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AL OÍDO DEL PROFE 

Conlienzan las urgencias lloradas 
11 soco1;Jro de li11~osna 1 

8 30 de JUnto de 1 787, Don Agustrn 
joseph Torres elevaba una petlctón 
con el mayor respeto y venerooon a la 
maxima autondad de la época el 
alustre Arzobrspo-Vtrrey Antonio 
Caballero y G6ngora 

A través de esta solicitud Don Agus
tín describe la situación de descon
Cierto que padece como maestro de 
la Escuela Públrc.a de Santafé al Aíl.o
btspo-Virrey que por esa época ha
bta fijado su residencia en Turbaco, 
cerca de Carragena. 

Este es el texto de la carta: 

"Excelentistmo e iluStrfstmo señor. 
S•enoo nombrado desde trece de 
Diciembre de mtl setecientos seten
ta y cinco por la Superior Junta de 
Temporalldades de Maestro de pn
meras letraS de esta ciudad ha el 
tiempo de cerca de doce años, que 
con mfaogable anhelo, Celo de Dios 
y del Rey. he procurado la más per
fecta educación en costumbres, le
tras e instruccion en la Religión, con 
inviolable as1stencla al exacto cum
plimiento de mi obligacíon, como es 

Arzobispo-Virrey AntoniO Cobatlero y Góngora 

público y notorio segun se advierte 
por los muchos discfpulos aprove
chados, que oy ocupan los colegios y 
otros destinos: a pesar de la carga 
de doscientos niños poco más o 
menos, que desde aquel tiempo ocu
rren a esta Escuela según patentiza 
por el informe. que pedl a estos 
Reales oficios y presento solemne
mente en donde anualmente hago 
constar con certificaciones de los 
Rectores de este Colegio Real y Se
minario de San Bartolomé el cumplí-

miento y la notonedad de mis pro
ccdtmlentos. 

Este mértto, aunque corto, me hace 
hacer presente a los pies de Vuestra 
Excelencia que hallándome oprimtdo 
por la estrecha obligación de mujer e 
hijos y entre ellos dos niñas donce
llas que apenas me alcanza para el 
sustento escasamente con el sueldo 
de cuatrocientos pesos dotados de 
temporalidades, sufriendo las necesi
dades de su desnudes: suplico a la 
gran piedad de Vuestra Excelencia 
que movido de este justo clamor. se 
strva mandar añadirme a dicho Ra
mo algún socorro de limosna (que 
p1do a Vuestra Excelencia por el Sa
cramento). Lo que sea de su supe
nor agrado: para poder seguir al ser
vicio. y sufragar a las necesidades re
presentadas a cuio agradecimiento 
viviré, pidiendo a Dios muchos años 
para amparo de este Reyno, Santa Fé 
y junio treinta de ochenta y siete. 

( 1) Martlnet Boon Alberto. Vlllarraga 
Orlando y Noguera Carlos Ernesto. Maestro, 
Esruelo y V'lda Cotíd10no en Sorno(e ColomoL 
Sociedad Colombiana de Pedagogía. Bogotá. 
1999 
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C ONTENIDO 

no\aC on 

El poder de un non1bre 

Dentro del proceso de construcción 
de una propuCSld altem~lli\ a ~n len
gua e:'cnt3 ~n el Centro Educa ti' o 
Lihcn:ad (CEL) se plantea la csco
gencia del nnmhrc paru ..:ada grupo. 
busqued.a que mña'i y mños rcahzan 
acompañados de su mac tros. 

10 

• 

Pedagoga 

El libro de texto. apoyo 
para la pedagogía 

El profesor chileno Ernc,to Schie
felbcin habló con Aula Urban.1 acer
ca de ta imponancia del lihro de 
texto en el aula. 

20 
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Secciones fijas 
pág. 

Al otdo del profe.......... . .... ... 2 

Cuento • ... ...... 18 

Entrevtsta 

Una hisloria construida por 
distintos grupos. una historia 
plural 

Aula Urbruta consultó la opinión del 
hi~tonndor alemán Bodo von Borries 
aceren de varios temas de interés en 
la en,cñanza de la historia en Colom
bia. 

16 
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Biblioteca que se 
abre al mundo 

La Biblioteca Nadonal de Colom
bia renueva su servido en las salas 
de consulta. En una oficina dotada 
con terminales de computador los 
usuarios podrán hacer consultas 
bibliográficas y hemerográficas 
preliminares y además contarán 
con el apoyo de funcionarios que 
los guiarán acerca de los diferentes 
servicios que presta la biblioteca. 

Por otra parte. usted podrá con
sultar la página WEB. cuya direc-

• • cron es: 
www.bibliotecanacional.gov.co 

Museo Javeriano 

la Pontificia Universidad Javeriana 
invita a visitar el Museo Javeriano 
de Historia Natural Lorenzo Uribe 
S. J. que busca fomentar una con
ciencia colectiva ambiental en los 
jóvenes. Con el programa llamado 
Colombia, sus ecosistemas y sus 

~ 

espec1es, da a conocer los nuevos 
recursos naturales del pafs con un 
lenguaje adaptado al estudiantado 
escolar. El museo está ub1cado en 
la Carrera 7' No 43-88, Edifido 
53, Oficina 1048. 

Las visitas deben programarse con 
anterioridad llamando al teléfono 
3208320 Ext.-4080. 
Correo Electrónico: 
fh000524@javercol.javeriana.edu.co 

Frase del Mes 1 

El saber y La ra:ñn 
hablan. la ignorancia 

y el error gritan. 

Anónimo 

Liceft(iatura en Educación 
Física en la UPN 

1 

La Universidad Pedagógica Nacio
nal desde su facultad de Educación 
Física presenta una nueva pro-

~ 

l e mas, una 
La Real Academia de la Lengua dará 

a conocer próximamente la reforma 
modelo 2000 de ortografla española. 
que tiene como objetivo unificar eJ 
español como lengua universal de los 
hispanohablantes. Con carácter ex
clusivo damos a conocer un docu
mento reservado que revela cómo 
se llevará a cabo dicha refot ma. Será
.pues, una reforma paulatina, que en
trará en vigor poco a poco, para evi
tar confusiones. 

La reforma hará mucho más simple 
el castellano de todos los dfas, pon
drá fin a los problemu de onografla 
que tienden trampas a Mbollstas, 
abogados y ar:qultectos de varios pai
ses. especialmente a los iberoameri
canos, y hará que nos ent.'!!lnCiamos 
de manera universal quienes habla
mos esta noble lengua. 

De acuerdo con el expediente se
creto. la reforma se introduará en 
las siguientes etapas anuales: 

Supresión de las diferencias entre c. 
q y k:. komo despegue del plan todo 
sonido pareCido al de la k será asu
mido por esta letra. En adelante, 
pues, se eskribirá kasa. keso y ldjoce. 
También se stmpliflkari el sonido de 
la e y la r ••e sapato dé sesilia es 
asul". Por otro lado desaparecerá ta 
doble e y sen por X: 

''t&Ne un axidente en la avenida oxi
deritar" .Asiml.srno. se funden la b kon 
la v. ya ke no existe en español dife
rensfa aJ¡una el sonido de la b 
larga y la v c:hildta. Por lo ~ a par
tir del segundo afto desapareseri la v 
'1 beremos k6mo bastari kon la b .,.. 
r.a ke bibarnos fellses y kom.m:os. L. 
hache. kuya presensla es fantasma en 

puesta para la Licenciatura en esta 
drsclplina a partlr del primer se
mestre del año 200 l. Ésta empeza· 
re\ a fundonar. con una propuesta 
currrcular y disaplmar fundamen
tada en el estudio de la expenen
cia corponl entendida como el re· 
sultado del diálogo entre el sujeto 
y la realidad mediado por el uso 
consciente de los lenguajes corpo
rales expresivos. 
Mayor información sobre el nuevo 
programa en la dirección de co
rreo electrónico: 
cmallarino@hotmail.com 

Red Bogotá tie1e WEI 

La RED Bogotá de la División de 
Extensión de la Universidad Na
cional de Colombia ha desarrolla
do una página especializada en Bo
gotá que cuenta con distintas se

siones entre las que se puede 
mencionar Opinión. Documentos, 
Investigaciones. Debates, Ciudad
nautas y Eventos. La dirección es: 
www.univerciudad.net. la pág1na se 
actualiza cada quince días. 

~ 

Piezas pre~ispí1icas 

Continua con gran afluenda de pu
blico la exposioón· Arte Prehls
pánrco de Colomb1a en el Museo 
del Oro del Banco de la Republica. 
Son mis de 180 p1ezas de oro, ce

rimlca. lft1co concha y hueso pro

ducidas por Jos habitantes de la 
Colombia prehisp;imca entre los 
años 500 a.C y 1500 d.C. que es

tarán expuestaS hasta el mes de fe

brero del año 200 l. 

Mayores Informes en el teléfono 
3.o431 .. 16 o en la dirección de co
rreo electrónico· aramlrlo@ban
rep.gov.co 

WEI 4el CED lrit•li• 

El CEO 8rttaha invia a los aber

nautaS a conocer su página web, 

ubícada en la Red g¡7aclas al desa
rrollo del programa Redp y la co
munrdad educaova de todo eJ co
legJo. La direcdón de la página es 
www.cedbritalia.web com 

1 e meno 

IDIP 
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JDlEP 

Por Angélica Rodnguez Molano 
Nad1a Lópcz T ellc.z 

La calidad de la educación y de la 
evaluaciÓn son temas importantes 
dentro de los actuales esfuerzos por 
mejorar la preS'tación del serv1cio 

educativo. Sin embargo. con frecuen
cia las acciones que se llevan a cabo 
para la evaluación de instituciones 
académ1cas parten desde el exterior 

y no comprometen a los agentes 
educativos. La evaluación de la edu
cación bás1ca y media requiere un 

modelo acorde con las condiciones 
culturales particulares de las diferen
tes instituciones educativas, modelo 

que se alimente tanto de la investiga
ción como de las representaciones 
que se construyen en los escenarios 

del sistema educativo. 

El estudto buscó un acercamiento a 

las representaciones de los agentes 
sobre dtferentes aspectos relaciona
dos con la calidad, la evaluación y la 

gestión de sus Instituciones. 

La investigación, pretendió enrique

cer la teoría existente sobre los te

mas en cuestión y una ampliación del 

horizonte de auto comprensión de 

investigadores, profesores, directivos 

de planteles y funcionarios del sec

tor público con respecto al desem

peño de su labor. En tal sentido, la 

aproximación a las representaciones 

de los agentes educativos fue una 

manera de comprenderse mejor. 

Como resultado, el estudio mostró 

elementos para un modelo de eva-



luaoón de la calidad y la gestión 

construidos a partir de la interac

ción con los agentes educativos de 

diferentes planteles de la ciudad. 

El aporte metodológico de la inves

tigación se centró en el desarrollo 

de una estrategia de recolección y 
análisis de la información que diera 

cuenca de las representaciones en 

tanto referencias simbólicas y vi

vencias de acciones especificas (re

ferencia práctica). Se conocieron 

los puntos de vista de los investiga

dores y su papel activo en la inter

pretación de los datos, en suma. se 

pudo establecer la importancia de 

la subjetividad de agentes e investi

gadores. 

• 

Se realizaron 60 entrevistas en pro

fundidad a actores que desempeña

ban distintos cargos (rectores, 

coordinadores y docentes), en 8 

planteles educativos: 4 oficiales y 4 

privados, con el fin de documentar 

sus diferentes perspectivas. Estas 
instituciones son: Colegio San Ma

teo Apóstol, Colegio Nicolás Esgue

rra, Colegio Mayor de San Bartolo

mé, Instituto Pedagógico Nacional, 

Colegio Distrital La Merced, Exter

nado Nacional de Colombia, Institu

to Colsubsidío de Educación Feme

nina y Colegio Abraham Uncoln. 

lo Moenro, 

También se entrevistaron supervt

sores de la Secretada de Educactón 

del Distrito. Para ampliar la infor

mación, socializar los hallazgos par

ciales y hacer una construcción y 
negociación colecttva de conoCI

mientos, se hiCieron tres talleres a 

los que se invitó a todos los entre

vistados. En estos talleres se realiza

ron actividades y ejercicios orienta

dos a hacer partíc1pes a los agentes 

en la auto reflexión sobre los múlti

ples factores implicados en la viven

cia cotidiana de los procesos reta

donados con la calidad. Por otra 

parte, se realizó una revisión docu

mental de los PB de los planteles 

como complemento al análisis de la 

gestión de la práctica educativa. 

El análisis, las categorfas y los ejes 

de interpretación fueron flexibles. 

hecho que permitió la transforma

ción de éstos de acuerdo con los 

hallazgos parciales.Asi, inicialmente 

se partió de un esquema de cate

gorías orientado hacia temas con

cretos de calidad, pero con el desa

rrollo del trabajo de campo y las 

discusiones del equipo de investi

gadores, este esquema fue modifi

cado teniendo en cuenta las cate

garfas emergentes en interacción 

con los conceptos teóricos y los 

requerimientos del problema de 

investigación. 

Uno de los hallazgos de mayor Im

pacto fue el relacionado con la au

tobiografia de los docentes y sus 

Implicaciones en la cahdad (prácti

cas del yo). El análisis de esta cate

goría se hizo a partir de relatos au

tobiográficos que incorporaron la 

interpretación por parte de los 

agentes de su historia personal. 

---------·-----------
/~[ concepto de o at 1 JI 

d.el docenJ.e. e Wl 1 n 1 

re( urrl•nte en h1 wz ll Ta

lt611 c'orrw tamhren lo e. la 

pt>rduú1 de la t:ocact6n el 
los docentes actuale . 

-----------· ------------
Se encontró como eje recurrente la 
importancia que se le asigna al con

cepto de vocación. Fue igualmente 

recurrente el tema deJa pérdida de 

la vocación de los docentes actuales 

respecto de los de otras épocas. Se 

mantuvo una insistencia por la tma

gen del docente que uno debe ser y 

que implica generalmente ser un 

agente (trans)(orrnockw de indivt

duos, de instituciones y de practi
cas, y en última instancia. de las con

diciones sociales. En cuanto a los 

factores de cambio y 
mejoramiento de ta calidad (pricti-

Urbana 

cas potenc1a es) fue Clmbién pre

ponderante e1 papel de! docente La 
nvesug¡¡c 6n encontró q e m en
tras se espera de la escue a e ogro 

de os ob¡euvos éticamente más 

loables (por e¡emplo fel odad de 

lo" educandos) la escuela se e -

rrenta por un ado a la defecabs 

dad y nec sdad del confl cto, y por 

otro a as d1fic les cond oones que 

tmp a ense anza en na soc e 

d d trucwrada p de as d-

De a a e 

mo d 
q e e age te de 

q ehace de su ., .. ,. 

co o ere q e d 
n parte e posee di o 

sobre la preem ene a de la gura 

del docente en la cu tura y sobre a 

trascendenc de su tarea para ge

nerar desarrollo humano A la vez. 

se expenmenta algunas veces so

oalmente desvalonzado y mal re

munerado Tal paradoJa parece ge

nerar aCtitudes basicas contraSan

tes de. lndiferenoa. burocratJnCJón 

mconfonmsmo y combatiVIdad. 

Nos movemos desde la pet speaiYa 

de agentes e 1nsaruoones educaa

vas, en una tenStOn t000"3dictona 

bástca: entre la exrgenaa y la laxi

tud, entre el peso de la deahzaoon 

y la indiferenoa. el senamtento de 
agenoa y de la Impotencia. la volun

tad de realaación y el conformes

me .•. entre el detennimsmo y ta t

benad. 

lnvestlgac 6n que apoyó y finano6 el 
ldep mediante COOYOC3toria 1999-
2000 realtzada por el Centro de ln

vesopdores en Educaoón Superior 

de la Um·~ers1dad de los Andes. 

(1) IMJS•'FCkn del Cenero de tm." p 

dones en Eduación ~JPanor de la UMI•· 

, ... d de los Andes. 

(l) ln••Riptora del Cena o de lnow r 
clone6 en Educ:ao6n S+.,.,-ior de la lbuw· 

sldad de los Andes. 
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ract1ca e 1a1on en a 
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¡Por qué extste -una prolrferaaón de 
lglesras en fa actuaJrdad7 (Qué tre
nen de atrayente las lglesri>¡) para 
oue la gente concurra masivamente 
a e las1 ¡Por qué en los últimos 
oempos han apareddo tantas Igle
Sias no católtcas' tOurénes son los 
que orgamzan estas nuevas lglesras? 

1Que esta pasando con la reltg1ón 
cato c¡1 ;Por que esta stendo des
;)la.,.ada por nue\-a.s re g ones7 Estas 
so a gunas de fas p11eguntas que 
han servtdo como punto de paruda 
para a nvesqgacton que real za en 
la acnra.l rlad e lnstJWto Cerros del 
Sur ICES centro educauvo ub•cado 
en e udad Bol va~ barrro Jerusalén, 
:sector Potosi un lugar de la c1udad 

Al lodo 

-···----·--· 
El Instituto Cen-:o: del .. ur adelanta una 

in l'e ~tigac;6n qu.e bu ca e:.¡lablecer el papel de 

la reliráosidad ntre lo.s j6z ene~ a prop6sito de 

ht e~1.plw:ión de nuera<~ igleúas. df•/erminar cómo 

il~flu)e es/a nucua dindmin1 religiosa en el aula 

educatirn1 !' qué posicitSn deben a.'ittmir los docente.'\ 

.frente a los conflictos religio.,os que se 

pre enta11 en el aula. 

en el que el crecimiento en el nú
mero de tglesias distmtas a la cató
lica es evtdente. 

La mtrada que se prtvllegia en esta 

mvesogaci6n es la que busca esta
blecer qué papel desempeñamos 
los docentes en este proceso. Para 

- ~,_._ ··-·-·-· ... -... ·--·-· 
ello, se plantean preguntas tales co
mo (Qué influencia tienen estas 
lglestas entre los jóvenes? ¡Cómo 
mfluye esta nueva dinámica religiosa 
en el aula educativa? ¡Por qué algu
nos ¡óvenes encuentran en lo reli
gioso su espacio de encuentro? 
¡Qué posic16n debemos asumir co-

• 

ucat1va 

DTDCfiCOS ha oporeodo algunos 
at!l~noos "•·;); .... sos o an rrebg osas. 

mo docentes frente a los conflictos 
religiosos que se nos presentan en 
el aula? Habitualmente estos inte
rrogantes se tratan de resolver a 
partir de la concepcion del mundo 
que cada quien posee. pero, a pesar 
de ello, creemos que es necesario 
buscar explicaciones teóricas que 
permitan profundizar en esta com
pleja realidad. 

Multiplicidad de ueencias 

El soctólogo Jean P1erre Bastian. tra

tando de explicar el fenómeno de la 
proliferación de iglesias señala que 
Aménca Laona está viviendo una 
epoca de mutactón religiosa en 
donde el catolicismo pierde escena
rio y otras religiones llegan a ocu
parlo. al respecto comenta: Aun 
cuando la rglesia católico romana pa
rece gozar todavía de legitimidad hts-



• 

tónco, todo parece md1cor que lo te~r 
denaa o lo otom1zoa6n reltg¡oso va 
creoendo y que en acrtos países o re
giones se encuentro VIrtualmente des
plazada de su papel central en lo re
guloaón del campo rel1gioso. 1 

Por otra parte. América Latina co
mo el resto del mundo no es ajena 
a la onda de la globalización. la cual 
trae consigo el libre tránsito no só
lo de dineros sino de ideas. Este li
bre tránsito permite que las nuevas 
iglesias junto con toda su carga 
ideológica lleguen al continente y 
desplacen las religiones que tradi
cionalmente han existJdo. por eso el 

fenómeno religioso crece canto en 
cantidad, como en complejidad. 

defienden la creación del mundo en 
clases de sociales o de cienctas na
turales en las cuales se generan diS
cusiones de nunca acabar con res
pecto a la teoría cientlfi~ de la evo
lución y la creacionista. Igualmente. 
se observa que en clase de física al
gunos estudiantes dan explícaclón :1 

fenómenos naturales como el eclip
se desde una visión mítico religiosa. 
Estas actitudes permiten ver que la 
influencia de las creencias religiosas 
de los estudiantes atraviesa todas 
las asignaturas. por tanto. no se de
be mirar sólo desde la clase de reli
gión. Las preguntas que surgen son 
entonces ¡Qué hacer frente a estas 
posturas? ¡Callarlas? ¡No prestarles 
atención? ¿Imponer nuestra verdad? 
¡Burlamos? 

La investigación del ICES ha mos-
trado una diversidad de prácticas pOS Í C Í Ó n de 1 dO (en 1 e 
religiosas conocidas en la escuela 
pero poco analizadas. Tal es el caso 
del vestuario de las niñas que ex
cluye el pantalón, el cubrimiento de 
la cabez.1 (velo). la utilización de ca
mándulas y escapularios, la invita
ción abierta de algunos estudiantes 
a sus compañeros para que partici
pen en su iglesia. la reacción de los 
no creyentes y la participación acti
va de algunos estudiantes en células 
de iglesias no católicas y en grupos 
ministeriales de iglesias católicas. 
Al lado de esta diversidad .de prác
ticas han aparecido algunas proble
máticas generadas a partir de las 
creencias religiosas o antirreligio
sas. Algunos padres por ejemplo. 
prohiben a sus hijos participar en la 
actividad del dfa de los niños por 
considerar que en esa fecha se le 
rinde culto al diablo, entre tanto, 
otros padres d1scuten con los pro
fesores por la lectura de libros so
bre la evolución. 

En nuestra investigación también se 
ha podido observar el rechazo de 
algunos estudiantes a participar en 
las clases de educación ffsica y de 
danzas porque consideran que la 
danza es como danzarle al dtablo. es 
como sous(ocerle los deseos al cuer
po;2 otros desde su visión religiosa 

Estas evidentes realidades en nues-
tro contexto escolar nos han lleva
do a escudriñar sobre el papel de lo 
religioso en la práctica educativa, 
nos ha mostrado a la vez, que debe
mos dejar de ver lo religioso ya sea 
como verdad revelada o como opio 
del pueblo, por ello es necesario 
asumir una posición desde lo peda
gógico que de cuenta del fenómeno 
y su implicación en la formación de 
los jóvenes, partir del conoCimiento 
hacia la orientación. 

Desde nuestro proyecto educativo 
que des~a formar seres humanos 
crfticos. solidarios y transformado
res donde las creencias dentro de la 
diversidad cultural fomenten espa
cios de unión y no de división, nos 
encontramos con la propuesta de la 
pedagogía del dtál~o cufturafl que 
propone cinco momentos de traba
jo en el aula: 

· Momento de Sensibilización: 
A través de la música. la literatura y 
el video. se trabaja la histona perso
nal de los jóvenes, en el que se en
fatiza su trayectoria eclesial o ~eli

giosa, buscando que se sensibilicen 
ante los diferentes cam1nos segui
dos por cada uno. 

· Momento de Expresión: los 
estudiantes expresan de una manera 
creaova sus creencias rehg10sas en 
tomo a puntos acordados sobre de
sarrollo afectivo. comumcatívo, cog
mtivo y social, explicando su opc1ón. 

· Momento de Debate entre 
Estudiantes: un primer debate so
bre las concepciones y prácticas ex

puestas se desarrolla entre estu
diantes. para que los maestros In· 

AULA 
Urbana 

se d nva una acowd co ectiva de 
respeto. toleranaa y la collVIVencia 
rehg¡osa 

A partir de estos cmco pasos que 
no suceden consecUt.JVamente., se 
logra lntercamb1ar puntos de VISta y 
se crean mecanismos de drálogo 
donde la diversidad es fundamental 
y es un punto de encuentro entre 
los eswd1antes. 

Pertenencia y no pertenencia a iglesias 
de la población encuestada 

Pertenecientes a la tgles1a catól ca 
59,8% 

No pertenecientes a 
Iglesias 
19.6% 

vestigadores sepan hacia dónde se 
dirigen las dudas y criticas entre 

ellos mismos y en que sustentan su 
• • argumentaCJon. 

· Momento de Desequilibrios 
Conceptuales: Los maestros or

ganizan el debate c:on base en los 
argumentos y contra-argumentos 

establecidos en el paso metodol6gt· 
co anterior, concretando los puntos 

de convergencia y divergencta. as( 

como los nuevos conocimientos ge

nerados. 

· Momento de Diálogo Cultural 
y Religioso: En tomo a los puntos 

de convergencia y d1vergenda. los 
estudiantes y los maescros Inves

tigadores plantean una negoaooon o 
diálogo cultural y religioso, del cual 

Proyecto de 
poyado y-

Pertenectentes a .. 
g estas no cato cas 

20% 

vesogac on edt.Oca va 
cado por e d 

desarro ado po e nsotuto C 

rros de S CES. 

( 1) BASTIAN. je311 Pierre. Mutoaoll ~ 

en Ambfco Latma, Fondo ~ Cu tura &onu

m a. M~lco. 1997. Página 1 O. 

(2) E.xpliaaon de wu runa de grado déa

mo con respecto a w no paroc:tpaaon en 

cwe á cbrrns 

(3 MAR O.Germ3n. Hooa arnstl\íCCCn 

un ~ didóalco para apeRXlt'i".oizor fa 

prop<;esto ~ del dialogo 

AporteS 53 o ~ EdUCltJ>"3. 2000 
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• • • • 

_ ....... a Interactiva e In11ovac1ones 
. . . . / . . . 

~e tnvesttgacton el_ ucattva 
L~s prox1mos das 28 29Y 30 de no

VIembre el ldep, con el auspiCIO del 

Conven o Andres Bello., CAB reahz.a
rn e IV Congreso D1stnml de lnvcs

ogaaon EducatJ\-a la 11 jornada ln
teracova de lnnovacton Educatrva. 

11 Jornada Interactiva 
de Innovación Educativa 

PHOGHAMA 
Martes 28 de nov1embre 

• Hacer un análists desde 1.1 perspec

tiva internacional de las írwcst•gac•o

nes real1zadas en el ldep en los cam
pos temáucos: desarrollo cogmtivo, 

formacion en valores, lecto-escriw

ra. matemattcas y amb1entes de 
aprend1za¡e. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llORA AC'I'JVIIlAU 

Ob¡ tivcs del ev • Dar a conocer puntos de vtsta tn

remadonales sobre la formac16n de 

mvestigadores y la imporanoa de la 
conformacion de centros de investi
gación e mnovación para los pafses 

miembros de la ~ion 1• 

······································--······································································ • 

• Presentar os resultados de las m
vesogaoones e nnovaoones educa
ovas real :zadas por cJ ldep entre 
1999 y 2000 a la ~omumdad educa
ova de la oudad 

• Hacer un anal s1s de estos r·esulta
dos, tcndcnoas mvesogat1vas y pers

pectiVaS de la mvesugao6n educaova 
en el Dtstnto Capta! 

( 1) Región· referidas a los J)!'lsos m1emb1 os 

del Convento Andrés Bello-CAB . 

• • 
8:30 - 9:00 a.m. : lnstalad6n 

9:00 - 9.30 a.m. 

9.30 a.m.- 4.00 p.m. 

4.00 - 6.00 p.m. 

• • • • • • • 
= R~;m:;so • • • • • • • . 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

jornada Interactiva: 
Presentación de 22 innovaciones. 

Panel sobre la Innovación Educativa. 
Sistematiz.adores de innovaciones en 
América latina. Convenio Andrés Bello. 

-~ ¡'------------------------------------------------------------------------------------------------1 - · ----------------------, 

: ll JORNADA INTERACTIVA DE INNOVACIONES i 
e 1 

i Y IV CONGRESO DE INVESTIGACIÚN EDUCATIVA i 
1 1 
1 Biblioteca Luis Angel Arango • 
' ' 28,2{) )' 30 de o\1embre 

' 
1 
1 

1 
1 MARTES 28 DE NOVIEMBRE 

: jOitNAOA IHTERACJIYA (ENTRADA SIN INSCRIPCION PREVIA) 
1 
1 

' 1 
1 
1 • 

¡Inscríbase J a! 

SIMPOSIOS 
~ 
1 
1 
1 
1 

(SEÑALE CON UNA X LOS SIMPOSIOS EN LOS CUALES DESEA PARTICIPAR) 

• 1 
1 
1 

MIERCO'-'ES 29 DE NOVIEMBRE: 

' 1 
Desarrollo del Pensanuento ~Amb1entes de Aprend~UJe __ Lectoescntura __ Educac16n Matemáoca __ Formacrón en Valores __ 

1 

1 jUEVES JO DE NOVIEHBR.E: 
1 

1 Denocratia "1 Género ~ b Escueb 

1 

1 

• mbre} ap llido 
• Id tifica 1 n C.C. 
: rnbre lnsutucrón 

o. 

lmagtnariOS juveniles en la Escuela _ Contextos Escobres Represenuctooes Soc1.1les en b Escuela _ Formacíóo Docente _ 

DATOS PERSO ALES PARA PARTICIPAR EN LOS SIMPOSIOS 

1:1. No. 
Cargo 
Direccion 

1 

: TelMono _________ ~---------------
1 Correo Electrómco 
1 Ciudad 
' 1 

1 

1 

1 

l Una vez d1hgenc1ada esta ficha. favor env1arla a Sandra lvonne Arias, a la Avenida carrera 15 No. 1 O 1-06 of. 605. Telfax: 6219983 - 2560240 o al Email: 
: stanas@colomsat.net..c.o l 
L----------------- 1 ------------------------------------------- ..1 ---------------------------------------------------------------

IDEP 
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IV Congreso de Investigación Educativa 
PROGRAMA 

rbana 

Miércoles 29 de noviembre . Jueves JO de noviembre 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

. .............................................................................................................. . 
HORA ACTIVIDAD : HORA • • 

ACTIVIDAD 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ··············································· ······························· ···················~··· .......... . • 
7.00- 8.00 a.m. INSCRIPCIONBS 

8:00 - 8.30 a.m. INS'l'ALACIÓN 

: 8.00-9.00 a.m. 
• • • • • • • • • • • 

Pa.neJ: Sobre trabajos ganadores dcl Prem•o 
Nacional de Investigación Educativa realizado par el CAS 
(-4 expositores) 

8.30 - 9.30 a.m. Presentación: Evaluación de los resultados de las investigaciones 
e innovaciones financiadas y apoyadas por el ldep. 
Doctora Clemencia Chiappe. 
Directora General del ldep. 

; 9.00-lo.oo a.m. Resultados de lalil Jnvestigaciones 1999-2000 ldep 
• ··-··-·-···----v·-·-··-· ... ' 

0EHOCAACIA 
1 

IHAGINAII~ 1 
y GÉHERO EN l jUVEHIL.ES EN • 

LA EscUELA ~ lA EscuELA 

• • . . . - --------·-·. . . 
CoNTEXTOS : REPREsvf. • F01UW:10H 
EscOLAII.ES TACJOHES : DOCEHTE 

• 
SociALES 94 • 

9.30-9.45 a.m. IU~GBSO 

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

• • • 
-·-·-.. ·-· ·-·· ..... --·~-·~ --+-

lA Es-cunA . - ---::. ··---- -
9.-45-1 1.30 a.m. Panel: Estado de la Investigación e Innovación Educativa en la 

Ciudad de Bogotá. (Evaluación externa de los proyectos de 
Investigación financiados por elldep) 
Coordinador: José Darlo Herrera. 
Comentarios; ldep. 

• 
~ ~Cartografla 
aón de la :soco! para b 
prácna peda- • construcción 
góglca de b ·de un nuevo 
rebci6n con proyecto pe-
el conoo- dagógíco. 
miento y de la: 

• 

C•11hfleld6n w represen- : lnterif!SC!pli-
del desempe- tao~ so-- ll211eead y cu-
ño a parar de cbles culturr rrfcu1o en 
la idenab les y ~ • erluación ba-
clón de los gJCaS de los · sta y l!!elfu: 
nanw y estJ. ~ en · ed lCXióo 
los de ¡¡pmr Bogod. en el xs1biu •tal '1 ..._ _,,....... - - ·- •-•-••••uouoooooo 11 oouooonouoocoooou---• •-•-•no •-- : 

1uo a.m. l2.3o En qué vamos en investigación sobre... ~ 
... ... "··-· .......... ------··-······--···-·-· --···----- ··- . .. 

mteracoón 
social. 

• . 
. 
• 

cfaa¡e en marco de ~ · a...twra o~ 
. Ckncm So- Expedidón . da! :a. 

DesarroOo del 
pensamiento 

Ambientes de LectCH!SCntUra 

aprendn:aje 
Eduaoón 

matemitica 

--··--· --· ··············---·-·---·····-·--······-·-·-·······---·-·--·-··-·-·-·--

Centro Edu· : : 
cadvo Uber· 
tad-CEL 

• • • 
• 
i 

-~---..:. 

mle y filo. Pedl¡ógla en 
sofb.. ·la audld, 

12.30-2.00 p.m. RgCBSO • 1 0.00-1 0.15 a.m. RECESO 
• 

2.00..3.00 p.m. 

3.00-4.00 p.m. 

• ................................................ ..................... ---·-·---··-··-··-··-··-·---··· ··-··· ' 
• • • 

Hallazgos de las Investigaciones 1990-2000-Idep ~ 
• 

(según grupos temáticos) ¡ 
•• ...... ........... ., ••• ¡ ......... ·········-···~··- ··········-·-.. ···i·· .. -·-· .. ····-····""''1""'....................... : 
E.sulo j Validación de ¡Aproxima- l Caracteriza- ¡ Evaluitción ¡ 
cognitivo y un ambiente kión a la ar- ¡ ción de los 1 educ:allv.l y • 
logro en el j de aprendiza-¡ gumentac•ón i requer1mtcn- ~ formac16n de 
siucma j JC de la cec- ¡en el diScur- ¡ tos didácti- ! Vlllores en 
educativo ! nologfa con- ¡so del maes- ¡ cos p;ara el ¡Jos ndoles· 
de la ¡ duccnte a Jo.. ¡ tro. l desarrollo de ' cernes. 

• • • dudad de i gros asocia- ¡ ¡ competenCias· 1 • • 

Bogotá. ¡ dos a la d1fe- i ! argumentad- : 
• • • • : rcnciactón de : : vas en mate- : . . . .. 
!: entornos na- i i mátiau. : 

• • • 

• • • • • • • • 

-······....,._.._,~-: -·~--~ .. -... _,_, .. _ ... --~-----~-. -..,..----~ . 
1 O .15- 1 1.15 a.m. Género como j Las medr.~cle> Amb em:mdo Represl!r.tlaa.; P'lupuestl pm 

diScurso con- ! nes urbanas en 'rcciclando y 1 nes sobre l;a ; rea!inr el se-
temporáneo l los proc:CS05 g;uu.ncb evaluación de ;gtum•erno y 
en la cuirura ¡ cognitiVOs de b calidul de la .evafuadón de 
escolar: un ! los lóvme.s 1 gest1011 de las ·impcao de ios 
anilisis critico. • nsaWCIOr.5 materiJleS que 

• 

• • 

• 

• • • • . 
• • • 

• 
educams de . confomun d 
Bogoa.. Ki p¡r:a b (Dr • 

rr:roon pe na· 
nente ~do

:ce·:es en So
.gou. 
- -

; rurales y aro-i ! ~ 
i ficWes en los i i ; 

• • • • • • • 
: 11.1 S-12.15 m. B gobtemo es- Cumcufo SI- 8 tnb¡'O 10- Evamdon en "iEStlg20Cif!eS 

~ colar r la edu- .lencudo. e bnóly uvaui el nlb.. e- . p:ua Cl pliijcar-
: caoón ouda- . saber-hacer de en los J!Utr.nos rnel'to para el desef¡¡peiio • 

~ gndos 1 y 2 ~ i 1 
i edades ~-7 i i i . : : ! 
! años. : : 

: <hna. Eswdlo • bs cu!turu ¡u- de S y 6 gndo ldenttñ:ar y =y b ix 1ucxm 
: de a sos. · venlles pan de esa;du r repbntear ter- . de doar res. 
• 

• • • • 

: • tnnsfamuci6n co;qJOS del nm efe ~ 
• • ·-·-·-·-... , ...................... ···-·~··· .. ·· .... ·-····-·=--... ·--· .... ·-· .... _ ..... · · -· ·-·-·· : de c:a1ftictos Distrito! a..r:ac- fg:rm, en b ' . . . . 

• • • • • 
Los simula- ¡ Amb1entes iPedagogía de ¡ Cond1c1ones jla dm~mlca ~ · en b escueb.. temac6n. m- nstttución. 
dores de ¡educativos ! la Imagina- ¡ de un a m- ¡ rehgiosa y su : : púaoones Y 
procesos de ¡ hipertcxtua- jc1ón poética:¡ bientc de j10teracc16n : ¡ : posibles~ 
solución de ¡les Modelos fAfecros y ¡ aprendiuje ien la práctica i ; ·pucsw. 
problemas e.n¡de uso en fefecros en la l para. ~a for- jeduc:ttiva, : 
el aprendiza¡c: procesos de : 1.d d 1 ; macton de t0 "'o de : ¡ • :ora 1 a . a : . · 1sc.. : 

·-··-.. ·-··-· .. -···-... -... ---·- - . 

• 

• 
• • 
. . 
• . 
• 

-
colabornt1vo: : ensenanza - : ¡ una opac•· 1 : 
1mpacro so- l aprendíza¡e. ¡ imagen.la ¡ dad de dlsc- J una estrau~- ; 

12.15-2.00 p.m. ~_g_~o;;._ ..... -..... __ ....... ,.._..., 
-~----· ----- --

bre la eficac1a j ~le~ra Y la ¡ ño tea1ológi- j8101
1
1dnsutucció1o- ~ 

y la cfic1enc1a j ¡escnwra. ¡ c:o como fun-¡na e ~e n ; 
en problemas¡ ¡ ¡ ción de capa- ¡educatrva. ¡ 
de descubri- ! ~ ~ cic:bdes re- 1 ~ 
miento. ¡ ~ ¡ presentado- ! : 

i : ¡ nales. ! : 
··--··---·-·-·-!.--··-- ; :r -- . '' ,.,\ __ .. _ : 

2.00-2.45 p.m. 

2.45-3.1 S p.m. 

Estado del arte sobre las lnncwaoones 
Educativas en América Lattna. 
Rosa Blanco. 

Sesión de pt""e~Unt:as. 

4.00--4.1 S p.m. RECESO : 3.1 5-3.30 p.m. 
................. ·-···-··---.....---·-···-·-·····====····== .. . ··-·--·-- : 

RECESO ------
4.15-5.15 p.m. 

: . . . . 
Propuesn ! Muestra In- iAnái'ISis de l u organiza- Ílncidencb de ¡ 3 30..5 00 

¡ . . j . . . p.m. 
pedagógica : formitlc:a en !algunos &e- ! ción: una mi- b Otennura : 
p3na poten- j Educación. jrores asocia- j rada para jtnf2ndl en b : 

Hacia un Modelo de lnvestig:letón Escolar en lberoAméñca. 
Javier Murillo. 

cbr procesos¡ lbles al de- ¡ coll5íderar b ¡formación de ~ 
cognoscitivos¡ ~sempeño del i realidad co- ;valores en la ! 5.~5.30 p.m. Sesión de pt""e~Untas 

en alumnas ., Ílenguaje: el i mo const:ruc- Jeducadón ¡ 
de la sección iDístríto Ca- Í c1ón dlnimic:a !~slca prima- ; 
prirmrta del f jpital frente alfen ciencias. irta. ~ 
Colegio la .

1 
¡resultado ¡ f ~ 

Merced. ~Nacional. l i : 
: : : 

-----------··---.. ~----- --------~------·=-.. ·----
5.~5.30 p.m. CLAUSURA 

IDEP 



U u QUE 

Profesoras cttl CE 

8 proceso de escogenaa de un 
nombre en el CEL comtenza con 
la prquna de la maesa a ,Cómo 
nos !amaremos este año! Desde 
ese momento sur¡en diferentes 

propuestas con nombres de ant

males objetos. personaJes de la te

evrstón, de cuentos o de rdolos. 
Posteriormente cada mi\o o ntña. 

empteza un proceso en el que de
be Justificar su propuesta median
te lmesagaoones que se sodahzan 
deb.nte de sus compañeros: la ava 
(el nombre que se le da en el CEL 
a las aulas de clase) se nutre de to

das las anvest~pctOnes y el grupo 
empteza a expresar sus preferen
ms. MedW1te una elección demo

crat:Ka se tornan en cuena las 
propuesw que han causado ma
yor Impacto ena e los ntños y las 
n ñas ten endo en cuenta la fUSDfi

cad6n que se ha hecho sobre la 
comen enoa de escoger determi

nado nombre o el sentido de iden

tidad ena e los estudian
tes Este proceso democrtuco 
continua huta que finalmente 
queda el nombre que acompaftri 
al grupo du~te todo ef alto. Con 
base en la esco¡enaa que hace el 
grupo sue pn multiples actividades 
sagc•ificadvas tales como el nuevo 
nombte de la ava y que co

rresponder al elecído por el JrUPO 
para tdentiTICal se; ta c:tave. asumi
da con .a una de elem 
nágtco que .,vica a er«r ar o 

de la dva; la andón como el. 
meMO que pt oduc:e '1 rit· 
n.a ., sáelbolo. c:oeno sinónAeao de 

., ., la inq ld-

paón mudiO ""'prafunda IIObre 

IDEP 

SOliDO E11 EL CEL 

~o 
se-fnidfl eodd el ptOc'itiO de acfj 

,. nlllos nillcJ$ ~?100 Q dlf:lc;Gr; 4 



.......... ..... -·-· . - . . . . 
desde la selva saludan el día con sus 
aulhdos y risas; L@s Gorriones (7 
años) que inundan con sus colores 
y su algarabía el nido más bello del 
mundo. 

/)ent~o del proce. o d{~ con lrncci6n de una propue:~la 

allt-,rTUllh a en lengua e rrita en el Centro Eclucatiz o 

Libertad (Cl!.. .. L) urge tula de las primera" actividades 

signifieath•a,, que inl'olucra u toda la comunidad 

docente: el prot·cso de t·unformación de identidades ) 

sen/ ido tif' f'N.INlencia a un colect hm media nle 

L@s Dragones de la Suerte (8 
años) que desde su cueva de fuego 
se han escapado de los libros y han 
llenado de magia y fantas(a cada lu

gar: L@s Chamanes Maguares (9 
años) que con sus cantos y danzas 
indígenas atraen la lluvia y saludan al 
dios sol y la diosa luna: L@s Omí

torrinc@s ( 1 O años), generosos 

fuertes y dinámicos sobrevivientes 
de la prehistoria; L@s Jaguares y 
Demiurgos ( 1 1 y 12 años). d1oses 
con poderes mág¡cos y mrsocos pa
ra transformar las energías y L@s 

1.3 14 pasos ( 13 y 14 años) que Im
primen sus huellas juveniles, hacien

do camino al andar. 

/u escogt•Ju·ia dt1! nombre para cada gnt¡,o. 11 partir 

tfe las btíM¡uedas de los nir1os y las niiías 

a "Ompafiado~ por sus mae~lras J' maestros. 

. ·-··-- ··- . . ... . . .......... ········-···········- ···-----·-----·-- . 
los odgenes, el espacio cultural y el 
lenguaje poético, enromo al nom
bre que el grupo ha elegido. Así 

mismo. se Inicia todo el proceso de 
adquisición y desarrollo de la lengua 

. ·- ·- .. escnta ya que nanos y nmas empie-
zan a dibujar, a hacer sus represen
taciones gráficas y a escribir, por lo 
cual se genera la circulación y pro
ducción de textos y la construcción 
de hipótesis y de personajes. Todo 
lo anterior contribuye a incentivar 
en los niños y las niñas la creativi
dad mediante lenguajes estéticos. 

En la (Ueva de piedra 

Se considera que en la acción de 
nombrar y renombrar se ponen en 
juego inicialmente la identidad y la 
pertenencia de la comunidad edu
cativa a ciertos lugares comunes 

que adquieren sentido para quienes 
los habitan. 

A su vez, el proceso de denomina
ción lleva implícita la construcción 
de acuerdos y desacuerdos para la 
convivencia, relacionados con la 
identidad que se ha adquirido como 
grupo. el compromiso, la responsa
bilidad, el afecto y la solidaridad. 

Asf, en Hycatá. la cueva de piedra -
nombre dado a la sede del Centro 
Educativo Libertad- habitan e inter
cambian sus sentimientos, expe
riencias y descubrimientos: L@s 
Conej@s (2 y 3 años). que salen de 
su madriguera a irradiar con su 
ternura todos los demás espacios; 
L@s Peces (4 y 5 años) navegantes 
curiosos de mares dulces y trans
parentes; L@s Lob@s (6 años) que 

Con esta dinámica de denomina
ción. se deja en la piel y en el cora

zón de las personas. lazos afectivos 
imborrables a partir de un nombre 

pensado. investigado, puesto en co
mún y definido en cada uno de los 

grupos. 

Por eso en Hycatá no existen salo
nes sino tivas Qugares de trabaJo): 
no hay comedor sino Trespiedras, 
un sitio al que se debe entrar por el 

---------·---------
En la acci6n de 

nnm!Jrar 1 renombrar 
• 

~e ponen en JlLef!:O 

u¡u·wlmt•nle la 

u/ ntulad 1 ¡wrte1 t nua 
dt la ( nmtw1lad 

edu atit 1 1 wrto 

/1 g r ' 011 un qu 

adc¡uteren ~tnltd, ¡ zru 

qw~ne 1' haltlan. 
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Urbana 

Tlnwn -la puerta-; se ¡uega en Ju
man¡a (el parque), y se descansa o 
se autorreflexfona en S empreverde 
(zona de ~rboles y plantas) para ac
ceder al segundo piso se sube por 
la escalera al delo y los coneJatos y 
peceotos comparten la Casita de 
Colores 

Los espac1os de rituales y encuen
tros colectivos como el Carnaval 
Suaty y el campamento Viajando an
do. s1rven de escenano para la ex
presión, la mtegrao6n y la ¡ventura 

En cada uno de los mveles confor
mados por edades (entre 2 y 14 
años) las dmánucas y acciones son 
diferentes Podrfa deorse que son 

umcas, todo depende de la forma 

como cada uno ha emprendido su 
Vla¡e por el mundo mág¡co de la co

mumcae~ón. la lnvesogadon. la ante
racción y el descubnmiento. 

Esta experienaa ha trascendido ef 
tiempo, los espaoos, los objetos, los 
m1smos grupos y los eventos colec
tivos transformándolos en una ma
ravillosa postbthdad ludica. creativa 

y propaa para reinvent:ar el mundo. 
apropaarse de el y sentirse no solo 
producto smo gestor y actor deJ 
masmo 

lnnovacaón educaova apoyada y 
finanoada por elldep y desarrollada 
por el Centro Educaovo Ubemd. 

• p 
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\ 1 ( on~n o Colombiano (h Ht\ton·a. vrp,ani::odn 

r la l tHH r. idad \al ional. ,1\in·iri de ma~co o.! 
l bat . ubre paro qué \ c6m.o en .. "")Jl(ll la lu·~,to~ia o 

/1 n1u 1 a~ .... enerarivnt. . J'ue un e?'enlo en rl que ,..,e 

anab:r el le m a dPsdc dh rr.'ia' per.pectirm.s, para 

cune/u ir que ,7 bien e dan /m; primP.ro. pa .. 'o·"· 

tod n•w lu11 mucho por hru er ,,obre la mejor forma 

de abordarla lzz,toria con ¡uza 11L,i<Jn perlaE:t)gicn. 

Ante el ya conocido balance que se 

hace de la enseñanza de la histona. 

como área que no seduce a los es

tudtante.s por su enfa.s1s memorisu

co y repetttivo, descontextualiz.ada 

y ajena a la realidad de la m•sma es

cuela; tanto Investigadores como 

docentes se han preguntado sobre: 

¡que h1stona enseñar?. ¡para qué 

enseriar historial. ¡como enseñar 

h1nona1 y en ocastones, ¡cómo 

aprenden los estudiantes historia? 

La mesa reoonda desarrollada en el 

Congreso a partir del analisis de 

textos escolares de historia dejó 

e.!ltrever que la discusión en torno 

a los contenidos curriculares no ha 

s1do superada, pues de un lado. con

tmua la drsyuntiva entre cantidad y 
cahdad o se opta por muchos te

mas VIstos superficialmente o por 

una se eccióo de temas estudiados 

a profundidad De otro lado. se 

cuestiono la organizacion cronoló

g;ca de los contenidos para la com

pre.nston de un hecho histórico 

'rente a a:lternanvas como el traba

o alredeoor de eJes problemaucos; 

1 es necesario ver toda la historra 

prehispánrca para entender el pe

nodo de la tndependencia? o ¡cons

ntuyendo la ndependenda como 

problema pedagógrco puede com

prenderse en sf m1sma? 

Tratándose de la p~egunta ;par:a 

qué enseñar hrstoria' el mvesoga

dor ja1ro Gómez. psicólogo y profe

sor de la Unrver:stdad DrstritaJ, ase-

JDEP 
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gura que durante años esta asigna

tura ha sido asumida en la institu

ción escolar como una o bligación 

moral y no como una disciplina 

conceptual y del dominio del cono

Cimiento. Si bien es cierto, la ense

ñanza de la histo ria ha estado atada 

a la formación política y ética de los 

ciudadanos. se ha empezado a inda

gar por lo s procesos cognitivos im-

plicados en la comprensión de la 

histo r ia y en el desarro llo de un 
pensamiento soc1al, mnto desde la 

sico logía como desde la lógica pro

pta de la historia. 

De lo anterior se deduce que la en

señanza de la historia se constituye 

en un campo en el que converjen 

diversas miradas. es decir que ad

quiera un ca rácter más interdiscipli

nario, tal como lo corrobora la his

toríado ra Consuelo Ospina cuando 

dice que es justamente en ese nue

vo espacio en que la historia, la pe

dagogía y la sicología deben encon

trarse. 

Sin embargo, ¿cómo se tramitan es

tas discusiones en la práctica peda

gógiCa de los maestros? la incerti

dumbre en la que se encuentran los 
maestros de ciencias sociales -co

mo lo afirma la profesora Martha 

Cortés- se resuelve acudiendo a 

prácticas tradicionales que tranquili
zan a la institución y a los mismos 

maestros pero que en eJ fondo im

pide que éstos tomen la decisión 

arriesgada de volverse investigado

res y pensadores de los problemas 

fundamentales de su enseñanza; la 

apuesta sigue siendo la posibilidad 

de articular estas reflexiones teóri

cas con las prácticas de los docen

tes, y a la vez con la sistematización 

de esas prácticas. Solamente desde 

allr los maestros se constituirán en 

protagonistas de sus problemas y 
obviamente de sus alternativas des

de el aula sobre la enseñanza de la 

historia, y en general de las ciencias 

sociales. 

La Universidad Nacional de Colom

bia. concluye Archila, sintió con más 

fuerza la responsabilidad que tiene 

Lo ensclianza de la hrstofla M un cnmpo crt el CIJ(J/ converge" dNcrstJS, mundos. 
eUo fe rerrr 1te reriCJ' urr wrdctcr ¡f¡teJck;ctpltWia 
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El ldep apoya y financta el p ay ao de En entro de 
Saberes Htstor~o y ens~onzo de los denoas socJoles pre-
sentado por a Ponaflc12 Unrve Kfad Jav y coor 
dinado por la htstorr.adora Consuelo Osp~na. Su desa
rrollo ha permtado la reumón de d ferentes grupos de 
trabajo y de estudeo sean tnvestt¡adores o docentes de 
aenaas soc12les asf como de una sene 
de preguntas expenendas y reftex~ones que han len
do a la reactJVaCJón de la discuS16n acerca de ense
ñanza de la historia. 

Uno de sus resultados más mportantes es canfor 
madón de una red vtr1U21 de docentes e írMB 

res Interesados en et tema de .la enseñanza de las aen
aas sociales en la que, quienes e an ü1C8I er Idas, po
drin encontrar un espacio de 1p010 e 

la rK u tJdutnbr en J c¡ue nuan los rooest/Os de CJCI'I()(JS S()(XJ/e; w resuch CXIJCf ndo u P'''l) ~~ 
'lroncí ll.lan a /(¡ mucua& y 1 los f11IYT10S rfi(J rros pero que C1l el fondo mpick n que ~~ decid< , , . .cw~ 

godotcs y pe ;o;hr de. lOS p!t)blrmos fu"""'"""'' 

en relación con el magtsterio. Des· 
de el programa RED se <tdelanta un 
trabajo muy riguroso con docentes 
de diferentes áreas y se propiaan 

encuentros con los maestros para 
continuar el diálogo. Pero a la vez 

otras instancias de la Universidad 
como el Departamento de Historia 
quieren adherirse al debate. 

Estado actual de la 
enseia11a de la ~istoria 

En la revisión bibliográfica produc1da 

en la década del 90 sobre el tema de 
la enseñanu de la h1storia en Ca. 

lombia y parucularmente en Bogotá, 
se identifican investigaciones que se 

han producido de forma aislada, asf 

como otraS que constituyen una li
nea de producción o de investiga
ción. Dentro del primer grupo pue

den citarse los trabajos de Francisco 
Cajiao, Hemel Santiago Peinado y 

Jorge Mora, en los cuales se presen
tan algunas reflexiones y propuestas 

acerca de la enseñanza de las Cien
cias Sociales o particulannente de la 

H1storia. Otro trabajo es la Investi

gación realizada por Martha Quinte
ro con el apoyo del ldep'. El segun

do grupo de trabajo se inscribe en 
grupos de estudio, de discusión y de 

investigación, que a partir de una la
bor continua y sistemática empie
zan a constituirse en trneas: denotan 

procesos, tensiones, nuevas pregun
taS u otras mas complejas. desplaza
mientos teóricos y diversidad de 

miradas tanto de la historiografia 
como de las propuestas pedagógi

cas. 

Por el momento, se identifican tres 

proyectos o líneas de investigaaón: 

La primera hace referencia a aque
llos traba¡os que centran su refle

xión en las preguntas: 1para qué en
señar historia? y ¿qué historia ense
ñar~ La primera se plantea en forma 

general sobre la sociedad en la cual 
se pretende incidir y cambiar, la se

gunda se estructura desde la disci
plina misma, es decir. desde las ca. 

rrientes histonográficas. 

En esta línea se ubican las primeras 
propuestaS de Oano Betancourt y 
Renán Vega. lo mtsmo que los pro
yectos de Educación Popular. La es
cuela historiográfica es determinan
te en la formactón, y por lo tanto, la 

enseñanza de esta dtsctplina debe tr 
de la mano de la corriente que se 

elija. así como del conocimiento de 
las prácticas propias del historiador 
para la construcCión del conod-

miento histórico. Discusiones acer
ca de la construcción del hecho his
tórico, criaca y mane¡o de fuente, 
metodología de historia oral, etc, 

son las propias de esta lrnea de in

vestigación y estudio. 

-----------· ----------En la mes t " dunda 

de. arrolladn en el ( 

a parttr del anal d 

1t xto c"colare d 

lu:;lorw e de; t•r Ir er 

que la di~czt...-:.ron 1 mn 

a lo~ contemdos l urncul J.T"< 

no lw ~ido ~uperada. 

• 
la segunda linea de investigación 

parte de las preguntas centrales 

que ubtcan los problemas eptste

mológ.cos del conoomtento histó

rico y los problemas cognitivos de 

la enseñanza aprenda.aJe Por este 

cammo avanzan las mvestigacaones 

de Rosario jaram1llo y Ángela Ber

múdez. al abordar problemas como 

la comprensión de la causalidad 

histórica. la empada, la descentra-

ctón, el desarrollo de una conoen

cla c1udadana. etc. 

Si b1en se parte de que hay discur
sos h1stonográficos más ngurosos y 
cnucos que otros, no es a cntlo

dad del discurso lo que asegura el 

desarrollo de un pensam ento eno
co. smo la fon naaon de un pensa
miento y una conaenoa htstonca 
abordados desde el su¡eto que e~ 

prende y actua.. 

El ulamo de los tres grupos o 
constrtuyen los trabajos de Ja ro 
Gómez. y P&edad Ramtrez que se 

inscnben en a pstco og a cognitiva 
soda! y pretende a forma.c16n de 
un pensamtento social para fa com

prensión de lo soaaJ y alh se ub ca 
la h1nona, pod a afirmarse que su 
pregunta centra es desde el tcómo 
se aprende la htsto a y se mstab 

teoncamente en e pensarruento 
s1mb61 ca.narraovo por o tanto 

en e prob ema de as representa
dones soc1ales. 

) &tratepxs panl el tksarro/IQ 

~ riYenao o pa 

Qenaos Soaoles En La nvesdgac on: Funda

mento d COJnUntd¡d Acndém•oa. Sene 

nvesupc ones l. ~tll Fe de Sogota o e 
1998 
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- .... SIENTES DE APRENDIZAJE 

En a 301 el profesor Moy<tno dtc
taba su clase de cecnolog&a El tema 
la manera como los romanos ha
b an pesuelto c1 transporte de :1gua 
desde la toma la construcc16n de 
mas de m 1 arcadas y tramos subte
rr:aneos hasta las fuentes y ptlas de 
la oudad eterna, a donde concu
ma las cnadas con sus vas ¡as para 
eva agua sus casas 

EJ protesor ab a levado al aula un 
mapa deJ Antiguo lmpeno Romano, 
unto con un hermoso l1bro de fo-
to~fias de los monumentos de la 
human dad una de las cuales mos
traba las emponentes arcadas en cu
ya oma. la mgenrerfa de los roma
nos hab1a constrUido el lecho por 
donde se desplazaba el agua con di
recaen a la dudad. 

8 profesor Moyano habfa sido cui
dadoso a sclecc1onar los matenales 
de apoyo para enseñar el tema de 
su clase. 8 ob¡eovo era mostrar 
q e a tecno og¡a es la solucton sas
temauca de las necesadades socia-
es acud endo a los conoamtentos 

y os recursos natu1'21es flstcos y 

matena es daspon bies en la época y 
ugar en donde ellas tengan astento 

Junto a acopao de los matenaJes 
cu wraJes y naturales. el profesor 
argumentaba sobre la creaovadad,la 
amc aova y elmgenlo de los anoguos 
romanos Ssn duda. las rutas pedagó
gicas del profesor eran sagmficaovas 
de domm'o que Moyano tenfa so
bre su tema de dase y del valor so
aa y persona que le conced a 

8 s enoo de ugar era proptcto pa
ra cwac 6n de profe Con hab -

dad co a desde su pup tre empu
na do una vara con la cual seña aba 
en e mapa os k 6metros que sepa
raban a Roma. del valle del Arno 
donde constTU)'eron la toma de 
agua. Con elocucnoa dcscnbfa las 
nguros&dades del terreno y concluía 
sobre ta 1mpostb1hdad de que el 

IDEP 
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Un mi~mo r·nleg;o. unn misma hora en el reloj) do.'i 

aula.~ cnnligua~ Nl donde .w· rl'ali:an dns lrabajoo; 

dijeren/ ~s p,ro, ,,obre todo. llande se viren do.~ 

ambiente de ap~endizaje diferentes )'donde o; e 1 en 

clarumenle la., dit er. a. forma' en La . ., que los 

profe o~e ponen en circulaci6n los contenido¡.¡ de .~u 

enseiian::.a para ja1 orecer la eluborución conceptual, 

p~áctit a ) 1 aloratÍl a de sus e.-.llulianles. 

agua de la fuente corriera natu ral
menee hasta las pobladas c:tlles. 

Con expres1va admiración narraba 
el empeño 1melecc.ual y la iniciac1va 
que eran proverbiales al angento de 
sus hab1tances y de los cuales de1 i
vaba la palabra 1ngen1ero. La fis1ca, 
como expreston de la c1encta mo
derna. tenia que haber nacado en 
ese entorno de necesidades. recur
sos y hombres de tal empeño que 
nada. pod1a detenerlos. Tamb1en el 
1mperio más famoso de la historia 
humana tenfa que ser el fru to de la 
aplicación de esa clase de hombres 
y de fas soluctones SIStemáticas de 
que eran capaces. Los mños c.enian 
el cuaderno cerrado, el lápiz sobre 

.. . ..... . . 

el cabecero en la caja del pupitre, 
las manos suavemente colocadas 
sobre el cuademo, los ojos mirando 
cada movimiento del profesor y los 
oídos y la atención concentrados 
sobre cada una de sus palabras. 

Habfan transcu rrido 15 mmuto s de 
la clase, cuando el profesor Moyano 
ordenó abrir los cuadernos y em
pezó a d1ctar en un castellano b1en 
hilado y con palabras del habla coti
diana. Al final pidió a uno de los ni
ños que reprtiera las nocaones bási
cas sobre tecnología y que diera 
ejemplos tomados de la explicac1ón 
que había dado al comienzo de la 
m1sma. Nmguno de los estudiantes 
se ofreció espontáneamente para la 

acción del profesor. Todos sabían 
que eso no se usaba en la clase del 
profesor Moyano. Esperaron a que 
él mirase cada una las caras hasta 
que se detuvo en una, tras lo cual 
dtjo con su voz de autoridad en la 
mate na: 

-Señor Rodríguez: venga al tablero y 
le cuenta a sus compañeros que es 
la tecnologra y cómo la aplicaron 
los romanos para la construcción 
de sus acueductos. 

Un joven de o¡os garz.os se levantó 
ráptdamente de su pupitre en la mi
tad del salon y frente al mapa em
pezó a repettr cuanto había dicho el 
profesor sobre las necesidades de 
agua entre los romanos. señaló el 
curso del Arno y, en él, el lugar de la 
toma, la distancia en kilómetros que 
la separaba de la ciudad. las riguro
sidades del terreno y la descripción 
del carácter sistémico con que los 
romanos solucionaban sus proble
mas. Aprovechó para hacer una cu
ña sobre la importancia de la tecno
logía y. cuando proseguía sobre el 
o ngen de la fisica moderna, el pro
fesor Moyano lo Interrumpió para 
resaltar la calidad de la lecdón ren
dida por el estudiante. Estaba co
menzando a recoger sus libros y re
cursos pedagógicos cuando sonó el 
timbre. Moyano se despidió con un 
Hasta mañana, señores y abandonó 
el aula de clase. 

En la clase de al lado 

En la 30 1 S, la cosa era muy distinta. 
El profesor Bermúdez no terminaba 
de entrar cuando fue asaltado por 
la turba de niños, cada cual agitando 
un cuaderno o, cuando menos, una 
hoja de papel escnta con los carac
teres mconfundibles de la letra in
fanal. Cada uno por su cuenta pedía 
que el profe supiera que él había 
terminado el cuento que estaban 
escribiendo entre todos en la clase 



del dla anterior. Era la clase de cas
tellano y el profesor Bermúdez. con 
una amplía sonrisa tras la cual se 
ocultaba el esfuerzo que tenia que 
hacer para mantenerse en pie entre 
el tumulto. apenas podia pedir que 
lo dejaran llegar, que ya los leerfa a 
todos. 

El prof~sor Bermúde:t llevaba a cla~ 
se un libro de mini cuentos del es
critor Jairo Aníbal Niño. titulado Pu
ro pueblo. Adentro de él, y cuidado
samente coleccionados, llevaba los 
dibujos que los niños hablan hecho 
sobre el tema de la muerte de Su
perman que era el tema del cuento 
que habían comenzado a leer en la 
clase anterior y que había suspendi
do abruptamente en la tercera li
nea:Todo se imaginó Supennan, ex
cepto que esa tarde caería derrota
do y fulminado en aquella playa ca
liente [ ... ]. 

- Déjenme pasar para que vean mi 
dibujo~, decla el profe con voz y to~ 
no semejante al de los niños que lo 
asediaban. 

-Yo ya vi todos los suyos pero Uds. 
no han visto el que yo hice. 

- Deje ver, déjenlo pasar, exclama
ba el coro desafinado y turbulento 
de los niños. Pero hubo uno de 
ellos que, de un salto, quedó de ro
dillas sobre el pupitre del profesor, 
desde donde insisda elevando la 
voz, tanto que terminó ganándose 
el derecho a ser escuchado por to
dos los presentes. 

-¡No es cierto, profe. que el mini 
cuento no podfa tener mas de tres 
renglones y que el final que cada 
uno inventara tenia que ser Impre
visible?; mejor dicho. profe, nadie 
podrla pensarlo sino descubriéndo
lo en el cuento! 

El profesor Bermúdez guardó silen
cio. Entonces las opiniones se divi
dieron en dos, en tres, en cuatro. en 
muchas tendencias: unas privilegia
ban la extensión. otras la intención 
~del autor:, otras el resultado catas
trófico de la anécdota, otras lo 

comparaban con el cuento de la 
cauchera que, en solidaridad con 
los pájaros muertos, enredó la pte
dra. devolvió el dtsparo y le sacó un 
ojo a su accionan te; otras lo compa
raban con la oveJa negra. sacrificada 
por sus hermanas para conservar la 
blancura de la familia. Todos habla
ban al mismo tiempo sin que nadie 
escuchara. Cada cual tenra su punto 
de vista. Cada uno con la firmeza de 
su convicción. Cada cual con su ale
gato. Todos y cada uno en lo suyo 
hasta cuando el profesor abrió el li
bro y dijo, sin levantar voz: 

- Como Uds. no se ponen de acuer
do, voy a terminar la lectura y en
tonces sacamos conclusiones. 

¡Y ahí fue Troya reduplicada! Todos 
contra el profesor y cada uno por 
su cuenta: 
- ¡Así no se vale! 
- ¡Eso es trampa! 
- ¡Primero nosotros y luego mrra-
mos quién le apuntó más cerca al fi
nal de jairo Aníbal Niño! 
- ¡Déjenos leer! Profe: eso no es 
gracia! Ya está como la profe de ma
tematicas: uno tiene que aprender 
es lo que ella quiera! 

8 profesor Bermúdez soltó su risi
ta maliciosa. caracterfstíca de cuan
do se aproximaba a una solución 
compartida. 
- Si quieren que escuchemos, tienen 
que poner algún orden. dijo. 

El silencio no fue completo. Ni el si-

\ 

lenclo, ni la qUJewd! Ni la concu
rrencia a la misma actividad' Pero 
una vocecita de niña rompió en me
dio de las demás. 

- La verdad, yo no escnbr en pala
bras, profe. Pero hice tres dabu¡os 
antes de irme a la cama. En este prt
mcro, vea profe, Superman se pone 
el traje de acero y salta desde la 
azotea del periódico. Sus amigos es
tán distraídos y no se dan cuenta de 
la ausencia de su compañero Clark 
Kent. En este otro dibujo se ve que 
el malhechor tiene secuestrados a 
estos niños que jugaban en la playa. 
Vea profe: aquí está eJ mar, la arena, 
las palmeras y en esta casa se es
conde el bandido. Claro que él no 
se ve porque esa es su estrategia: 
estar escondido para obligar a Su
perman a buscarlo y asr sacar la 
kriptonita y derrotar al hombre de 
acero. Y en este final, Superman es
tá muerto y llegan sus am1gos con 
las coronas y el carro de la funera
ria. Mire como lo lloran sus amigos 
y le traen el vestido de Clark Kent. 
Todo se imaginó Superman menos 
que cuando muriera. todos sus ami
gos sabrian que él era el mismo 
Clark Kent. 
- Eso no tiene nada de espectacular. 
dijo una voz menos infantil. Y conti
nuó en medio de las demás que ex
presaban diversas opiniones: 
- Cuando uno se muere, se muere y 
ya no hay nada que ocultar. Era lógi
co que los amigos descubrieran que 
al morir Supennan, también morfa 
Clark Kent. 
- Oigan!! Hagan silencio! Así no ter-

mlnamos nunca' Profe: deme per
miso y yo coordmo la drscusíón pa
ra que usted pueda otmos a todos 
tSi, profe1 

8 profesor Bermúdez asrntió con la 
cabeza y el mño que acababa de ha
blar se levantó de su puesto y. sm 

desplazarse de allí, fue concediendo 
el orden de la lectura. Cuando un 
buen número de estudiantes habla 
leido, el profesor prdi6 la palabra 
para decrr que estaba en un verda
dero aprieto porque habla hrstorGS 
muy buenas, pero que re toaba leer 
al au-..or para hacer una hma de 
opimones sobre quten ten~ r-.aón 

acerca de qué era un mrm cuento 

Al trempo, todos se voltearon haoa. 
sus vecinos en señal de silencío pa
ra escuchar la lectUra. Todo se ima
gmó Superman, excepto que esa 
tarde cayera denotado y fu rrunado 
en aquella playa caliente. Y que su 
cuerpo de acero. una vez fundido, 
strviera para fabricar tres docenas 
de tormllos de regular calidad. 
- Profe! Profe: ¡qué es fundido7 

Así son los drversos ambientes de 
aprendizaje. Distintas formas en las 
que los profesores ponen en circu
lación los contemdos de su ense
ñanza para favorecer la elaborac1ón 
conceptual, práctica y valorao\13 de 
sus estudiantes Apelando a una 
enorme d versrdad de materiales. 
las aulas de clase proponen crertas 
formas para que los niños se acer
quen a nuevas concepcrones y re
presentadones del mundo. En con
cordanoa con ellos, los niños logran 
aprendizaJes mas o menos sólidos y 
competencias más o menos eficaces 
para los propósttos de os profeso
res y deJ proyecto educatiVo. 

Pero el amb•ente de aprendiza¡e oe
ne repercusrones mas a 1i de lo que 
el maestro se propone con fa ense
ñanza de los contemdos. En a me
dida de su paraopadon, los ntños 
asumen que su vrda es fa expect:l
oón, la constrUcdón compartida, el 
bochinche cómpf•ce. fa tncerfocu
oón con todos los actores de la 
das e. 
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El profesor Bodo von Bonies 

vrslt6 a Colombia el pasado 

mes de agosto para asrstir co

mo ponente al XI Congreso 

Colombrano de Hrstona reali
zado en la Un!Versrdad Nacio

nal En su VISi ta dro a conocer 

su trabajo en eJ que muestra 

los resultados del estudro y en
señanza de la hrstor1a y el desa

rrollo de la conoeneta hrst6rrca 

en los adolescentes europeos. 

Bodo von Born es nacró en 

Berlrn Alemama en 1943, realr

:zo estudros básrcos de hrstona 

alemana, lenguaJe, lu:eratur:a y 
crenoas soetales e hizo un doc

torado en soctedad y economía 

hrstonca. En b actualrdad se de

sempeña como maestro e rn

vesugador en vanas unrversrda

des alemanas. 

4ub lrb:mn ·( m ' h r 1 ru 

1 n r ' d 1 1 ltfir. r a l• • 
re I'f".q ra 1 l 
o' 1t rtt n ' n adul wtu hl 
firu • rrpr ., lltul l\ lt una 

('tJhurat 

B.v.B La htstoria debe ser se

lectiva Uno puede mirar el 14 

de julio, fecha de la Toma de la 

Barolla. como un día simbólico, 

pero hay muchas otras fechas 

que pueden ser tan importan

tes como esa. En ese sent ido. 

no obJetO el heoho de que al

gunas personalidades se estu

dien más que oucs pero la mi

tificación y la costUmbre de 

converur a un personaje en 

una espede de dros no debe 

com.muar. Es conveniente esw
dtar a un personaJe en su con-

• • 

tor1a constru1 
• • 

os, una 1stor1a 

rugoóOf &do \'0.'1 &rr ~ tlU:!.VI ~Wd al XI COfl8!l"'ll Colombiano de Hl~tooo, GOIJII'CllftÓ con Aulcl 
I.MxJilO o d.• lo q ha obr amo pro[cso1 de hJS(ona y eJ ckscrrollo de kJ cvrldMaa 

1 #10 fJreSCnoado. con OJO Cli!ICD. en la JINC"'tud europea 

-·-----···· --· .. . ..... . 
El profe. or /Jodo t 011 /Jorrie ~ t isitó a Colombia 

para a i tir c.;omo ponente al ~~ Congre~o 

Colombio1lo de Hi toria ~ea/izado en la 

Unil.V!r idad ru:ional. 

Aula rban11 con'HJ!t6 su opini6n ace~ca 

de tario. lema de intné. en la enseiíanza 

de la lzi~tona en Colombia .. 
• ·····-·-· •• 1 ..... ' _ ...... . _ . • •• ...... • ........... ·-.. ·····--o-··--· ............... ·-··-.. ·-·-··-o-·--····-· ........... -........... . 

ura 

texto familiar. mirar sus amigos 

y sus enemigos teniendo en · 

cuenta también la opinión de 

sus opositores. Una mirada 

desde esta perspectiva podrfa 

co nvertir a eso s personajes en 

gente muy interesante y tam

bién contribuiría a que perdie

ran el carácter irreal que pre

tende dárseles. 

ula { rh:an:t Eu una ,odedncl co
mo la c:.:•lmnbi.uu.l que LÍ\•nc J•ro
hlt•m.ls t. n ~omplcjus ¿Cómo lm
f<t'lllll flllr.r t•n riiar la hi~turia 

coutempor meu sin tomar partido 
) hm it•nclu ruupiu de la muhi

P•'I"S(U~rlh i.lml? 

B.v.B Es muy difícil contestar 

esa pregunta. Esta s ituación 

me recuerda el caso de Ale

mania en donde en un mo

mento dado se decidió no 

enseñar nada sobre el Nacio

nal- socialismo. En los últi

mos tiempos de Gorvachov 

la historia contemporánea 

de Rusia y de la Unión So-

viética fue excluida de los exá

menes de Estado. No podría 

dar un consejo claro de qué se 

debe hacer pero me gustarla 

recordarles el hecho de que al

gunas veces en la historia de 

Colombia se hicieron acuerdos 

que terminaron las guerras civi

les y abrieron nuevas oporruni

dades para que el país saliera 

adelante. Algunas veces es más 
. -Importante ensenar otros 

ejemplos y estrategias de cómo 

atender situaciones tan compli

cadas que tratar de hacer las 

cosas directamente . 



Aula llrh.1n11 ¿Nu rN.uhn unn u1n¡1f.t 

potlt•r clt• monlnr imnginunos lnn 

nrrnigndos drnt ro de> In humnnul.ul 

fn•nlt• ·• cu·rtos hN'ho'l hi 16nros de> 
los cual~ eu;,lt n 'ersiom· ofi("I,Jir'i 

que> t•n murlw t os se• dnu rcunn 

wnlnclt• absoluta ? 

B.v.B. En muchos casos la verst6 n 

oficial se presenta como una ver

dad absoluta pero no existen ver

dades abso lutas, luego esto no es 

sino una pretensión falsa que todo 

el mundo sabe que no es realmen

te posible. lo ideal es poder tomar 

más precauciones y tener la capa

cidad de ir al detalle del aniilisis 

que genera ambivalencias y ambi

guedades. Uno no puede preten

der la neutralidad absoluta en opo

sició n a la verdad absolUta. Seria un 

logro enorme que cada persona 

pudiera o(r los argumentos del 

contrario. 

Aula Urbana ;.f:mílc·masiclc·rn ush•d 

IJIH' clcht• Sc•r t'J ('(JIII)Iromisel lllR!l im

purtnnlt• dt• Ull mnc lrn rrc>nlf• ti ll." 

nlumun c·unndo r c•nsNta la f1islflri:t? 

B. v.B. las cosas cambian, las iden

tidades cambian. las convicciones 

cambian. las personas también 

pueden cambiar y no existen obli

gaciones del pasado hacia el pre

sente. No hay que seguir órdenes 

bajo toda condición. Debemos 

buscar un futuro común, el futuro 

no puede ser que un grupo exter

mine a otro sino que podamos sa

lir de las trincheras del pasado. Es
ta actitud que se debe asumir no 

es ningún descubrimiento nuevo 

sino mú bien el reconocimiento a 

actitudes que han asumido otras 

personas en otras épocas y que les 

han servido para tomar distancia y 
mantener una actitud flexible. Sólo 

de este modo se puede interpretar 

la historia y entenderla como una 

historia construida por distintos 

grupos. 

Tal vez esto es lo más importante, 

que se entienda esa pluralidad. 

----------· -----------Mt• gu Ulr(a n cordarl ~ 

el lwclw rfp qu( al{!WilH 

teces c•r1 la h 15/orw de 

Columbifl se luriNoll 

oc11crdo" t un lus que .'il' 

lermi,aron las gru•rra 

titiles ' abueron mu:t w; 

oportunhlru/t_•.'> para que 

el paf.c: ~aliera adPlantc. 

A t ece e~; m lis 
. .. 
tmporlante ensenar otros 

ejemplo{)) P~lrategtas de 
c6mo alcude1 '>Üuaciones 

tan complicad<t'> que tratar 

de hacer fu com 

dirN tan Lente. 

-----------· ------------

"La multiperspectiva, el 
percepción histórica y las 
históricas" 
"&ti comprobado que pueblos clsdi1Cos paa tidpara• J &Ct&ni ele un flilllífl:a-
observan y lo perciben de tma manera Este • el : ele 
dos de valor sobre un mismo evento -cito en este caso a la Priiill& Cnracta ele lOJ!l- ftlp .... 

plo.los cristianos latinos., los cristianos bizantinos, los judfos europeas 'l•lh•la._ 
dos y armenios., etc. Contribuyen con percepciones distintu. 

Peto los hombres y mujeres, campesinos y y 
católicos y here¡es. fanidcos y tolel'ante. por ... 
te del com6n. todos desempeftaron un papel y a........_ ele 
misma Cnmda. Estas miradas son 4Mclentes 11'1 las rlainca 
den ser las pinturas o los escritos de la las esculturas '1 OC» • oiNa de II1IK f*Qt ....._ ct. 
estas mú famosas fUentes a disposición de los contwtepot6neas liaran ..,._ WICII 

cien ai\os despu6s de la primera Cnmda. 1 

(I)Tomado del~aiD del profesor Bodovon Borria~·-~~~~~~--~~· IIF lo"l:,l•a 
o( histDncolleominf1 rn.s. lqod.lOOO 
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.._____,os co111 ~ aneros 

Tu ya no eres pequeño Todas las 
mañanas te levantaS temprano y te 

vas a fa escuela.Ahora te entretie

nes mas que nada con tus ltbros. 

cuadernos ') Up ces de color. Y te 

acuerdas pocas veces de tus vte¡os 

camaradas. los juguetes. que desde 

hace uempo se encuentran ence

rrados en et cajon m'enor del ar

mado. Alt e.sun amontonadas las 

p ens del rompecabezas, el trom

po. el muñeco tentetieso y el auto

moVl1 mecamco 

:Pero te aconseJamos que no aban

dones a tus VIeJOS amtgos; podrán 

servtne aun. 

A veces un JUguete puede explicar

te las cosas o.n bien como un hbro. 

1r-:as vtsto barco~ en el mar? 

Incluso con gran oleare. el barco se 

mece .solamente. se bandea. pero 

no se vuelca. 

Y sm embargo. cuando en la prima

vera haces flotar en un charco o en 

un r~achuelo un bar:qutto hecho por 

o ~e te vuelca 

Eso te owrre por no haber consul

!2do con e muñeco 'tenteoeso 

1Por qué es tan ob!:t:mado ese mu

C:ec.o1 ¡Por que se levanta cada vez 

que Jo tumba!:' 

Por que su c:abez.a es muy 1 gera y en 

la parte de abajo lleva un plomo pa

ra que pese. 

IDEP 

....... 

Un barco es tambten una espec1e de 
muñeco tentetieso pero muy gran

de. En la parte tnfenor. la bodega. se 

le pone adrede un gr"an peso y los 

pequeños veleros se hacen con una 
qwlla de hierro o de plomo. 

Esta es la expltcactón de por qué no 

se vuelcan los barcos de mar. 

Entre tus vieJos Juguetes hay otro 

t.ambien muy obstinado, el trompo. 

Cuando lo lanzas. puede girar mu

cho tiempo y si le empujas. zumba

rá con enfado, se ergUtra y seguirá 

dando vueltas y vuelcas mtentras 

tenga fuerzas. Dwas ¿en que puede 

ayudarme u• trompo? Satla y gira 

como un loco. y eso es todo lo que 

hace. 

Sin embargo. el trompo es moy res

petado no sólo por los niños sino 

hasra para los mayores. Los cientlfi

cos han escrito sobre él muchos li
bros. y los ingenieros con su ayuda. 

han construtdo muchas maquinas y 
aparatos ingemosos. 

Los mgenieros probaron, por ejem

plo, a colocar un t:rompo muy gran

de y pesado en el tntenor de un 

trasatlántico. Y cuando el trompo 

empezó a girar. el barco navegó por 

olas casi sin balancearse. El trompo 

no daba bandazos , ni permitia que 

el barco se balancease demasiado. 

Otro inventor construyó un vagón 

que marchaba por un solo riel y no 
• se aua. 

¿Por qué no se cala? 

Porque giraba en su interior un 

trompo muy pesado. 

R2busc.a entre tus viejos Juguetes y 
encontrarás entre ellos un aro des

lucido y un palito con el que lo em

pu¡abas. 

¡Cuántas veces has hecho correr 
• ese aro por camtnos y campos, por 

arena y asfalto! Tan pronto como 

dejabas de empujarlo se cara al sue

lo. Pero cuando lo empujabas con el 

paltto, corría todo seguido, como si 

no acabase de decidirse a que lado 

caer. a la derecha o a la izquierda. 

El aro también ha hecho un buen 

~rvício a la gente. 

Las ruedas de la bicicleta son tam

bién aros y para que no se caigan 

hay que ímpulsarlas continuamente. 

pero no con las manos sino con los 

pies, apretando Jos pedales. 

Entre el montón de juguetes se ha 

conservado por puro mtlagr:o, un 

aucomóvtl mecánico, que te regala

ron cuando eras todavía muy pe

queño. 

¡Cómo ce alegrabas cuando el auto

movil, zumbando se escapaba de tus 

manos y echaba a correr! Tenia muy 

mal gemo y a nadie cedia el paso. 

A veces en plena carrera se encon

traba con una paca de la mesa. Otro 

habría torcido, pero él ¡que va! Se 

iba díreeto a la para como diciendo: 

apirtate que si no te aplasto. 

Pero la paca también tenia su carác

ter. ¿Qué es eso de moverse? La 
mesa tiene patas pero no para an

dar ... 

Y el asunto termmaba estrellándose 

el automóvil con la pata y dando 

voltereta. Pero ni aún entonces se 

quedaba quteto.Tumbado patas arn
ba, zumbaba como un escarabajo y 

segura girando sus ruedas sin nece

sidad aJguna, hasta que se le acaba

ba la cuerda. 

En una de esas averfas perdió una 

rueda. el muelle se le rompió por

que le dabas demasiada cuerda, y 

después de esos percances, sólo 

podía moverse si lo llevabas a re

molque, atado a un cordel. 

Sin embargo, hasta un automóvil in

válido como ese puede ser útil. Si lo 

desmontas y examinas sus piezas, 

verás cómo está hecho.Y por añadi

dura. comprenderás mejor la es

truCtura de un reloj. 

El reloj y el automóvil mecánico son 

pariente cercanos. El reloj.lo mismo 
que el automóvtl, en vez de motor 

oene un espiral. Al reloj también 

hay que darle cuerda para que ande. 

la espiral es muy terca: aunque la 

enrosques se suelta. 

Pero la gente sabe aprovechar la 

terquedad de las cosas. Y le dicen a 

la espiral: bueno, si quteres, desenrós

cate y de paso, trabaja. Aquí tienes una 
ruedecilla dentada, oblígafa a girar . Al 
g~ror moverá otra ruedectlla que o su 
vez moverá los manecillas que son los 
que señalan la hora. 

Entre los ¡uguetes encontrarás tam
bién una bolsita roja y chafada, que 

en otros tiempos fue un hermoso 

globo. 

¿Recuerdas cómo lo conseguiste? 

Fuiste a pasear con tu padre. En la 

esquina de una calle vendfan globos. 

Sobre la cabeza del vendedor se 

medan tantos globos rojos, azules y 
celestes que hasta daban miedo. 

¡No empezaría a soplar el viento y 
se llevaría al vendedor con todos 

sus globos? 

Elegiste el globo más bonito y lo su

jetaste a un botón para que no se te 

escapase. 

Al llegar a casa lo desataste, pero él 
se te escapó de las manos y se pu

so a pasear por el techo. Hubo ne

cesidad de poner una silla sobre 

otra para capturar al fugi1:ivo. 



Te aconseJaron que por la noche lo 
atases en eJ ventanillo y lo dcpses 
fuera. al aire ltbre. para que te dura
se más . 

Sin embargo. a la mañana s1gu1ente 
observaste con pena que el globo 
había disminuido. 

Ya no subla: saltaba simplemente 
como un balón de la mesa a la cama 
y de la cama al suelo. 

Y cada hora que pasaba se hada . -mas pequeno. 

En aquel entonces no pensaste por 
qué el globo al princtplo volaba y 
luego habfa dejado de volar. 

Ahora que eres ya mayorcito, po
drás comprenderlo. El globo no tie
ne aire dentro sino un gas que pesa 
menos que el aire. Por eso flota en 
el aire igual que el corcho en el 
agua. Cuando el gas se escapa por 
algún agujerito el globo se encoge y 
deja de volar. 

Tu globo, en su vuelo. no pasaba del 
techo. Pero hay globos que prestan 
un gran servicio a los hombres de 
cien cía. A esos globos se les cuelga 
una caja que lleva aparatos Científi
cos. 

El giobo se suelta y sube alto, muy 
alto; ni siquiera se le ve. 

El investigador está sentado en su 
habitación y el globo, desde arriba, 
le comunica por radio el tiempo 
que hace allí y si el aire es húmedo, 
frio o seco. 

El globo sube a una altura no alcan
zada aún por hombres ni por pája
ros. Hace allí mucho frfo y es d1ficll 
respirar por la falta de aire. 

Pero Jos aparatos no tienen que 
respirar y por eso la gente los envía 
en vez de ir allí. 

Cuando el globo sube mucho, esta
lla. Pero los sabios han ideado el 

modo de que los aparatos ca1gan 
despacio y no se rompan al estallar 
el g1obo. 

Tan pronto como emp1ezan a caer. 
se abre un pequeño paracafdas. 

Y los v•a¡eros aéreos desctenden 
tranquilamente en un campo o en 
un bosque. 

Alguien los encuentra casi Siempre. 
Ocurre a veces que los mños, en 
vez de setas o bayas, traen del bos
que una caja extraña. Durante mu
cho tiempo estin dandole vueltas, 
mirándola por todas partes hasta 

que por fin encuentran una nota 
adentro en la que dice donde hay 
que llevarla o eny¡arfa. 

Así llegan los aparatos viajeros al lu
gar de donde han salido. 

Tu pequeño globo tiene otros her
manos: los grandes globos aerostá
ticos. Son tan fuertes que además 
de subir muy alto. llevan cons1go 
gente en un gran cesto o en una ca
bina con ventanillas herméocamen
te cerradas. 

En el cajón de tus juguetes. en el 
fondo mismo, hay también los res
tos de una cometa de papel. 

La cometa la hiciste tú mtsmo. La 
armazón la hiciste de ligeras astillas 
y la cola de estropajo. 

¡Recuerdas cómo entre tú y tu ami
go lanzaban la cometa? Tu amigo la 
sujetaba y tú desenroscabas el hilo. 
Al principio la cometa se hacia la 
caprichosa y se negaba a subtr. Se 
arrastraba por la tierra • su cola se 
enganchaba a las matas. daba volte
retas en el aire. 

Pero despues cuando empezaba a 
soplar el viento, volaba alegremente 
por enctma de tu cabeza. enctma de 
la casa. encima de Jos árboles. 

Apenas te daba tiempo a desenros-

rbana 

car el h1lo con tanta raptdez. se ele
vaba Y aunque cordas por la oerra 
te sendas tan alegre. como s1 vola
ses con la cometa que habías hecho 
w m1smo 

La cometa tamb1én ha s•do de gran 
ut1hdad para los hombres. y sus mé
rttos para con la ctencra son muy 
grandes Lo mtsmo que el globo, ha 
ayudado a eswdlar lo que pasa en 
las alturas En aquel entonces, a ra
dio no extsda. Por eso ataban a la 
cometa aparatos regtstradores au
tomáticos que anotaban todo o 
que mecftan la temperatura y la pre
SIÓn atmosfénca. 

Cuando a cometa vo VJa a casa. Los 
aentfficos tomaban su d ar o y m -
raban sus anotaciones. 

Pero la cometa tiene además otro 
ménto todavfa mayor. Ha ayudado 
a los hombres a construir el avtón 
La gente al mirarlo pensaba: la co
meta es más pesada que el atre. pe
ro vuela. 

Por tanto. se puede volar tamb en 
en ella. y no solo en un globo aeros
tático. 

Y empezaron a medttar. a constru r. 
a expenmentar: Por fin 1dearon e 
planeador y ¡lis tarde el avion 

El planeador se parece a un avión 
pero no tiene motor. No puede vo
lar sm vtento. St el viento no lo le
vantase y lo soscuvteses se caerfa. El 
av1on tiene un motor que obliga a la 
hélice a gtrar. 

Has temdo otros Juguetes. a mayo
na de f.lbncaaón propta. pero mu
chos no han llegado con vtda hasta 
el dra de hoy. fíJate b en en cada 
uno de e los. recuerda os que tUVIS

te. mtra los que ahora cenes y pt~ 
sa s n no te pueden expf car muchas 

cosas del mundo. 

( 1) Tom¡do del libro Les cmas ~ te ~ 

Fondo de Cu wra Etonómlc;a. Méx co 1957 

IDEP 



lOS UB OS DE tEXTOS Y LOS DOCENTES 
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n mprobo::ld<O u pro fe: ;o a g¡ n._ mr buenas 
f>O[.:civ'P en e; 1endim ento de lOS 

-~·····-···-· .. • . . 
P ra el¡ rofesor Ernesto ·t:"hiefei/Jein un buPn libro de te::rlo debe ser capa-= de 

m tn ar al e tudz.ante a realizar su trabajo; a vilu·ular los lllU! l 10S tema con los 

<o1locim1P1llos prel io.o; que tenrran los estudiantes; a ofrecer actirid{ldes 

de aplicación a reali:ar en .forma indit·idual o en grupos. 

/Jebe dar opcione~ al alllmnn para que estable.:ca prioridade . ., y 

elecri.one en Ju11ci6n de d1:~tintns criterios. 

Ernes-to Sch1efelbean es rector de la 
Unrvers1dad Santo Tomás de Ch1le. 
Espeaafrsta en educactón y autor de 

vanos tr2bajos entre los que se 
pueden atar E.ducoaon Reformo en 
Latmooménco y el Conbe; Uno agenda 
para lo aCCIÓn CoroaeristJcos de lo 
Enseñanza Profesronol y lo Col1dod de 
lo Educ.oaón en Aménco y Oporwn~ 
dades de E.duc.odón poro lo MuJer: 8 

ú:rso de Amen<:D Launa y eJ Conbe. 
Con r1espeao al uso de libros de 
teY.tO en el :aula. el profesor Ernes
tO Sch1e!elbcin dialogó con Aula 

JDF..P 
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• 

pensamiento sobre el tema. 

Al:L.~ t:RRAi'IA -;ü netií rio eltL~ 
del lihro de texto en el aula? 

ERNESTO SCHIEFELBEIN: Si 

el profesor que organiza el trabajo 
en el aula es extraordinariamente 
bueno, no es necesario que el estu

diante tenga un textO. Sin embargo.la 

mvestigaaon muestta que en Améri
ca Laona en el 75% de las aulas es 
necesario contar con un muy buen 

libro de texto; numerosas investiga
ciones han comprobado que un 

texto que ayude al profesor a gene
rar buenas experiencias de aprendi
zaje tiene un efecto positivo en el 
rendimiento de los aJumnos. 

La magnitud del efecto depende de 
la calidad del libro de texto, pero 
siempre es positivo. Incluso cuando 

el hbro de. texto no es muy bueno -
lo que suele ser frecuente en Amé

rica Latina-, es conveniente utilizar
lo en la sala de clases. 

U 1.A Ulm \N\ ¿l•orc¡ur: los pmfesorrs 
dr·bt•n utiliwr t•llihro de textu~. 

E. S: El pro fesor que no tenga muy 
clara la manera como va a orgamzar 
el aprendizaje de los alumnos, ni 
tenga totnl certeza que todos ellos 

van a dominar los conocimientos y 
hab1lrdades esperados, necesita un
hzar un hbro 

La mvesogac16n muestra que el uso 
de texto s en la sala de clases está 
asoc1ado a un mayor rendimiento 
académ1co del alumno. Sólo aque
llos profesores que tengan plena 
confianza en que gradas a sus cono

cimientos y a su experiencia cada 
alumno llegará a su potencial, no 
necesita contar con un buen libro 

de texto. 

Como en la respuesta a la pregunta 

anterior, cuando hablamos de libro 
de texto, estamos hablando de un 
buen libro de texto, que cumpla con 

las siete cond1c.iones básicas descri
tas en esa respuesta. 

Ese tipo de textos reduciría el 
enorme número de alumnos -supe

rior al 50% según un estudio recien
te de la UNESCO- que hoy termina 
su educación primaria sin entender 

un mensaje escrito elemental. 

No es fácil para los alumnos enten
der las instrucciones que el maes

tro da de forma oral para generar 
una situación de aprendizaje. 8 pro
ceso de aprender demanda bastan

te tiempo. El talento de un buen 
profesor radica justamente en su 

capacidad para dar a conocer esas 
instrucciones con rapidez y en lo
grar que los alumnos no se equivo

quen en seguirlas. 

Cuando el profesor no cuenta con 
ese talento es necesario tener 
apoyo en los libros de texto. Ade-

.............................................................. ------------------------------------------~,_..· 



más de reducir el tiempo que uti
liza para dar las instrucciones (se 
lee con mayor raprdcz, se usan me
nos palabras en la explicación y se 
sigue un orden mas preciso), deja 
que cada alumno avance con la ra
pidez que le permiten sus caracte
rlstica.s personales. 

En el aula, el texto básico de con
sulta es por ejemplo un buen dic
cionario enciclopédico -sólo un to
mo- para resolver las dudas sobre 
el significado de palabras, persona
jes, lugares geográficos o alguno"S 
conceptos más generales. 

Una pequeña biblioteca de aula es 
de gran utilidad en la educación 
primaria y sirve para que los alum
nos que terminan pronto sus ta

reas puedan ojear los libros y leer 
algunas de sus partes o todo el li
bro. como un premio por haber 
terminado oportunamente. 

Un grupo de 1 O especialistas de ni
vel mundial sugiere que estas bi
bliotecas de aula podrfan elevar el 
rendimiento en 6.5% con un costo 
adicional de solo 1 .4%. Es decir. 
una inversión muy productiva en 
relación al costo beneficio (de 4.7 

veces). 

AUI..A URBANA ; e dt'bl· invertir l'll 
• 

la produt·rión de libros dl· texto n de 
t•onsuha~. 

E. S: Según un grupo de especialis
tas, un texto de unas 400 páginas 
para matemática o lenguaje elevaría 
el costo unitario del libro en 1.5%, 
pero el incremento en términos 
del rendimiento superarla el 12%. 

En otras palabras, es una buena 
inversión ( 8 veces el costo) utilizar 
estos textos. Conviene señalar que 
la producción de libros de texto 
puede ser pública o privada; lo im
portante es establecer las caracte
rísticas que deben tener los textos 
que produzcan uno y otro sector. 

En general, un buen libro de texto, 

Urbana 
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debe ser capaz de motivar al alum
no a realizar su trabajo: a vincular 
los nuevos temas con los conoci
mientos previos que este tenga; a 
ofrecerle actividades de aplicación 
que pueda realizar en forma indivi
dual o en grupos. Debe darle op
ciones de modo que deba acos
tumbrarse a establecer prioridades 
y seleccionar. en función de distin
tos criterios. Debe motivarlo a es
cribir. a fin de utilizar el lenguaje 
como medio de comunicación. EJ 
buen libro deberá adaptarse al 
contexto en que vive el alumno. 

Todo ello implica dar sugerencias 
como: elegir algún material que 
puede estar disponible en la zona: 
sugerir actividades para realizar 
con la familia que, posteriormente, 
se analizan en el aula (comidas re
gionales, canciones, adivinanzas, his
torias familiares y de la ciudad, ca
racterlsticas de las enfermedades 
o de sus tratamientos, observacio
nes realizadas con algún pariente 
sobre la salída del sol o la ubica
ción de los astros u otras situacio
nes de interés). 

En todo caso, un texto de ochenta 
a cien páginas implica. normalmen
te, un dólar de costo po r alumno, 
esto es, unos $2.200 pesos colom
bianos de hoy. Es decir, alrededor 
de un 1 %. de incremento del costo 
total, que está determinado en 

gran media por la remuneract6n 
del profeso~ Sin embargo, este cos
to t.:1n pequeño, permite tncremen
r.ar, su'itanci<\lmente, los rendimren
tos, en el nivel de conocimientos 
de los alumnos. 

AULA l~Bt\NA ¿b pn!ñhlr una peda
gogín !fin le-< los! 

E. S: Una pedagogra, sin textos, so
lamente se puede entender cuando 
existen profesores excepcionales. 
Las investigaciones, sobre las carac
terísticas de los profesores mues

tra que el 80% de los profesores de 
básica primaria y de secundaria. es
pera aprender escuchando a otro 
profesor. Están condicionados a su
poner que sólo se aprende cuando 
otra persona dice las palabras apro
piadas. Esto índíca que exjste una 
tradición de transmisión oral del 
conocimiento (clase frontal). 

Las observaciones de clases mues
tran que se genera muy poco 
aprendizaje a través de expenmen-

tadón, obs.ervacrón o discustón 
Es muy difíc.1l que un profesor. que 
-aprendi6 a memonzar teXtos en 
una escuela normal o en un mstitu
to pedagógtco y que tuvo una ex
periencia srm1lar de aprendizaje 
memor[saco, en su enseñanza pri

maria y media, pueda generar un 
aprendiza¡e donde UtJiice: la expe
rimenr.acrón,los casos. las visitas, la 
simulación en modelos de compu
tación, los ga:brnetes de apreodrza
Je, los seminarios, los dialogas so
cráticos, las dispUtaS. los coloqu1os 
en grupos. las redes de educación 
mutua, las visitaS a terreno, los pro

yectos. las tutorias o cualqUiera de 
los demas métodos que no se sue
len poner en práctica en las aulas. 

En efecto. cuando alguien plantea 
una pedagogia srn textos, especial
mente para la mitad de la pobla
don. que queda por debajo del 
promedto nacional de rngresos. es 
posible decir que no son escudto
sos del tema. ya que no han revtSa

do las investigaaones peronentes. 

El libro ideal debe ... 
• Sugerir al estudiante realtz:ar traba¡os 

mo en grupo. 

• Permitirle utilizar eJ conocimiento pre-~10 que terca el estu

diante del tema correspondiente. 

• Ofrecer posibilidades de tomar en cuenta el medao en que 
se desenvuelve la escuela. 

• Sugerir actividades para realizar en la familia y lu.C&O exami
narlas en el salón de clases. 

• Indicar al estudiante cuándo hacer informes escneos. wrno 
discudrt~ mejorarlos y al curso. 

• Dar opciones. para que el-alumno aprenda a 
manera razonadá. 

de 

• Ofrecer oportunidades para que el maesa o eYaJúe los pro
gresos del alumno de manea a t'onnad-va y p•rsonaliz a r:la. ele 
tal manera que cada pueda deswdlar .su 
cial. 
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l az: as nto de todos 

Ma oca Se dero de paz. fue el nom
b q e se le d1o al evento organi
zado po e conse o cstudranol del 
C tro Ed cauvo San Frandsco en 

IOU<ll pa e paron cstud antes de 
d es e tros educaovos de la 
o dad de Dudad So var.Tun¡ue
JtO y Ken edy. entre ellos los CEO 

Rod go de Tnana. Gudad Bolfvar. 
A bo zadora Alta Arbonzadora 
&fa Co ederaoón SUiza, C1udad 
de So o G mnas1o Espartano 
OEO San Franc seo 11. Uceo Conta
dora. ceo Mauntama CEO San 
Franc seo CEO Gurllenno Cano y 
CEO la Estana:t 

Ou nte un dia y en el espacio sa
grado de la Maloa eswdiantes de 
p mana y secundana abordaron 
co a se edad y preocupaoon de 
e q e oudadano nteresado por 
el oes o de su pais temas como el 
A a Co1 mb o el proceso de paz, el 
costO de a guerra y el Derecho In
te a onal Human tano 

""h'lil ha enfrentado diferen-

teS ese. os de guerra en los que 
an do m ones de co omb anos. 

e donde se ha acabado la solidari
dad y rema prácoca de la doble 
morn no es pos1ble una soluc1ón 

m 1ta~ en consecuenc;~a el Pian Co
omb~a debe transformarse en un 
verd de o programa para la solu

< on de problemas soc aJes es fun
dam ta1 garanuzar de manera real 

Vlg1encia- y e e mp mrento de Jos 
deredlos humanos Estas son solo 

algunas de as condu~1ones del en
cuentro que adema.s de o entrever 
e opum mo y el comprom so de 

estos os n as y JOvenes rclle,a-
do e oa va de constJw1rse 
en .una organ :z.acton ¡uvenal de esw
drantes de secundaria. 

IDI P 

/Á)~ tenul\ de pa"' convi1 '1ll ia. medios de comuni

cacián P./1 la educach>n. t'Ícncia ) tcnwlog(a, entre 

otros han ~wn ido a din"')ct11 o.'i. doc<-,nle.'i. e . .;ttulianb•,(\ l 

¡)adre.\ defamilra de dh cr.HJS in"titucione.., educatit a."i 

de Bogotá para alimentar sus agenda e.,colares con 

la intencit5n de compartir iru¡uietudes. escuchar o lo.'i 

e.tperto~ . hace1 propuestas. 

'Todo lo que hemos dtcho aquí de
be empezar por nosotros mrsmos y 

fomentarlo medrantc act:JVJdades co
mo estas, ahl esta nuestra misión co
mo estudiantes ... señaló Nancy una 
estudrantc de 1 1 años que asombró 
con su capacidad de rcflmuón. 

La interdisdplinariedad: 
Logro alcanzado 

Para Stella Martlnez Torres. profe
sora de español e tntegrante del 
Comtte de Comumcaclón y Prensa 
de los eventos Colombra anre los de
safios del nuevo mrlenro: Fe, CrenCia y 
Curuua e /denudad noaonol ConviVen-

c1a y paz realizados este año por el 
colegio San Fa~on y en los que par
ticiparon como organrzadores do
centes. padres, estudiantes y directi
vos, la realizacion de estos traba¡os 

'-----·------
·Todo /.o que In filOS du Jw 

aqu dt•be empl ar por 

o m 11 r J 11 t ra11 

l dad 

dt t lt 11 w~tra m \U n t om 

twlwnt • ··. 
------· 

y accrv•dades 111e permrtró a la comu
nidad cducatrva de la institución re
flexionar. aprender, disfrutar. diver
cirse y. sobre todo, tener la certeza 
de que de la imerdisciplinariedad es 
posrble, enriquece, construye e in-.. tegra . 

A los foros sobre medios de comu
nicación. fuegos de rol. juicios a la 
generación X y la mesa redonda so
bre literatura colombiana fueron in
vitados escritores. periodistas, eco
nomistas e investigadores que 
abneron espacios de reflexión y de
bate. De la misma manera. se dieron 
a conocer experiencias pedagógicas 
de otros coleg1os como el Cala
zanz, La Presentacion de Luna Park 
y La Salle. Los padres de familia se 
unieron a la act1vidad en un monta
je de rincones dpicos colombianos. 

El cierre de cada uno de estos 
eventos no significo para la institu
cion conclurr un ctclo sino más bien 
empezar un proceso de crecimien
to y riqueza cultural, científica, lite
rana, artística y rchg•osa. Por ello, 
los organizadores invitan a que se 
rephque esta experienCia en los de
mas coleg1os de la ciudad pues en 
palabras de Stella Martínez .. el co
nocimiento se alcanza en diferentes 
momentos y espacios, siempre que 
sea el estudiante quien tome las 
riendas y se enfrente al reto de 
aprender ... aprovechemos esta po
blación receptiva, abierta y con es
peran~s de cambio ¡que el cambio 
se geste desde aquí, en la escuela!". 

Aula Urbana lnvrta a los colegios, 
escuelas y jardtnes mfanttles que es
tán pensando lo educativo. reflexro
nando lo pedagógrco y actuando pa
ra convocar alrededor de estos 
temas para que den a conocer su 
expenenc1a al resto de la comum
dad educat1va a través del Magazfn. 
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