1946 la Socie
dad de Me1oras y Ornato de Bogota 
(SMOB) extendio sus campañas dvi
cas a través de la radio. El 30 de ene
ro de ese año el gerente de Radio 
Continental ofreció una hora sema
nal gratuita a la SMOB como coopera
crón a los rmportantes campanos crvteos 
que la respetable entidad vtene desarro
llando en pro de lo audod coprtol. 

De esta manera. camb1én los med1os 
de comunicación contribuían en la 
formación de los nuevos ciudadanos 
y en la utllrzación de los espacios pú
blicos. Esta acción se extendió ram
bien a traves del ctnematógrafo. me
drante avisos de exhortac1on e~vica 

proyectados antes de las peHculas. 

IDEP: ¿Con r~1~1o a la cmclud hubo 
alJ!unn mtrnr · · •· d de t>ducar~ 
Carlos: En el espacio público si hay 
una mtencionalidad de educar. La 
construcción de parques en Bogotá y 
Medellin tenia como propos1to en
contrar sitios de divers1on para los 
sectores populares. Pero donde no se 
pod1a generar un contacto tan estre
cho, como sr se tenía en la ch1cherfa o 
en la cancma; ésta es una forma de 
educar y de moralizar.Ahr hay una in-

tendón rnás clara de transformar los 
hab1tos de los sectores populares y 
de modcrnrz.1rlos 

IIJI P. 1 u v u nta 1 
nd u 

to11ln u r 

nudad , u ent d d 
y qué flap 1 JU n t-n l du 
.a 1 ciudad nos! 
jorge Orlando : Hay dos rnstttucro
nes. Una es la SoCiedad de MeJoras y 
Ornato de Bogotá fundada a finales del 
siglo XIX y en Mcdcllín está la SOCie
dad de Me¡oros Pubfteos. El caso de 
Medellin es mucho mas expllctto en 
la propuesta educ:ltlva, que el de Bo
gotá, tal vez por las característiCas y 
espíritu paisa de mayor identidad y 
arraigo. La pnmera realizo una labor 
mucho más contundente y organtza
da. Permmo transformar ctertos hábi
tos de la gente. 

Las dos tuvieron un efecto educatrvo 
en la configuracron de espac1os. Lo tn-

•• teresante es ver una tnstJtucron que 
no tiene como pnncipio la educación, 
y que está por fuera de un dispositi
vo pedagógteo como lo es la escuela, 
comienza a tener efectos en la mora
lización, para que los su¡etos deambu
len con normatividad al mterior de la 
c1udad. 

IDEP: ¿Qur le podcnulii decir a In 
eSCUda hoy, rrcnh· In dudad como 
un csp.ufioetlur.:Jlho? 
Carlos: Par.1 m1 codo parte de una 
descurriculartuCión. M1encras esta 
no se produzca. lo que se podría in
tentar, es abnr las puertas de la es
cuela. para que los n1ños y los maes
tros salgan; y así entren otros ele
mentos, como los medros de comuni
cacton y se puedan reconocer otros 
sitios educativos. Pero, son propues
tas que pueden volverse simulacros, 
porque todo tiene que pasar por el 
currículo. Es necesario que los maes
tros se hagan preguntas sobre los ob
jetivos de la enseñanza, tqué es lo 
que se enseña? y pos1b1l1tar el apren
dizaje en los niños y jóvenes. 

IDEP: Joumc·1'rill B. en 1 revastn 
Edu ton y Ciudad dtce que eusl n 

mut"h ~ll cfu alt\ n la 
ciudnd, que b no pro' h 
¿Quf Ir da n 1 e: nt educall'\ 
para nproHt'lwr 1 t·aud d! 
Jorge Orlando: Prtmero, no hay una 

cultura msuwdonal que p1cnsc la CIU· 

dad,,, un;t pos1cíon de h escuela con 
respecto la c1udad. una armhtrca 
que permita recoger la dr cus16n que 
hay en torno a este t6p1co porque 
no es del curr culo Efectivamente el 
maestro y la escuela están completa
mente ale¡ados del tema De pronto 
la alternativa es pensar otro maestro, 
otra escuela y otras formas de for
mar. La no apropiaci6n de la ciudad 
ocurre porque los maestros no la co
nocemos En algunos p~uses alumnos 
y maestros forman parte de la total -

Santa Fe de Bogotá: 

dad en dond vtven En el contexto 
de la caprtal lo:; maestros usualmente 
no vrvcn cerca éil slt o donde traba an 
y en algunos casos ocurre lo mtsmo 
con os a umnos 

Tomado do O d. Educa y Escue 8 
caso de Bogo '1 M de n 1936- 950 n
v~tlzaoon re z:ada por Soco pe y Cepea 
y financiada por el DEP en 1996 En proce. 
~o de ed o6n 1999 

Revna Edua 6n y C udad Lo audod CGmO 

eswela No 2. DEP. S:mta Fe de 8ogoá. 997 

En procura de una ciudad más humana 
As1 como los ammafes necesttan qut se 
proteJan los selvas r otros entornos SJJves
tre.s para sobre't'Mr,los se h o os ne
Cesitamos espoaos que prop;oen nuestra 
salud (isiCa y esptrttuo En los oudodes es
lo S f71 (ico cfísponer de esf>«JOS púb{lcos 
pear.onoles abundantes amp os y de mi

dad. en otras palabras ande es y parques 
abundantes, amplios y bien mantenidos.. 

E.n los ultJmos 50 años las cwdades co
lombianas multiplícaron vanos eces u 
pobloaón se construye L que Uefo
ban concentraban su esfUerzo en e
gurr vrvrendo, seiVIOOS pu Estoban 
trotando de sobrevm El des 
próximOS SO al10S es Se IMin 

de aprender a 'mlr. 

La mejor oudad no es o que uene mos 
autopiStas smo a q e mós CltM en cuen
to los neceSidades dt los 'f 
os discopocitOdos 

La portanoa del ondt!n 
pocos públfcos 

plaz potques_ YO 

SitiO de ~uo 

que aJJf todos se ncuentran como pes. 
f.o COnst11J(í de no udod mas i¡uai-
bJI o. exzge P'~ 
respe pitbkos fKGIDu 
noles.. 

La a a e sobre :saa• odo 
que es e es blico se debe a que 

hOSUI oce o J>eSinOS 
el campo los e$pados son ton abundan
tes. que no es necesono ~su uuJ. 
zooon Poto todos ~ q~ espo-
oos pmados Sdlrudos lf1'.010Wks. 
Pttv mos qtado 
~ ~ pcíbiat, que 

nos l>ef1!enc!CCtl 

Poro Ol'riiÓIKit ~ 

cepaólt de o audocJ de vida e 
dad será muy difjc Son los Wio5 -
'lt'lle$ de hoy los debetón soñGr las 

Tc E.JKfo • ,_ 
niloa. Su mello •••bala • a. :N 
dacf. edil:odc -

-
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E DAMA es una 

q epro 
arese 

e t d d Drstrrtal 

mbente 

trab:·iija e va os tes pa a me o-

caJrdad d da de os bogota-
p ese eco trO es 

d aq aro dades q e ge e-
ta a 6 y tra-

c,o de 8 seg do oe-
- e e recupe e on de 

eroststemas 8 tercero. co a trans

ormaoo de as cm dades pro

- cm-as ac os esquemas mas 
sa os soste b es todo esto en

mareado de tro de procesos edu

caovos que buscan una formacron 

de as act t des de la poblacton 

E e campo d a EducaCJon Am

b ental an rundo grandes n
vers ones a u-aves de a producaon 

ae matem. d dactJco y d vulgaovo 

G e pro os d • entes pro-

gramas.. ent e e os de contro de 

- :.! ta do contam na-

o de arre u ed es As mts-

mo programa de astste cm tecn -

.:a a la peq e y med ana empresa 

-Acerca - y aCOVJdades de apoyo a 

Las U dad es de AstStenaa T ecn ca 

t,gropecuar a -UATA- Un dades 

creadas pa!"a acercarse a a comum

dad rural y bnndar aseso ta agnco

la. pec:ua a y amb enc:al, por medro 

oe proyectos de va dac on, a1uste, 

capaotac o y tr:ansferenaa de tec

no ogr.a 

1 

Auto Urbano dralogo con el Darec

tor del DAMA. Manuel Fehpe Ollve
r:a sobre as dt\lel'isas actividades que 

r:ea izan en tomo a la Educacton 

Amb ental y los estudros e rnvestrga

crones que adelantan sobre dtversos 

toprcos amb1entales y ecologrcos 

Q Edu 1nn 

1 ll .. rtl ( (1 l 1 

Se prepara un programa a largo pla

zo oe Eaucac16n Amb1ental que ob

v amente se arucula a los esfuerzos 

que hacen otras enttdades El tema 

ambtemaJ no es de cxclusrva com

petenc a de DAMA. la esenaa de la 

gesoon amb1ental rnd1ca en la aro

cu ac on de esfuerzos de todas las 

enodades en func.ron de un umco 

propos1w· converor a la ctudad en 

un espacto sostenible y transformar 

e m-:>-:Jo de v1da 

El DAMA traba1a en vanos temas, 

entre ellos. el de transporte y su 

. , . • 

con ca I_ a_..,... 
1 )fl 

) l tl 1 de Cz Ir 1r 1 

r 1 pl lm r lf. (J. nuw 

111'\lh 

modrficacron; la recuperac1on de los 

rios, como el r 10 Bogota; el sanea

miento ambtenta en todos sus 

componentes; el alcantarillado, la 

contam1nacron generada por actiVI

dades industriales y domésticas: el 

a1re cuya contamrnacron es causada 

no solo por emisiones de combus

tibles, sino por el ruido y también el 

tema de publicidad visual exterior 

que afecta el p21saje urbano. Todo 

lleva a buscar esquemas nuevos de 

convivencia de ciudadanos para vi

vw en armonía en esta crudad. Igual

mente el espacio público es otro de 

nuestros frentes por ser la esencia 

de la forma de vida del c1udadano 

dentro del ecos¡srema urbano que 

es Bogota. el sistema mas humano 

de todos los ecosistemas. 

El espaao pub/seo integra d1ferences 

tipos de actt 11dades y de expresro

nes de la soc•edad en especial el 

comportamiento productiVO, creati

vo, la convivencia misma de la cruda-

d:mla, es el c.spacro donde confluyen 

1:\s necesidades de codos los ciuda
danos, para adquirir b1enes y servi

CIOS, csparcimtento, transporte, lú

diCa. :me limpio. paisaje y ltbertad. 

El espacio publico es la esencia de 

un ecosistema construido como 

Bogotá. Srn él no hay ecosistema: 

sólo hay lugar·es como en una col

mena donde la gente se almacena. 

La d1fcrenc1a entre una colmena y 
una dudad es el espacio público. 

Edu,a<io a btental 

El tema de educación cambien tiene 

que vet con actividades producti

vas, éstas deben modificarse para 

que sean totalmente limpras y sos

tenibles La soscenibilrdad de las ac

tlvtdades productivas, pnncipalmen

te la minera y la industrial radican 

en unos esquemas diferentes de 

consumo. Hay que modificar insu

mes, obviamente productos y rest

duos La Educación Ambrental no es 

un cerna del arbolito y el pajarito, es 

un tema que trasciende el diario vi

vrr de cada una de las personas. 1m

pirca un esfuerzo de conctentrza

cton y una modtficacrón de los es

quemas educatavos. diferentes a los 

que hoy tenemos. 

L1 Educación Ambiental no es sim

plemente una integración del currí

culo normal a una escuela, a un co

legiO o a la universidad. Ésta se basa 

en mostrarle a la persona una nue

va forma de vida, dentro de una ciu

dad que depende de sus comporta

mremos dianos. En el Distrito te

nemos estructurado el Sistema y 
hacemos un esfuerzo muy grande 

de EducaCión Amb1ental hacia las 

demas enudades. 

un 1' Q m {) mar 1 mn 

' J n n 1 Edu o Ambi n l. 
El primer mensaje es trascender la 

educactón clásica que conocemos. 

El segundo, la Educacion Ambiental 

se basa en la posibthdad y el deseo 



de cada uno de los scflcs humanos 
de aprender a conviVIr. En la medr
da en que conozcamos por qué de
bemos convivar, avanzaremos en 
educactón. Educac•ón Ambiental no 
es recicla¡c. no es tener la caudad 
limpta. Educación Ambrcntal abarca 
una gran c,mtrdad de componentes. 

Lo import:.lnt:C es ser conciente de 
que cuando hacemos un esfuerzo 
para mejorar nuestra :tctitud frente 
a cada una de las act1v1dades diarias 
de la vida, apo1 tamos al meJOra
miento de nuestra calidad de vada y 
a la de los ciudadanos de Bogota. 

nn P: Fn d lt l 411 N !ttl de 
nl ft rlt Ro ut 1 \lile u 1 ·eJe 

t'lllr ·g.ln :1 lo:. colt 10 • r h. hl01 de la 
prohlt•matlt r:unle:-; dt la mdad 
COIIIIJ la cont mmne~6u por ruido ) 
mrt. ;Qué campnnn t• udt•lantun en 
C-\lt t ntirlo? 

Para el proxamo mrlento arrancamos 
con campañas más intensas de Edu
cación Ambrental, relacronadas con 
la contamanaci6n y la prcvencaon. 

Hasta el momento lo que se ha he
cho es envrar mensajes sobre la 
problematica del ruido y la conta
minación. Pero hay que decirle a la 
población el ¿por que? El problema 
no es dejar de hacer ruado. es expli
carle ¿por qué necesitamos una 
ciudad silenciosa? ¿por qué necesi
tamos tener el aare más limpio? y 
¿cómo lo podemos lograr? Estamos 
empeñados en diseñar una campa
ña que le explique a la gente el por 
qué de adoptar una actitud positi
va, diferente a la que usualmente 
tenemos. 

En diciembre se adelantó la campaña 
relacionada con el musgo, obviamen
te esto tiene que ver con el tráfico 
de especies no permttidas. La cam
paña abordo estos mensajes: El mus
go es VIda. Decoremos nuestro pesebre 
utJI1zando mateflales que no dañen 
nuestras fuentes de agua, cales como: 
icopor, lana, plósticos, estropajo. (rque, 
espuma, papel, gamuza, papel encero
do, pasto aro~c1al y otros alternativas 
que no atenten contro la naturaleza. 
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Apoyamos ctertos proyectOs rela
cionados con el aprovcchamrcnto 
de biosólidos dcrrvados de las plantos 
de trotom1ento • Desarrollamos una 
investigación sobre la herpctofauna 
de la Sabana de Bogotá, y en particu
lar de Bogocá.Vamos a hacer una pu
blicación muy didáctica para los nr
ños, para que la gente empiece a co
nocer algunos de los elementos ca· 
racteríst1cos de nue.~tro territono. 

A través del Jardín Botanico realiza
mos una •nvcstagación sobre estrate
gias de conservacaón de rcpobla
miento de especies vegetales en vías 
de extincion. También, se puso en 
marcha un concurso par:a contratar 
una entidad que se dedtque al repo
blamiento de tres o cuatro especaes 
de animales en vías de extinc16n. 

Hay una mvestigact6n sobre el efec
to de tratamiento de plantas del rio 
Bogotá, el comportamiento hidraú
lico y ecológico de los ríos que 
atravaesan a la caudad. Otro estudio 
se refiere a valoracron y valoriza
ción por beneficio ambient;ll deri
vado de las inversiones, para la re
cuperacaón de ecosrstemas estraté
gicos. Y está por termmarse un es
tudio con las Universidades Javeria
na y Harvard sobre el efecto de la 
contaminación por partfculas, me
nores de diez micras en la salud de 
Jos niños y de los ancaanos. 

Hicimos una mvestig:lCión sobre el 
control del recamo espinoso y es
rrategaas para el control del fuego 
en los cerros orientales. aplicable a 
muchos otros sitios. 

IDEP: ;.C uánto sc> hn inwrtido 
en el Di: hito (.apallll t.n t• la 
im-estigaciuncs? 
Más de 400 millones ha invertado, 
el DAMA y otras entidades distr·ita
les, universidades y el Jardan Botáni
co. En el dtseño del programa de m
vestigadón invertimos cien millones 
y vamos a invertir otros 300 millo
nes en implementación a largo pla
zo. En recuperación de ecosastemas 
hay una inversión directa y se e¡ecu
taron más de 8 mil millones de pe
sos durante 1999. Para el año 2000 
habrá una inversión de 120 mal mi
llones de pesos. 

Fmalmente, el DAMA adelanta ta 
contrataetón del daseño y formula
ción del programa de Educac16n 
Ambienta.! que habrá de Implemen
tarse en eJ D1stnto Cap1tal en los 
pr6xamos diez años. 

Acciones p_ .. 

El A m ta 
d SGnta Fe de ogo a 

En el desarTollo y cumplimiento de sus 
funCiones el DAMA ha conc:ebrdo el AtJas 
Ambiental c:omo una herT3t'l'lena d cüctla 
cuyo objetJYO fundamenal es diVulgar el 
estado ambienal de Distrito Capttaf y 
que sea un rnsuumento analítico aplicable 
a los procesos educaovos formales y no 
fonnales 

AUas Ambiental es un documento de refe.. 
renoa susceptible de ser consultado va
nas veces para recordar su contenido, 
responder pregunw_ Es decir. proporcio
na una capa<:1dad de observ.wón por la 

fonm pedagógica en que esa elaborado 
para que sea astmllado por los nlflos, Tam
bién, fomenta el poder de asoc~aaón u 
capacrdad de observación y el poder de la 
asodac1ón son básicos dentro de una es 
ttategta pedagógica ambiencat 

Pel t u amb u 1 

8 [)ep3rcunento Tecnk:o Adminauraovo 
del Medio AmbteNe es la autOr'Cbd am 
blefltal denU"O del permeuo \ri ano del 

Distrtto CapíaJ y la entidad NtCtora de 1a 
poliUca ambiental diw ital y cooc lfinadota 
de su efeCUOón. 

De conformadad con el DeaiiCo 673 de 
1995 y de acuerdo con lo emblecido en 
los ardcutos 6S y 66 de la ley 99 de 1993 
son lwKiones del ~ encre oa;u 'or 
mulAr ta polltica ambiental del Distrito Ca
pital, <lln¡w; coordinar la ¡enión ambiental, 

1 ~ deri'fodo.$ tk fas pfcntDs de trat 

m n o Es parte >ffl3 tanto de rr.ICTO 
florn como d m ero fa n:1 vJVa. baetertts 
hongo que fann n 3 parte sófida y u 
dad~ un trilt2mtento de aguas 

2 Ht~ro(auno queHo que etcne que ver 
con anfíbaos y $erprctr..es 

rea nr ce o~ or enadas a pt"tM!!l 

contro ar y mrugar los tmpactos ambtenm
las. pn!S~ dmtmstnr. conserv.st 

medio amb ente y los recursos natur'31es 

8 DAMA CUenQ e l¡U&enteS pubb

cwones para promover Y apoyar ec» 
cacl6n Ambenca en ano os eduaa-
vos dlstriaJes '1 a.s lar nue'í05 valo
res de~ del ecomterr.a. 

• Arias AmOiental de Sanca Fe de Sopa 
• Gec~te Oud:ad y Mecia Ambiente 
• Las flora de los ¡a dile de Sanca Fe de 
Bopi 
• Cerros humedales y areas rurales 
• Valor:aCJ n del mpaca> de b gran lndus

Uia rnanutacwren 
• Memorw del seminario taller sobre me
dio ambiente 
• Video: k enes de 'fida 
• VIdeo Medio ambiente urbiuiO 
• ~y plep"les ~Las UlATAS 
• B CenU"O de~ de f<aura slh'esa• 
• Los hume aJes 

e ~ den de prog; •~m de 
~ ~ sensM•aoo6n nzhza ~ 
w te~ por cettos oneol"alu. 
promovtendo consenadarl. 

NOTA: 
fO DAMA 

artCII!IIOres llklllell4les los 1110• 

desotrolo • """*· .. 
c:olepn q.le los soiof:ert me Dll C811TUD'M:v

(IC)f1 .... ~1J la f.hd·d. Coc.tciNoM 
~ Corrwa 6 Na ..._,. ptiO 4 II:J.. 
mor 01 fltlt{Ott« #4 OJO &t. 6J3 626. 
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Defin do como una figunl a de pas· 

t2 u otra marena vesoda ' adorna
da que se mueve con una cuerda o 

aro:-;cJO y en eJ lengua¡e despcct.tvo 
como e hombre pequeno y nd1cu· 
o. a - do o muy presum1do el tí

tere cata desde la m sma apanc1on 

de a dad Las trad1c1ones an

oguas en Ot n d a y ouas panes 
de Am lo confirman 

los ate es anteced eron en todos 

os s os al teatrO escrrto y a cual

au e modo de escmura Su ex1s· 

tenoa se conoce desde el anuguo 

Eg pto Grec a Clás ca Se sabe de 

representac o hecha por los tJ· 

ter-a de 1'2ras de ja\'4 e sombras 

sob~ una sibana tf2ns uc da de -cuernos !) o cos perteneoentes 

a a e ca H du como Ramayana 

o e Mahabharata 

Lo popu ar y cond ano de las repre

sentaoones en tltef1es se reconoce 

en os s glos XVIII y XIX ya en el si

g o XX escntor'les como Fedenco 

G.araa Lorca dedicaron su pluma a 

ooras de teatrO para gu1ñol 

No obstante. los tlteres v1ven una 

etapa de decadencia y se cree que 

dos faaores mc1den drrectamente 

en el fenomeno Uno es la desapan

Cion de teatros ded1cados al folclor 
de t.r-ad oón y e) otro, considerar 

que los meres son un entretem· 

m enw e.xclusrvamente mfantil. 

En la drversJdad de técn c:.as emp ea

cas en los uteres se hallan la de van

las, de guante o de gutñol. del Jmete, 

de sombra. o la combinaoon de algu-

nas de ellas, por ejemplo la técn1ca 

de van11as, el guante y de boca arocu· 

IDEP 
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lada. C. be anotar que los títeres pue

den ser man1pulados por un titintero 

o por un equipo. además el teatnno 

puec!e ser reemplazado cuando se 

hace manipulaCión a la vista. 

Creatividad e i aginauon 

Para Juan Osorio, teatrero profesio· 

naf. el títere es parte de un lenguaje 

escénico, no es un muñeco cual· 

quiera. Entonces debe hablarse del 

art.e de los títeres más que del ob

Jeto eo si. Este en manos de una 

persona que no tenga esas postbili

dades de animar. que posee el titiri

tero, es un objeto más. 

El títere ubicado en un lenguaje de 

expresión escénica comunica tdeas 

1 

. .. -, .. ~ .. ~· .. ··· •• 

1 la m 1 

n • 

y como lenguaje plástico deta mucha 

saosfaccion a su hacedor porque 

muestra un estilo y una expresión 

con sello único. En su concepto. un 

titiritero puede animar cualquier ob

jeto, desde una prenda de vestir has

ta una silla o una mesa. Aqul juega 

obra de arte se puede marcar a una 
persono y camb1ar una vida. El teatro, 
la pmturo,los títeres fo pueden lograr. 

Como autor de obras de titeres 

Juan Osono considera que una bue

na funa6n puede tener una dura

CIÓn de 56 mtnutos, pero una mala ni 

un segundo, no se debe hacer: C1'1Ce 

que uno de los dos aspectos negati

vos que mfluye en la apatfa de los 

adultos hacia las presentaciones de 

tftcres es prec1sameme la ausencia 

de calidad. Cuando se trabaja sin pa
rámetros estéticos, sin pensamiento, 

s in ensayo este es el resultado. 

Descubrir y explorar 

En el ámbito pedagóg1co los tÍteres 

se toman como una herramienta de 

enseñanza, med1ante este instru

mento la maestra y los niños pue

den crear histonas. El títere permi

te monrnr valores. nonnas, com

portamientos o conocimientos. 

De acuerdo con la licenciada en 

Preescolar Maria Helena Santos. Di

rectora de la Fundaaón Infantil Goto 
de Lecl1e, cuando el niño tiene la 

oportuntdad de construir el títere 

disfruta mucho más de la enseñan

za. Dar antmaci6n le permite repro
un papel importante 

la imaginación y la 

creatividad. 
---------· ----------

ducir una realidad 

social. aquello que lo 

rodea. 
/ 1 1 lfll ra. d a mm, 

Dangir los oteres so

lamente a los peque-

lu rmogilla.('iun, 

la {anta u la ludt a Una experiencia muy 
positiva. anota, la vi

vió recientemente 1w llenen edad. -nos es un error. por-

que la imaginación y 

la fantasía no son ex ----------· ------------ cuando se trató el 

clusividad de los infantes, son carac

terísticas del ser humano en general. 

EJ rítere despierta todo: la imoginodón, 
fa (antosío, lo re(Te.xíón, el pensamiento 
y el cuestJonamtento. A través de una 

tema de Abuso sexual en los menores 
mediante un taller de títeres. El re

sultado fue un mejor modo de traba· 
jar conceptos que dificilmente se 

manejan con los niños. 
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Urbana 

• 

a oca un es acto ara a 
. , 

re O UCIOn e con 
• 
tctos 

1Cómo entender la heterogeneidad 
esrud anal y docente' 1Cómo hacer 
~r¡ que la comun•dad educativa de 
San fnnetSCO comprenda que eXIS• 
te una mutticulturahdad étnica. poU
nca. regional de pnero, clase y cul
wraP 1Cómo traer et saber popular 
de todos los acto~ sodales para 
d alopr con saberes aadén~•cos de 
a escuela' 

"'''"''"'w' ''"u'w'"'"""""' " ' ""''""' '"-• ..te • ' t•"""'"' 

A ~ror del pnndpso de que todos 
os seres humanos aenen actos 
prop1os y cflferentes formas de ver 
la v da. es hor; de superar el vee,o 
esquema de no de,ar hablar y hacer 
a1 enud1ante y de tenerle m1edo a 
sus fonnas organ1z:at1vas y su forma 
de obrar y se Es por ello que pro
puSimos la constrUcción de una es
paoo autónomo (Maloca). donde 
conver¡an diferentes saberes que 
perm tan anahzar su 1nqu1etUdes 
Es decu-: hab or un espacao no só
lo como un lupr de encuenuo de 
a comumdad eduaava para debatir 
problemas personales y colectiYos, 
dentfficac 6n de conflictos. seno 
tambten como el espac1o donde se 

--------·---------

--------·---------
pueden reconocer lu 
culturales '1 pee sonales por la mis
ma de hetefo&enei
dad que exeste en Ciudad Bol~ 

IDEP 
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El Departamento de Ciendas Socia
les de la Jornada de la mal\ana del 
Colegao Disunal San Francisco. de
sarrolló este proyecto. LD moloco co
mo espooo aut6namo de ponic:Jpoc:i6n 
demoaóDCo y multiculr.urul, desde ju
nio de 1998. obteniendo como re
sultado la construcdón y adecua
ción de la Maloca como espacio pa· 
ra la resoludón de conflictos y la in
tercultl.rnlldad. Cabe anotar que es
te subprorecto se enmara dentro 
del pl'O)'ecto de educadón para la 
democraoa que forman parte del 
P8: Un~ de Wdo 
paro la Comunidad de Ciudad 8ollwJr. 
Asf,la búsqueda del conodmeento.la 
humaniDdón de la de la escuela y la 
manifestadón de lo estéticOtexpre
sNO se integran para el beneficio de 
toda la comunidad educaava. 

U1 cami•o recorrido 
• 

Actualmente realizamos una pro
puesta de reglamentación para 
mantener y adecuar en forma con
tinua este espacio de los estUdian
tes y asi poder no solo conservarlo, 
sino tambtén tenerlo a disposición 
de la zona 19 de Oudad Bolfvar y 
de Bogoti. u nwua es corwertir el 
espaao en una casa de la cultura. lo 
a.eaJ implica que el Colep DistJittJI 
San Fruncisco debe cambiar su es
tructura. de ser un establecimiento 
cerrado a uno de puertas abiertas 
haáa todas las a.elturas e iniclatiYas. 
l..ot¡ar esto. permitiri que la comu
nadad educadva no sóto del col4 
sino de C1udad BolfYar. compi'Wida 
que existe una multicukuralidld 6t
nica, polftica. receonal. cultural. de 

de dase. etc. 

Al respecto, hemos avanzado en: 
dWo¡o de i 
padres de familia. estudiantes '1 per
sonas a la Institución; limpie
za del terreno realizado por los ln
df¡enas de la comu~d uftoto.mu
rui, constt·ucd6n de la maloca don
de cada dfa se hada un rttual: sensi
bilización sobre el 8$pado con la 
comunidad educ:adva; rituales de A· 

nad6n costumbres lndl¡enas 
para respetar el valor de la palabra: 
encuenttos de persone~ os '1 conse
jos estucfiandles de Oudad Bolfvar 
para debuir los problueu de la lo
calidad reladonados 
con estUdiantes; reuniones cW cort-
sejo estudiantil del pan dls· 
cudr la interna; mar-
cha conb a la Impunidad y la limpie
za social. en la cual se ~nYrt 
diferentes 
medicina tradiaOilal ., 
diri&kfo por uno de los indfpnu de 
la misma comuNdad. 

Ademü, se ha realizado un COIMir· 
sacorto con doc;em;es sobre la edu
cación y la lmportanca de la palabra 
y su valor: talleres de reconocitni~ 
to de sf IUISIIIO (autoestll'la) 
a cunos: una ~ 
ción sobre ¡rupos 6cnicol 
en Colombia y su 
incluida su problemática¡ 
de pinturas colta¡es sobre 
toyelrec .,,. .......... 
da: anilisis del proceso de y 
usurpación con el ~ •1u 
dos cukuras y la lnvasl6n cuiOnl 
que ocroa paises e¡e.oan ~ 
te soln ldentidld: 
ero de aberes con padres • 

.,......,.: -~ 
das i(ldfcu pata ... 
ftc¡; 
m6dcade 
lu • vida; 

con las 
ele 

•tu 
aonalel• el coll&lo anae 
'/ ........ 
a.,.. .. 



lABORATORIO VIVO 
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ecto eco o 
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~e sarro a_ o or avenes 

Por Pedro Nel Osprna Torres 
Ana Stella Mechna GutJerrez 

Un proyecto ecológico está enmar
cado en el desarrollo de múltiples 
actividades que serán más efectivas 
en cuanto tengan una organización 
constante que genera variadas ac
ciones posteriores. Por tal razón 
decidimos dentro de la Institución, 
conformar un Grupo Ecológico que 
inicialmente desarrolló las activida
des en horario extraclase. sobre to
do salidas de campo y visitas a dife
rentes lugares de Bogotá y sus alre
dedores. 

Para cada labor se desarrollaban 
gulas, esto nos hi~o pensar en la ne
cesidad de compartir la experiencia 
con otros alumnos que no habían 
asistido. Se generó, entonces, la or
ganización de talleres para que los 
estudiantes y profesores traba¡ára
mos sobre cflferentes aspectos reta
donados con las actividades ejecu
tadas. 

Surge asf una nueva necesidad: di
fundir lo que se hacia, y pensamos 
en una cartelera que diera a cono
cer de una manera didáctica: se
cuencias de fotos, planes de salidas 
e inquietudes sobre temas ambien
tales. 

Si unimos diferentes talleres es po
sible tener una cardlla y si conta
mos con una cartilla es posible de
sarrollar actividades como com
prensión de lectura. recortar. 
redactar cuentos, canas. telegramas 
y dar su opinión acerca de temas 

ambientales. 

···"'··-··· .. ····················· ...---·-~· . ' ••• ·-· • 1 -···- ....... _____ ··----·----·----··-

1!-n el Coh·~r¡o Juan df•l Cnrral .se ha constnl d 

laboratonu lll o um: pro ello de recula e 

calelllador ~olar. d ~ttdntlor olar de htd1í all 

solar. < u/tu os de l1un Ull cultiz os hidrop6ntc•,... .. 

lfl ernadero. h rt rultura. lombncultura p 

P[aborado ron pa¡u l d rert ·/aje. Lo más im¡ ort 

según lo~ erluf'adore" es que este laboralor o 

produ.tto de/trabajo de los alumrws. 

u 

l 

el 

,..... ......... . ..... ,_ ..... .. ..... -·- ..... .._. ......... --··-·-.. ......... ____ _ 

Problemas co1 solución 

Se realizó una evaluación de lo que 
se podfa hacer en el colegio ., un 
lote posterior que enaiJa lleno de 
basura y de pupitres viejos. En un 
taller al cual hablamos asistido. se 
nos habló de viveros y como noso
b os tenemos la concepción de unir 

la teoria con la prktica. le solicita
mos al Ingeniero forestal que reali
zara un trabajo sobre semilleros. 
Queriamos que que •ran los pri
meros ¡e¡ 1nlnadores para nunao 
vNero. De 6ste han salido rnú de 
mil plantas que estamos seauros 

cumplen una maraYiJiosa funct6A a 
favor de nuestro ambienta. 

Escri~ir lo ~·· ••serr•••s 
y •••t•r ex perie1ci1s 

Esta "?pa se inici6 el mo 
Al 
maria de oaas 

nesy 

........... 
....... ... , 

.,.,.,...... 
fiiA •• IGI 

lar. 
da '01' 6nlcas., 
11ft. ., ........ 

clo can plp8l ele ~lo .. 
es ..,_~ ... ,~.. -

alumra.. De •ala propeao se a. 
un ...._. 

yt.,- .......... 
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as ex._, er1enc1as ~1ar1as 
• 

11se11anza a lSlCa 
- -

- -- - -- - -- -

p vecto de 1 novac on Lo Fis.~ca 

1tos: uno oa VJdod 
·e p s ~ a os ro csunos 

~,.,.,e d doce deos en os que 

se s t ac ones exper • 

meJ to co d scurso 

a,e ntes pape es que 

desempen e expe mento en la 
acov dad d os fis cos 

,a ot vo la sene? 

la propuesta fue formulada desde 

el punto de vtst:a de un fístco, do

cente emp1nco en la un1verstdad. Se 

constderaba y aun se cree que la 

expenmentact6n ocupa un muy pe

queño papel dentro de la enseñan
za de as oenoas y en espeaaJ en la 

enseñ n:za de la flstca. En nuestro 

caso esa tendenaa es espeaalmen

te noava po dos razones· pnmera. 

term nara ex1g1endo mas memona 

que raz.onam ento por parte del es
tud ame segunda. de¡arn de ser pre
sentada como una ctenoa de voca

a6n pracuca 

El proyecto plantea una respuesta a 
esta carencta mcdtante la presenta

don del proceso nguroso de la ~

penmcntaa6n. tncluyendo las fases 

de planeaa6n ensayos prehmtnares 

y refinam1ento del monta¡e expen

menta hasta la toma def¡nrttva de 
los daros y su evaluaoton a la luz de 

la teona oonoada. que pondrían 
una mayor y me or comprenston 

:sobre e proceso de constnJccton 
de conoamtentos en la c1enc1a. 

Constderamos necesano mostrar 

que la exper1mem:aa6n desempeña 

vanos papeles en el desarrollo de la 

ctenc1a y qu 1mpo:unc a uene ca

da uno de esos papeles 

JDEP 

·-···· ·~··-··-----··-··-........ -· .... ···---- - . _,. __ , -.. 
ita lro,, llll t 5ll ad Jn> l e tudlanlef\ de la 

L n ers1 lad \au nall 1 tn~tituuones e c. llr( 

le Izar Lf J lado 1 uu u lar la e.'tpenenl ia 

de la 1 id 1 rlurrra on sus l u nl ic e1 la e cuela, 

e peu!i ·amntie l on lo que ensnia la fúh a. 
---·- ·- . . .. .. .. .. . . ..... . .. . .. ··-·········-··· ..... ···-·--···· .. 

Un año más tarde, tras la confron

taclon de las tdeas tntcialcs con 

muchas personas: profesores unt· 
vers1tarios, estudiantes en la uni
versidad (quienes h:tn pasado hace 

muy poco por la expenencm de la 

enseñanza secundana y son cons

Cientes de los vados que ha deJa

do). profesores y estudiantes en la 

escuela (grados 1 O y 1 1 ), vanas de 

las ideas iniciales se conservan, 

otras se han amphado y ennqueCJ

do; algunas mas han stdo revalua

das, mod1ficadas o simplemente 

cuesoonadas. 

¿Qué rol se espera que 
dese pe .. e los videos? 

Resulta importante recordar una 
de las tendencias de la enseñanza 

muy d1scutidas en los últimos tiem

pos. Respetados colegas han reali

zado concienzudos analis1s acerca 

de los conoamientos prevtos que los 

muchachos t ienen: han caracteriza

do muchos de ellos como obstácu

lo para el desarrollo de procesos de 

conoc1mtento rigurosos. Es la con

frontación entre el conoam1ento del 
sentJdo común opuesto al conoCI
mtento oentí~co. 

En el fondo, creemos, esta el su

puesto de que los procesos de ad
quiSICton y creacion de conocimien

tos en cienc1as son diferentes de 

aquellos que se manejan en el mun

do del sentido común. Se requeriría 

que en la escuela se propiciaran 

cambios conceptuales para lograr 

un aprendizaje eficaz y correcto. Son, 

naturalmente, procesos que tienen 

un cierto caracter de discontinui

dad, de ruptura con los conoci

mtcntos anteriores. 

Cuando Intentamos diseñar expe

riencias educativas, nos vemos obli

gados a partir de las vivencias pre

VIas de nuestras poblaciones. Que

remos lograr que la enseñanza en la 

escuela no esté dtvorciada de la vi

da cotid1ana. Queremos aprender y 
enseñar que nuestra especialidad 
dcfi01t1vamente sí tiene mucho que 

ver con la solución de los proble

mas prácticos de las comunidades 
humanas. 



Hemos encontrado maestros que. 
con el argumento de la enorme 
compleJidad de la v1da d1arm frente 
a lo que enseña fa (ISICO han renun
c•ado a encontrar o Simplemente a 
buscar esa relación. No creemos 
necesano n1 conveniente tomar es
ta postura derrotista. St le aposta
mos a que la vtda d1ana de nuestros 
muchachos tiene elementos que 
dcb1e1 an ser empleados en la ense
ñanz..1, la tendencia de ruptura nos 
coloca frente a un problema agudo· 
si las tdeas que los muchachos han 
adquindo son esencialmente falsas, 
¿debemos crearles un nuevo mun
do en el que lo fisrca s1 vale? ¡Cómo 
constrUimos sobre ellos conoci
mientos verdaderos? 

Debemos adverttr. una vez mas, que 
los procesos de adqUistclon de co
nocimientos aentifrcos se han sobre
valorado frente a los procesos para 
adquirir conocimientos de sentido 
común. Hay evidencia suficiente pa
ra afirmar que no existe tal cosa co
mo el método cientí(lco y para confe
sar. humildemente. que muchos de 
los procesos realmente empleados 
en la creacton de conoc1m1entos 
cJentJficos son procesos de reorde
namiento dentro de un contexto. 
reformulactón. cambios de punto de 
VISta, razonamientos por analogía y 

otros. D1cho de otra manera son 
procesos de elaboración de 1dcas 
antenores a la luz de nuevas expe
riencias. Para el exitoso empleo de 
estas estrateg1:1s de elaborac1on. un 
adecuado ambiente cultural es de 
•mportancta escnc1al. 

Pero volvamos al proyecto de mno
vacJón: despues de las 1nteracc1ones 
que se han mencionado, creemos 
que el amb1ente escolar en las cla
ses de f1sica (con algo de precau

Creemos que en a edad de la cuno
Sidad y de los descubnm1entos. la 
ampllac16n de las ofertas y los espa
CIOS para adquir r exper encias es 
muy 1mportante los museos o las 
salas lnteractNas.las salas de tecno
log a por eJemplo. pueden desempe
ñar este papel: los proyectOs prácti
cos tambten (los que verdadera
mente se pueden realizar, ¡cUidado!) 
Hemos encontrado que personas 
de todas las edades, estan Interesa
das en lograr mnovactones tecn1cas 

ción añad1rfamos de 
ciencias) no es lo 
mejor para estimular 
la dinámica de los 
muchachos o para 
responder a muchos 
de sus interrogantes. 
Muchos maestros 
dirán que los mtere
ses de los adoles
centes están muy le
jos de las clases. 

-----., ____ _ Nos consultan y so
licitan ayuda. Con 
esa expenencta po

demos distanciamos 
de quienes afirman 
que la cunos1dad 
tecmca o c1entffica 
no ex1ste entre los 
adolescentes 

----- ., ____ _ Los videos que pre
paramos buscan, 

prec1samente. vincular la experien
Cia d1ana. vital, de los muchachos, 
con sus vivencias en la escuela. S1 te
nemos éxito. presentaran nuevos 
retos para sus maestros. Pero po

drfan ayudar a presentar tambten 
retos para los muchachos Y s1 los 
maestros llegaran a requenr ayuda. 
(dónde podnan obtenerla? 

Ciertamente algunos lo son, pero. 
(creemos de veras que la curios1dad 
de sus mentes jovenes no tiene mu
chas facetas? O tSOmos muy inacti
vos para buscar salidas? O ino he
mos encontrado nunca muchachos 
que construyen. proponen. proyec
tan? ¿Representa la clase de cten
cias. o de fisica. un reto mtelectual 
para los muchachos? 

Urbana 

Hemos escuchado decir que os 
muchachos se pueden entustaSmar 
con alguna presentac1on que oene 
carácter de espectáculo pero les 
aburren las explicaciones la elabo
ractón te6r ca Pero, (están los 
maestros en condrctones de con
vencerlos con argumentos plausi
bles y exphcac ones saosfactonas? 
Por lo que hemos expenmem:ado, 
creemos que no Hemos VIsto que 

los maestros recuerdan o llegan a 

las respuestas correctas con raptdez. 

Pero con argumenaaon débil. muy 
pegada al caso (olVIdando la voca
Ción unificadora de la oenoa) o 
Simplemente mcon:eaa.. Es una afir

maaón muy dura. que con segun
dad oene excepoones. Pero lo m

portante es como lograr que os 
maestros de fissca desarrollen esas 
condiciones. Creemos que hay una 
sahda y queremos que nos ayuden a 
encontrarla. 

En la Facultad de Cienoas de la u,. 
vers1dad Nac1onal. tras una larga au
senc~a. se toma conctencta de la ne
cesidad de apoy3r a los maeso os en 
c1enoas naturales. En especial. en el 

Departamento de Fís1ca se organi
zan JOrnadas de enseñanza y tolletes 
de profündaaaon para maesa os. asl 
como cursas bres JU1e11iles para los 
muchachos. Esperamos ofrecer. es
te año, una Espectaiazaaon en Ense
ñanza de las C1endas y quiSaeramos 
converornos en centrO de apoyo 
para estudw y resolver problemas 
relaoonados con la enseñanza de la 
Fis1ca. La sene de videos que hemos 
planteado y que ha sedo finanoada 
por eiiDEP. representa. esperamo$. 
el pnmer paso en un camano de co
laboración entre unsversidad '1 
maestros 

Germán Arenas Sitard es Físico de la 

Unsventdad N.tcianal. con Mae$0 a en • 
miSma \Jnlvenldad Doaondo en la 
l.Jntientcat lúlsenlauwn. ~ desempaila 

como profesor :uodado de a l.Jnivera. 

cbdNadorW.. 

D 
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Qees 
pa CD 

e pre acc 

a 
ararse 

pom 
Ou.c, 

neoesacm o 

e se compro 
no se come 

Uno fuente d ov anos 
q e de d a se recogen 
y de noche se derraman 

Veng:~ de Somo Dom go 
Roda do co o un p o 
-, os abttos b oncos 

ama el corozon 

Soyen s 
m mu os so es 

o peso de tomas ces 
M,. o mbra m os (oro es 

f q e se drferenaa n elefante de 
una puga 

Las tradiCrones de la gente pobla
dora del terntono colombrano po
see un raagambre emtnentcmente 
ora encastas campes nas de valles 
y montanas en os Yltlonos a onllas 
de os os de as z.onas ba¡as as co
mo e las e udades asomada~ a la 

dad rep oducc on de la 
ere s s rzo en gran par-

re de fot ma of4 Co retahflas y 
cuentos ad v amas y poemas re
'r.anes cert os traba enguas y 
c:anc o es s construyeron mode-
os pa mparor e ee oas háb tos 
practJcas c.oud anas y normas de 
comportam ento 

De esta forma, leyendas, chistes y 
monsergas se transm1ueron de pa
dres y abuelos n los hijos y nrecos 
cuando en fas noches. después del 
~raba JO de roza o de pesca. se dedi
caba un espac1o para compeor y 
establecer qutén podna ser el me
JOr coplero o quren demostraba su 
mayor habihdad para las adrvtnan
z.as y las trovas. Asr. el Juego famr
har organizado en las noches se dc
nommaba; ¡A que no me lo adrvmo .? 

"Se pnnapta la cl1orlo con el concur
so de acertijos o dos, que dura t.11 vez 

media hora. El tono es muy cortes. 
Si el compañero no da con la solu
Cion del enigma. da ce ¿ Ttene lo bon
dad de deormelo. que yo no lo se?. 
Luego el otro lo mterpreta No hay 
multas SI alguren falla en resolver 
un acerttJo.Terrmnadas las adivinan
zas v1enen las trovas, tamb1én a 
concurso denomrnado uobojo mte
/ecwal que requ1ere VIveza e mgenro; 
lo corruenda tsene reglas fyos " 

Las aoivmanzas crtan ob¡etos y 
Utensthos opteos de una ~egton o 
de una cultura, por ello sobresalen 
en la reglon anuoquena adrvmam.as 

sobre la mazamorra. el pilón, el ca
rnel, la guadua, la ruana y el trapi
che. entre otros. 

Un arbol con doce ramos, 
Coda roma con cuatro hyos. 
Coda cualuene su nombre; 
Aaértamelo. SI eres hombre. 

••••••••••••••••••• 

Yo tengo una plato 
Que no la puedo contar; 
Y tengo un queso 
Que no lo puedo parar. 

········~·········· 

E.n un monte monterrno, 
Hoy un fraile franciscano 
Tsene drentes y no come 
Ttene pelo y no es cnsoono. 1 

••••••••••••••••••• 

Una vreJO tstirrtaño 
Dondo gntos y grtt.os 
En la montaña. 

••••••••••••••••••• 

Doce señoritas en un balcón 
Todos tienen medios, 
Y zapatos no. 

••••••••••••••••••• 

Largo ,cuadrado y peludo 
Y en lo m1tod una raJadura. ,. 

•••••••••• • • 

En el ¡uego ''en qué se parece". en 

los sofismas y decl!'es es posible re
cre:lr estas hermosas tradiciones 
colombranas asociadas a la vida co
tidiana, de enorme importancia pa
r a los niños y para la escuela. sm 
afcct.1rse esa recreacrón porque 
Colombia sea mayormente ahora 
un país urbanizado y moderno: la 
tecnología y lo mejor de los me
dtos de comunicación pueden re
presentar un Importante papel en 
esta rcproduccron socral. 

••••••••••••••••••• 

¿En qué se parecen los cserros de por 
aquí o uno mu1er? 111 

•••••••••••••••••• 

¡Cómo se soco un sombrero del 
aguo? r 

••••••••••••••••••• 

¿Cuál es e/ ammol que es dos veces 
ommol? 

••••••••••••••••••• 

¿Qué le diJO lo luna al sol? 

Barrientos A rango José , Foldor SegOYJo
no, Revts~ Colombtana del Folklore. Vol. 
111 No 7, 1962. Bogotá, Pgs. ISO- 163. 
Beutler, Gisela, AdMnonzas de trod1aón 
oral en Ant/oquro, Colombio.Thesaurus No. 
1, 1963, Pág 98 - 139, Restrepo. 
Antonio José. Conoonero de Ant1oqu10, 
Mcdellfn. 1955, pag I·H 
Bcutle r, Gíscla, AdiVrnonzo~ de trod1oon 
oral tn Anuoqu10 

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Respuestas a las adivinanzas 

A -La barba 
8- El cammo 

C- Lo cuchara 
0- Los estrellas 
E- El huevo 
f. La noche 
G- En que el elefante puede tener pulgas 
y lo pulga no puede tener elefantes 
H- 8 año, los meses,los semanas, los dios. 
1- Lo luna y fas esuellos 

J· El morz 
K· El hacha 
L- El reloj 
M- f.o ruano 
N- &1 que tJenen falda. 
Ñ- Mo¡odo 
0- E.l gato, porque es gato y araña. 
P- Ton grande eres y no te dejan salir de 
noche. 
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rte, creat1v1 cu tura 

El volumen No. 8 del proyecto cd1tor 1;1l 
VIda de Maestro. E.l recreo de las horas. 
rec1enccmcntc pubhcado cxamma el 
tuego, las pos1b11idades de creaCIÓn, el 
Ingenio humano. la v1veza del lenguaJe. 
las poslb11idades de lnvenc1ón.las mani
festaciones culturales que hacen la 
!denudad de los pueblos. la mél de los 
adultos y los n1ños, la marav1lla del uni
verso man1festándose en la apartcton 
de um estrella. todos son elementos 
relacionados con el tema de este libro 

Alcanzar nuevas Ideas sobre el desarro
llo del ser humano. donde la Importan
Cia que se dé a sus netos no c.sté cen
trada en los resultados mmed1atos n1 en 
b 1nvers1ón temporal que se realice pa· 
ra desempeñlr el traba¡o, smo en la 
conv1cc1ón de que la vida no se mide en 
resultados, y por qué no, en ccrtezns del 
dtsfrutc. Mucho es lo que se puede de
Cir sobre el tema centr.tl de este libro. 
S1n embargo, con el fin de completar el 
panoram<1 que nos mtercsa presentar
les, rcun1mos trc.s ardculos que pueden 
servir como punto de apoyo para el de
sarrollo de d1scus1ones y de nuevas In

vestigaciones en este sent1do 

El contenido del libro se refiere a el 
aprendizaJe con alegría, preparado por 
Ann Mor¡e Look Rivos: la expresión del 
niño y fa creac1ón musical, ponenc1a 
preparada por el pedagógo mus1cal Ed
gar Puentes. miembro de la Orquesta FI

. .. . 

Propu la¡ ara un z 

en el desarrollo de otra 
···-···· ....... . .. 

lo Corporoaon Kengmo 

S1 el ser humano se levanta como espe· 
c1e dominante del planeta, en gran par
ce se debe a su capactdad para resolver 
problemas concretos de manera abs· 
tracta, es deCir. sm tener que asum1r el 
riesgo de la prácoca. smo encontrando 
la soluc1on en el pensamiento. Esta ma
ravillosa manera de resolver el mundo 
se ha desar·rollado hasta la forma de las larmónica de Bogoca. 

Adnana Mendoz.1., do
cente de la Escuela de 
Bellas Artes de Cal! 
descnbe la expenencta 
personal e Institucio
nal en la formación de 
docentes y niños. Co
mo contr1bucton del 
grupo de profesionales 
del Museo del Oro. el 

------e C1enc1as. que no son 
lntimrWIC:llÜ' ligt.ulo a otra cosa que la ex

presión más abstracta 
la hbe1lad. el concepto y concreta, al mismo 

d< [fJ ICCieacwn oc U fUI uempo. del pensa
miento humano. Ade
más de ser capaz de 
adaptarse a las cam
biantes cond1c1ones 
ambientales. el ser hu
mano posee, o ha en
contrado. otra carac-

1111 r ¡me w dejinitn u u1 

la forma i.6n d.e lo 

t•re l111mwws. 

antropólogo Eduardo a-----
Londoño y Flor Alba 
Garzón comparten su experlencta des
de la educación en el Museo hac1a la 
c1udadanla. El papel de las ludotecas co
munitarias representó un gran aporte 
por parte de Groaelo Rodngue.z asf co
mo las reflexiones sobre proyectos cul
t Ur411e.lo comunn.anos, Nancy Heredra. de 

tenroca definitiVa relacionada de ma
nera d1recta con el pensamiento abs
tracto: la r1sa Mediante la nsa el ser hu
mano construye el mundo porque se 
aleta de él, lo mterprem. define lo nor
mal y. en el gesto, encuentra lo unlco.lo 
excepcional Grac1i.1S a la risa sobrevtve. 

~·~·¡a- de 1 ' 

del apr jom1a 

r 
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En la d1Vers16n están Cifra
das no sólo una de las ne
cesidades básicas de las 
personas. smo los elemen
tos que nos permtten n
terpretar la crv1l~c ón. en
tenderla y dar los pasos pa
ra construirla 

la manera como hombres, 
mu¡eres, mños y mñas habi
tantes de un pa1s asumen su 
propaa exJstenCJa y la de los 
demás, depende de la for
ma en que son capaces de 
relac1onarse y de encontrar 
placer en el descubnmlen
to del mundo. 01vcn:1rsc no 
es más que alegrarse por 
encontrar lo que h.'l)' de 
novedoso en el un1verso, 
emoc1onarse frente a las 
marav~llas del 111gen o y la 
seostb1hdad humanos Por-
que el pensamiento abs

tracto. además de permftir el desarrollo 
de herramientas recnolog1cas que ayu
dan a transformar el mundo para que 
todos podamos encontrar mayores po
slblltdades para nuestra exiStencia, per
mite crear obras que no estan directa
mente relaCionadas con la modtficao6n 
de la naturaleza mmedJata. sino con la 
compos1c1on de estructuras destinadas, 
unlcamente, al placer propio y al de los 
demas. Esa, tal vez. sea una de las carac-

terfsttcas n gual b 
m ento humano En 
no ex ste algo tan 
placer. 

de comporta· 
VIda del hombre 

mporunte como el 

Otro elemento Importante es el tlem. 
po. esa manera de medir el transcurso 
de los acontcclmtentos f¡sfcos que ha SI

do. y s gue s cndo definruvo para la or
ganrzac•6n soctal hum na. El uempo. a 
manera como es usado es deor.aquello 
que los humanos hacemos. oene. mu
chas formas de ser "'lSto e 1nte1 p1 etado 
Una de las está relac oroda con la 
productiVIdad, con la concepoon segun 
la cual las acc enes humanas deben ser 
benéfrcas Como salta a la vtSta. de nue
vo nos aceramos con pasos de g¡gante 
al tema de la éua y la moral iComo 
podemos dec1d1r cuáles de las acc1ones 
humanas son benéficas para ocupar en 
ellas, de manern conseOJ~ nuestro 

tlempo1 Por suene o des~oa mnguno 
de nosotros puede responder a esa tn

qwetud de manera solrtarla. 

Nad1e quiere que los ¡ovenes que se 
forman en las escuelas de nuestra ou
dad no sean produc:tJVOS. Al contrano. 
todos los OISCUrsos, las acoones. os 
planteamrentos, tanto d los dtsenado
res de polrucas como de los docentes y 
rectores pretenden. s n rungun lugar a 
equtvocarnos en b afirmaaon. hacer de 
los n ños y los jóvenes seres mas pro
ducuvos. Ese pnnc p o parece ser fun
damental en el esmb eorruento de nue
vos acuerdos Y es a rur de el que es 
postble concebtr los conceptos como 
aempo fibre. arte. cre.atMdad y cul:ura. 
a-aba¡ados a profund dad en este libro. 
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t-1 s ve~ dese mos cva C\ os 
ve s donde sea 

posb ~su acerom e c:o crcaovo con 
el arte la cu run y qu pu dan van
c:ularse a provc tos format liOS·Iud -

cose sus 1 amados uempos libres En 
otr.Js oas1ones busc.1mos, para noso
trOS m smos fom,as de uohzaoon 
creao\-:a d estrO trempo hbre AqUJ 
suge mos :a gu as d rece ones de mu

seos oo es artlsttc:as academ as 
ae a !"te o espaoos cu wra es donde 

e co n-amos ~ata o asesona o 
mp eme ro recroaoon en las drver

sas ma cs"taoo es cu turales que se 
da e Sogot2 Sobra anotar que no 
estal' todas as q e son 

os 
lnstJtUCIOn de Educacton mformal que 
promueve el desarrollo de habilidades 
artlStlcas de n ños f6vcnes adultos. 
Talleres permanentes y vacac•ones 
creaovas para n ños entra 5 y 12 años, 
presta aseso a a docentes sobre el 
er foo e pedagog co de dcsarrol o es
tetrco de los n os y la nc us on de 
arte creaov~tiad como ejes tranS

versales de cumcu o. Para os adultos 
o:rece ta eres de artes p asocas 
o acuarela carbono lo figura hu-

mana oeramita grabado en texu es 
Bat.t• Sibo Transversa 28 No 140-
9 Te 6 ~841 

ACtJVldades ArtistJcas peda,góg1cas 
para n ños de las escuelas y oolegtos 
del DtstntO Caprtal Funetones para 
coleg os y }a dmes mfantJies Lunes a 
Viernes 10:00 a m (previa reserva
oc Los soc os del C ub de a m gos 
de H os Mág co:; oenen derecho a 
descuentos y sorpresas Cra. 27 No 3 
A- 3 T1 2 77 68 1-e Fax. 2 O 66 52. 

&.pos oones permanentes V sttas 
gutadas. e tr:ada bre Calle 11 No 4-
¡.e Te 3A20605 Casa de &;pos ClO

nes Ca e 1 1 r o 4 4 

o 

E S PARCIMIENTO 

• • • •• 

~e t1e11 .- o 

Generan proyectos. Progrnmas y :~cu
vtdades que promueven el mc¡ora· 
miento de la calidad de vtda, mccnti· 
vando el acercamiento 1 csponsablc 
entre la realidad urbana y la de am
btentes menos tmerventdo por el 
hombre. Calle 67 No 1 A - 80 M 1 O 1 
Tel 31 0048. Fax 3 t 02009 

(o • or e o igu - Yacta 
Promocton JUvenil y prcvenclon de la 
drogadtceton med1ante ocupaclon del 
oempo libre Calle 7 No 11-29 Tel 
7763309. 

Colombia Negra 
Dcs:~rrolla talleres Teónco Prácttcos 
de danza Afrocolombtana, Talleres de 

Canco y Técnica vocal, Lúdica lnfanttl a 
panir de danzas Afrocolombmnas, 
canto y teatro. Cra. 5 No. 26-52 Tcl 
3367204. 

fundación para la 
lnvesfigacion Teatral Kerigma 
Promueve la expresión culwral y capa
dtaeton integral por med1o de cursos. 
talleres. acuv¡dades, eventos y organl
zac¡on y conformación de grupos so
Ciales y artisucos. Cra. 12 No. 11-72 
B.1mo La Despensa(Bosa) Tel 7777980 

Fax 282 84 63 

lnstitu1o Cultural 
Leon Tolstoi 
Ort ccc Clll'sos permanentes de Mus1" 
en (prcpar.~etón para tngreso al con
scrvatono ). teatro. dibujo y pintura 
para niños, 16vcnes y adultos. Calle 1 4 
No 3 86 Tels. 3343262 1 284678 (La 
Candcl:ma) 

Instituto Distrital para lo 
R ueacion y el Deporte 
Programas recreo - formauvos que se 
desarrollan a ~avés de actlvtdades en 
los dtfercntes parques del Sistema 
D1strn:.al, encamtnadas a brindar op
Ciones para la sana ocupación del 
t1empo l1brc. Calle 63 No. 60-80 Par
que el salitre. Tcls . 6303055 /31 1 1979 

MALO KA 
El pnmcr centro interactiVO de cieneta 
y tecnologla de Colombia. Acerca
mtemo al mundo de la C1enc1a y Tec
nología de maner7.1 Interesante y diver
oda.Todos los dtas visitas gu1adas y ta

lleres para chicos y grandes. los grupos 
escolares pueden reservar con anucí
pacton su as1stenc1a. Cra. 680 No. 4<r-
51 (C1udad Sahtre). Tel. 4272707 Ex:t. 
1 o 1 o. 

Museo Nacional 
Recorndo espectal para n1ños y niñas. 
Hllellas, t'astros y rastro¡os. Entreteni
da expediCIÓn en busqueda de anima
les perdidos, d1ng1da a niños de 4 y 7 
años. De forma permanente en el ho
rario habitual del museo. Exposiciones 
permanentes. Estudiantes $750, niños 
$500. Crn. 7 Calles 28 y 29. Tel. 334 
8366 Fax 3347447. 

Museo del Oro 
Abierto de martes a saba.do. Ofrece vi
SitaS especiales para grupos escolares, 
en las cuales guta.s espeetahzados condu
cen a los ntños por el maravtlloso mun
do de la orfebrena precolombtna. Cur
sos y scmtnanos de capacitación para 
maestros. Préstamos de maletas dtdacti· 
cas. Calle 16 No 5-41 Tel. 3421 1 11 Ext. 
4545 Fax 2847450 Parque Santander. 
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~e as oras 
El libro El recreo de los horas propo
ne una manera distinta de conceb1r la 
productividad, alejada de los rigores 
del minutero, centrada en nosot ros 
mismos y en nuestros ritmos, y basa
da en un amable sentido de la res
ponsabilidad. El tema que se encuen
tra expuesto en esce hbro es, tal vez. 
uno de los más apasionantes de los 
que forman la colecci6n. Sin embar
go. con él es posible caer en el abis
mo de la futilidad. de lo inocuo. Espe
ramos que no ocurra eso con esta 
introducci6n que se ha propuesto 
delinear unas cuantas 1deas relacio-

nadas con el recreo de las horas 
Entre otros, el libro conttene el arti
culo de la pedagoga Magdalena Valle
jo, qUten asegura que el juego es una 
auténtiCO actividad creadora y colecti
va, que produce una profunda satJSfoc
aón o los que en efla poroapan. Se tra
ta de la tnmenso alegria de crear, m
ventar, comumcar y transformar. Maria 
Eugema Romero. en el escritO El 
país del orco 1ris: Colombia ptunetnrca 
y multJCuftural aborda la diverstdad 
cultural de nuest ro pais. Considera
mos estos aportes de gran impor
tancia, pues nos lleva a reflexionar 
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RESOLUCIÓN DEMOCRATICA DE 
,.,. e CTOS Et " SCUELA 
Rodrigo Uprlmny, Guido A . Bonilla 

y Juan G. Gómez 

UNICEF Colombia y el Instituto 

para e l Desarrollo de la Democra

cia Luis Carlos Galán, 1999, Santa 

Fe de Bogotá, O. C . 

~~ 
t. ... conffict~ 

• 

la SOCiedad 
está forma
da por per
sonas y gru
pos sociales 
con mtere
ses d1ver-
sos, es pues 
lógico que .. -. 

-~.lL._~-- ex1stan con-
flictos, que se desarrollen en forma coti
diana en los más distintos escenanos. 
Estos conflícLos nos obhgan entonces a 
dtscuw. de manera cotid1ana. sobre la 
ét1ca, puesto que debemos pcnnr en 
cuál es la solucton mas ¡usta a los diVer
sos problemas que enfrentamos. O al 
menos est.1mos obligados a aphcar las 
noc1ones sobre qué entendemos por lo 
JUsto. De aquí que se crea que el es pacto 
escolar es el lugar pnv1lcg1ado para la 
construcc•ón de la convtvencla con los 
otros. Pero también. de tnccracc1on entre 
los tntegr:antes de la comuntdíld educati
va y la clandad sobre la rcsponsab1hdad 
y el compromiso de fom,ar personas 
autónomas. cnticas. D.alogantes, demo
crattcas y con capacidad de resolver 
conOiclos sm recurrir a la vtoleneta. 

LA ACCIÓN DE TUTELA 

f • ICACIÓN 
Marlene Sáhche:r. Moneada 

y Carlos Ernesto Noguera R. 

Sociedad Colombiana de Pedago

gia, 1999. Santa Fe de Bogotá, D. C. 

Como parte de 
los resultados de 
un proyecto de In· 
vestJgactón que 
vtene adelantando 
la Soc1edad Co
lombiana de Peda
gogía, se ha recu
perado y organl
:zado una base de 
datos acerca de 

250 acc1ones de tutela presentadas por 
docentes. estudiantes. padres y madres 
de fum1ha contra establectmtentos edu· 
cativos. En este volumen se presenta 
una slnces1s de los expedtentes que la 
Corte Consmuc1onal ha rev1sado entre 
1992 y 1998. Además. Incluye un 01nah· 
sis de las sentencias revtsadas por la 
Corte Constltuctonal. en la perspe<:uva 
de aportar elementos para la d1scus1ón 
de los alcances que ha temdo y puede 
tener la acción de tutela en el campo 
educativo nacional. 

HACIA UNA CULTURA 

DE LA EVALUACION 
Terce r Foro Educativo Distrital 

Secretaria de Educació n Distrital, 

1999. 
La obra Haoo lo cultura de la evoluoc11Sn 

Jr..l 

recoge la Me
mona del 111 
Foro EducatiVO 
Dtstrltal. En es
ta se cons1gnan 
las experlenc1as 
tntemac1onales 
en evaluac1on 
de la cahdad de 
la educac1ón: u 

~~...-......:::::=:::::::.. expenencta de 
la evaluac16n censal. La evaluact6n de la 
escuela púbhca en Brastl: el modelo del 
Estado de M1nas Gerats. y Una Intro
duCCIÓn a la prueba de JUictO moral. pre
sentadas por Maria Lucrecta Tuhc de Ar
genuna; Maria Alba de Souu de brastl y 
Georg lmd de Alemama.Asl m1smo, re
coge la propuesta de evaluación de la 
cahdad de la evaluactón en Santa Fe de 
Bogotá. presentada por Dante( Bogoya y 
las memona de los cmco páneles de 
traba¡o. 

LA UTOPfA DE LOS PEI 
EN EL lABERINTO ESCOUR 

• 
Rafael Avila Penagos 
y Marina Camargo de Abello 
Universidad Pedagogica Nacion~. 
Colciencias. CIUP-PIIE y Ediciones 
Antropos, 1999, Santa Fe de Bogo
t:a. o. c. 

El ltbro da cuenta de una nvestlgilC on 
que responde a un mtento de explora· 
cion del laberinto escobr y su culruru. 
en relación con los procesos de cons
trucclon de los PEI. En su cOnJUnto, se-

sobre las enormes pos1b1hdades que 
nos presenta la v1da cotidrana en 
términos de desarrollo cultural y ar
tístico. Por últuno, el libro ofrece la 
expenenc1a de Natalta Dulcey Ga
rrido y Osear Maurlc1o Ardila, estu

diantes de artes que han tenido una 
gratificante expenencia relacionada 
con el trabaJO arttsoco con niños 

Noto: Tomado del libro fl reaeo de as 
horas, Sene Vído de Maestro, No 8 IDEP. 
Oaubre de 1 999. $anta Fe de Bogotá. 
Ed. Prensa Moderna 

• • 

gun la evalua
CIÓn hecha por 
Colc1enc1as. se 
puede conside
rar como un 
muy buen 
ejemplo de n
vest:~gaoon et· 

nogrifia en 
edocaaon. 

Los DE ECHO E O N OS 

LA DEMOCRAC EN ESCUElA 
Amulfo Bayona. Gustavo Escobar 

y Alft edo Molina 
UNICEF Colombia y el Instituto 

para el Desarrollo de la Democra

cia Luis Carlos Galan, t 999, Santa 

Fe de Bogota, D. C. 

Este trabaJo 
ec1tonal deJ 
proyecto 
Escue as 
Amgas de 
los Ntnos 
presenta a 
a comum-
dad educa
ova os 

conceptos bistcos y algunos mecams· 
mos tendientes a ograr la democrauz.a· 
e 6n de la es-cuela y ap Jcaoon y cono
e m ento de os derechos humanos ~
ra la construcc on de una cu rura de 
paz 

l p 



E regreso a dases ho) en dta debe 
stgníflc:ar para los maestros y dtrcc
ovos a tmpe..nosa necestdad de re
tomar todos aquellos elementos 
producto de la evaluact6n realtuda 
e :a-o antenor para que de cara a 
su Proyecto Educauvo lnsutuctonal. 
hagan una planeac16n educatt\'<1 
consecuente con su m1s1on y VISten 

soruoona En otros tiempos la 
p aneoaon se 1mttaba a la orgamza
aon del cumculo y al a¡uste de al
gunas echas espec ales. a las que se 
es cmgnaba responsables )' recur

sos HO) se plantea como una ac-
on oaroc1pattva que se propone 

nvo ucrar a todos los estamentos y 
dar cue ta de manera mtegral del 
centro educativo 

Para E JZabeth Rtveros. Asesora ce) 
Grupo de Desarrollo PedagogiCo
nnovaoones del IDEP.la planeac1on 
nace e la escuela como una forma 
de esuuaurarta y organtzarla den
trO de os parámetros de una em
presa. 

Los Proyectos Educaavo.s lnstitu
Ciona es cons1dera a la planeacion 
estratégica como una herramtenta 
propia de las orgamz.actones más no 
ce las nstJtlJctones educauvas. En 
un pnnap o con esta se buscaba 
c¡ue las escuelas y co eg1os. temen-

• do en cuenta una estrUCWra especi-
fica cons derarin sus actJv1dades 
como productos ProduCtOs que se 
equ parnban a los resultados obte
n dos por la nst1t1Jc16n como res
puesta a su planeac on Se deo a, st 
tomamos un modelo emprcsanal. 
entonces a msutuc on cduc:aova 
debe med rse en term nos de em· 
presa. De esu pracuca naoen con
ceptos como caJ dad de la eduatcton 
y me oram ento contmuo. Se mida 
entonoes el traba¡o con elementos 

IDlP 
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La ¡luneao r ducal u a f una oportunidad para 

p r ~ r en 1Jltmrar los pro esos admin~lratiu>s 

e br todo lo{\ pedagó l os fundam ntales 

en la 1 tda colar. 

como la eficacia. eficiencia, el proble
ma de la cobertura y el ausenosmo 
como 1nd1cadores para evaluar si 
una insotuc•ón es buena o no. 

IDW: ·Qut queda por fuera! 
Quedan por fuera cosas importan
tes que la escuela tiene: la relacio
nes y los procesos. la construccion 
del cur:nculo, del PEI. el modelo pe
dagógico que no son medibles. Por 
eso la planeación estratégica le sir
ve a las msutuctones educattvas co

• • • o ••• ··-·- - ... •• •• • ' ''"'"""' 

que los procesos VIVIdos en la es
cuela no sor. absolutamente direc
cionales, verticales. stno que al ser 
conformados por seres humanos 
van hacia atrás o haeta adelante y 

eso tambten es construcción. 

lt n tivas d pla ear 

Las experiencias de anstituciones 
como el Carmen Teresrono o el Cen
tro Educativo El Consuelo Sur son 
ejemplo de cómo se retoman ele

mo un esquema de 
trabajo, pero no es 
todo lo que necesita. 
Muchas buscan pla
neaciones alternati
vas que no necesa
riamente responden 
a Jos parámetros da
dos por las secreta
rias de educacron o 
el Ministeno Estos 

---------· ---------
meneos válidos de la 
planeación estraté
gica, con el manejo 
de conceptos como 
el de proceso per
manente que debe 
tener un diagnósti· 
co, una planeactón y 
una evaluacion para 
luego nuevamente 
retroalimentar codo 

1 \ ( lli a 1 1 
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estilos de planeacion 
alter:natJva pernuten entender más 

el proceso. Al comenzar el año 
dedtcan de dos a tres semanas, al 

análisis de la experiencias del año 
antenor y luego emptezan a planear 
tomando unas variables especificas. 
Asl la escuela ha entendido que no 
puede traba¡ar todo al mtsmo tiem
po. sino que debe buscar lineas es
pecificas. Con el Plan Decena! se 
dio la postbilidad de traz.ar una es
trategta a dtez años, lo que implica 
que anualmente se realicen Planes 
Operattvos Anuales InstituCIOnales 
(POAI). en los que se concretan 
metas para los doce meses y se ar
ticulan a los planes de :tños siguien
tes. Esto hace que indudablemente 
la mstttucton educativa obtenga mu
chos mas logros y sea más eficiente. 

Exp rie cias de plane dó 

Elsy Romero Ro¡as, Rectora del 
Cenero Educativo La Concordta, 
Jornada nocturna. afirma que la pla
neaet6n posibilita el reconocimien
to de la tdent1dad y el ejercteio de la 
autonomta del colegro en sus dtfe
rcntes estamentos. vtsualtza sus li
mit.1ciones y posibilidades. y sobre
todo avisora su futuro desarrollo 
en procesos de innovación. Esa vi
sión entiende el colegto como una 

• ... • o& orgamzac1on vtva, en cuanto es sus-
ceptible de aprender. experimentar 
y replantear su misión y vis1ón de 
manera permanente al ritmo de los 
cambios soctales. economtcos y po
líticos. Por tanto, st bien hay unos 
tiempos tniciales para la planeación, 
esta se realiza siempre que se ob
serven indicadores, que manifiesten 
la necesidad de hacer cambios para 
mejorar bien sea los procesos pe
dagogicos o los admtntstratJvos. 

Es una realtdad incontrovertible 
que nadie se compromete con algo 
de lo cual no ha hecho parte en su 
proceso de evaluación y planeactón, 
porque es allí donde se reflex1ona y 
se construyen visiones compartidas 



de los problemas. de las alternati
vas, de las acctoncs y advterte de 
manera dtrccta a qutenes corres
ponde gesttonarlas, coordmarlas y 
dtngtrlas. Tambten la evaluación y 
planeaceón s1rvcn para articular los 
cambios y pcrmanenctas signtficatt
vas del colegto en el contexto de la 
comuntdad. 

Por lo anterior. se dist;tncia de las 
concepctoncs tradtcionalcs de pla
neación formalizada que no alcan
zan a tocar ni siquiera tangencial
mente a los actores y se reahz.an pa
ra cumplir compromtsos externos, 
de manera especial de la concep
ción netamente economicista de la 
planeación que equtpara los espa
cios escolares a una empresa. 

En el contexto anterior se conside
ra que una mstitudón exrtosa o so
bresaliente es aquella con capacidad y 
decisión para concentrar todos sus 
esfuerzos. en lograr la construcción 
de aprendizajes pertinentes y de ca
lidad en los alumnos para el mejora
miento de su calidad de vtda. En con
secuencia los procesos de planea
ción. administrativos. financieros y 
de gestión estarán subordinados a 
los procesos de construccion y re
construcctón permanente del pro
ceso pedagógtco. a fin de dar cuenta 
de la responsabilidad soetal de for
mar personas en un contexto cam
biante. 

La planeacion y 
la investigación 

El colegio se ha comprometido en 
orientar su PEI y de manera espe
cial la planeación curricular e insti
tucional en la mvescigación. La pre
guntas onentadoras de su quehacer 
son: ¡quiénes son nuestros alumnos, 
cuáles sus expectativas y sus nece
Sidades? y ¿qué consecuencias tiene 
todo Jo antertor en los procesos 
pedagógtcos, en la gestión del cole
gio y en el futuro de la m1sma insti
tución? 

Desde esa perspecttva han reahz.a
do. por ejemplo, en el últtmo año 
tres aproximaciones desde distintas 
metodologlas de tnvestigacion para 
responder esas preguntas. Así to-

mar las deetstones mis perttncntes, 
fundamentalmente relacionadas con 
el currículo y el plan de estud1o 

La planeaetón pedagógiCa no puede 
abordarse sin un ni-

pectos pedagógiCos y de manera 
concreta en el :lEJ. 

El trabaJo comenzó con el análrsts 
de los prmoplos de la congregac ón 

vel de incertidum
bre, de creación e in
novación. En ese 
contexto la planea
ctón curncular es 
concebida como una 
hipótesis de trabajo 

--------·--------
que nge al colegto 
Hermanos ÚJrmelltOS 
Teresas de Son José 
De ellos se deriva
ron los pnnctplos 
pedagógicos de la 
institución. Después 
se elaboró la pro
puesta academ1ca al 
buscar la razón de 
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que se propone al 
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alumnado y la idea es ---------· ----------
reconstruirlas colectivamente, con
trovertidas, y trascenderlas para 
mejorar. Todo ello porque cuando 
hablan de la construcción de apren
dizajes significativos para el alumna
do hacen referencia a un encuentro 
de personas con diversas potencta· 
lidades involucradas en un contexto 
particular. Esto no qUJere decir que 
no hay planeación. Hablan de una 
planeación como hipótesis de tra· 
bajo susceptible de ser transforma
da en los procesos de construcción 
de conocimiento, en los administra
tivos y de gestión y, por tanto, fle
xibles y dinámicos. 

En el Carmen Teresiano 

El PEI del Colegio Carmen Teresiano 
se inició en 1994 a partir de un tra

bajo colectivo con los maestros. Se 
cuestionó la misión y v1sión mstrtu
cional comparttda, que se concretó 
en la frase: Por la (ormoaón de mujeres 
nuevos poro una sociedad nuevo. 

la experiencia de planeac1on con
centra sus esfuerzos en los 
a s -

ser de las áreas dentro del currku
lo y los contenidos especfficos.As1 
se diseñaron matrices donde c.ada 
área podía especificar los eJes temá
tJcos y los procesos que en cada 
una se podía cualificar. las metodo
logías y evaluaciones. Luego se de
sarrollo un proceso de articulaetón 
en tres núcleos: de &pre51on libre, 
de Gencios y de Humomdades. 

Alumnos y padres 
en la planeocióo 

Para las docentes luz lery Gonzá)ez 
y Mercedes Kalil fue vital entender 
la importancta de la integraoón cu
mcular. Por ello trabajaron en el For
talecimiento de los proyeaos de au
la e investigacton en todos los mve
les. El proyecto se ha converodo pa
ra la comunidad Teresrana en el ele
mento que permJte arocular en el 
curriculo a las diferentes dtsctpl nas. 

Según las docentes desde hace dos 

años aplican un nuevo método que 

Urbana ', 23 

constste e que las ñas durante 
lttma semana de enero proponen 

sus proyeaos o e¡es prob em cos. en 
los que desea n trabajar. sus temas 

predtleaos o s gnificatrYos En a st

gutente semana os profesores esru

dr.m la forma de responder como 
nucleo a sus propuestas que as n.
nas han de¡ado. stn que por ello deJe 
de atender otros requenm1entos 
curriculares De esa manera las nt

ñas ntaan clases. con una planeaoon 
estructurada. lo cual es mdispen.sa
ble para el desarrollo c.urriOJiar: 

As as pnmeras semanas de clase 
como a gunas de as de mrtad de 

año y las finales son mpon::ames 
para hacer ajustes y autoevaluaoo
nes Este procedirruento unto con 
los talleres de padres e dan a la ~ 
tttuoón y a los docentes una re

troahmentaclon efecova para afean
zar meJores mveles en terrmnos de 
caltdad educaova. 

De Igual manera. el colegio tiene a 
conVJcctón de que el padre de famt
lia debe avanzar de forma paraJeb 
al coleg¡o y a su alumnado en as n

novaciones que se adopten al nte
nor de plantel Debe aportar con 

su evaluaoon y planeaoon :a os 

procesos de anál sJS comurucauvos. 
de nteracoon de nvesogaoon de 
tal fonna que se nvotucre en la for
maoon de su h o. 

Ast os padres aprenden a mane
¡ar el m1smo lengua e que un aan 

los docentes, de tal manera que se 
facthta su lntegraoón a la comun -
dad educaova y se cons1guen me¡o
res resuttados en el proceso de 
formacton de los JOvenes_ Si por al
guna razon algún padre no paroet
pa al flnal de penodo este apare
cera roodo. 

El mode o de planeaaon ap cado 
en este co egto no esta mJtado en 
el oempo la p a eaoon se escruc
wra a paror de os grandes ob en

vos propuestos a n oar el año y os 
a ustes se hacen durante todo el 
ano y responden a os resu tados de 
las eva uaaones penódtcas reaJaa
das en el mJSmo apso. 

IDEP 
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AL OÍDO DEL PROFE 

e ase e maes ro eres? 

A commuacJon se encuentra un 
test con el cual podras saber que 
opo de maestro eres. Comestalo 
con smcendad, ya que es perso
nal A.st tu m1smo te e aluarás y 
o-ataras de ene2.ml•u~e por el ca
mmo del maestro ideal que nece
Sltan los Jóvenes de hoy. 

1 o~ m uno de rus h as. !k
as e coJeg;D en o clase un afum. 

te hcrhla ~ porque fe o
moste la a:enaon. Lo que haces tu 

es: 
a. Ignorarlo y segu1r en clase. 

b Responderte peor. El ce revira y 
se vue ve una d1scusion grupal 

e _o mi ras con cara de revolver y 

despues de unos segundos s1gues 

con a clase. 

d Te controlas, Slgues con la clase 
y al finalrzarla.lo llamas para dialo
gar: 

2.. Los eswil:DTJreS organrzan un des
"""'60 de modas:: 
a. Tú prefieres quedarte en la sala 
de maestros comgiendo evalua
oones 

b Ent:r-as y sales espantado de ver 
e montaje y b escenografía. 

c.. AsiStes a toda la presentaaon. 

d Prefieres ha.b a.r con rus colegas. 

l Dzst.ríbuyes o hoto de descanso 

a.. Todo e ttempo te quedas en la 
C2fetena.. 

IDEP 

b. Comes y organizas cada detalle 
de la siguiente clase. 

e Piensas en el jovencito proble
ma de dec1mo. 

d. Vas al patio conversas con algu
nos de tus estudiantes. sin impor
tar s1 son los mejores o los peo
res de tu clase, 

4 Algun colega se llevo :superbien 
con eJ curso que a u no te ~sponde 
Tu te t mttas a 
a. Envidiarlo por sus estrategias. 

b.?regunt2rle cuál es su metica e 
•mitarlo. 

c.Te da lo m(smo. mejor para él. 

d. Anahzar su pedagog¡a y buscar 
eso ategias similares. 

5 Un alumno at que le va mal en tLI 

clase, llora srlcmaosamente durante 
toda la hora. Tu· 
a. Esperas a que tennlne la hora y 
hablas con él. 

b. Sólo le preguntas que tenia y te 
vas. 

c. Le ex•ges que deje el bemnche 
para otra ocasión. 

d. Finges el papel de amigo preo
cupado, para ganarte su confianza 
y que te cuente todo el chtsme. 

e. Eres un maestro de pocas pala
bra, le subes el animo sin enterar
te de la srtuación. y logras hacer
lo sonrefr. 

6. !Qué es un a umnc? 
a.. Cuerpo y alma iguaJ a todos. 

b Uno más del montón. 

c. Una persona totalmente dife
rente a las demás. 

d. Un joven al que hay que tener
le mucha paciencia. 

7 El llamado o podres de (am11ia lo 
h~ce<; 

a. Porque es un requisito. 

b. Para dar queJas. 

c. Para pedir plata para activida
des. 

d. Parn rendir un informe sobre el 
comportamiento de su hijo. 

8. ¿T1enes ht;os? ¿Cuántos? 
a. No 

b. Sr. Seis en total. 

c. Claro.Aproximadamente 500, 
aparte de rn1s cuatro hijos. 

9. ¿Que srstema de evaluocJÓn ape>

yos' 
a. El anterior. el de números. 

b. Ninguno. Hay que buscar otras 
alternativas. 

c. El de letras: E-B-1 

d. El de ahora es muy bueno, tiene 
sus ventajas y sus deSilentajas, pero 
me meto más en mi verdadero rol. 

l O.¿Qué matena es más d1(10/ poro 
los estudtantes? 
a. Matemáttcas 
b. Informática 
c. Ingles 
d. La v1da 

Resultados 
Ahora observa la mayoría de res
puestas por letra: 

S1 son moyorio 'o''· perdón. pero 
tenemos que ser duros contigo. 
¡Eres un maestro asalartado o 
quél Solo vas al colegio por cum
plir y porque al final recibes tu 
quincena. No te importa en la más 
minimo la vida de tus estudiantes. 
¡Pilas! un maestro de este tipo es 
un suicidio estudiantil. Debes rea
lizar un cambio drástico de men
talidad. 

S1 son mayorio ''b ''· tienes unas cos
tumbres de pedagogía muy anti
guas, debes modernizarte al me
nos un poco. Recuerda que los jó
venes cambiamos muy rápido. 
Ademas. controlar ese mal genio 
sería bueno; si sigues así un dla de 
éstos vas a terminar por golpear a 
un alumno. 

St son ~cryori.:; "e"· escog¡ste tu 
profesión porque en verdad te lla
maba la atención. Intentas ser 
buen maestro por muchos me
dios que en ocasiones no son los 
mejores.Ademas. tienes la semilla 
del malgenio. no la dejes crecer. 
Pero con un cambio de actitud pa
ra ser Jo que en realidad eres, un 
maestr·o. puedes llegar a tener 
éxito con tus estudiantes. 

Si son mayoría "d": ¡felicitaciones! 
Eres un buen maestro, sabes se r 
amtgo y siempre estás abierto a 
tus estudiantes. Estás bien encarri
lado. probablemente no ves gran
des resultados P"" ahora, pero si 
sigues con ese entusiasmo y com
plementando tus ideas serás no 
sólo un maestro, si no un segundo 
padre o madre. ¡Envidiable! 

Tomado de El profe es una nota ... SeJ ltl 
V1da de maestro, tomo 6. agosto de 1999 
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