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"El hombre ignorante es 
un viajero que recorre, 
ciego y mudo el mundo ... 
para el hombre culto, el 
mundo está animado, se 
estremece y habla" 

Joaquln Antonio Urlbe 
1912. Cuadros de la Naturaleza 

La construcción de ciudadanía: tipos de cultura política1
, un sujeto 

puede autorreferenciarse desde dos 
o más culturas políticas recípro
camente excluyentes entre sí. No es 
posible considerar entonces que la 
ciudadanía se construye tomando co
mo referencia una sola cultura política 
despojada de todos sus retos de gé
nero, raza, culturales y religiosos. Por 
eso resufta sorprendente que se mi
dan las competencias y la sensibilidad 
ciudadana en un país con profundas 
diferencias sociales, culturales y ét
nicas, desde una perspectiva filosó
fica kantiana-rawlsiana y una mirada 
psicológica estructuralista operatoria. 

, 
¿ MAS ALLA DEL APRENDIZAJE CIVICO? 
Lo construcción ciudodono no puede reducirse 
o lo corriente principal de lo culturo político 
del fstodo, despojado de todos sus retos de 
género, rozo, culturo les y religiosos. 

• Por: JAllO H. GOMEZ E. 
Profesor titular .Uni'll!rsidad Distrital FJDC 
Ensayo: Aprendizaje ávico y competencias 
ciudadanas 

Son conocidos los desafíos y límites 
de la construcción ciudadana. Sus re
tos políticos, culturales, étnicos y eco
nómicos demuestran que "lo social" 
no puede reducirse a una variable o 
factor que acelera o frena el desarro
llo ético-político de los sujetos. El 
aprendizaje cívico no puede abordar
se como un problema intraindividual 
referido a aspectos puramente psico
lógicos, sean cognitivos, afectivo
motivacionales o comportamentales. 
El apreng_izaje cívico exige asumirse 
como socialización política y en este 
sentido tiene que entenderse como 
un proceso que se efectúa en los di
versos universos simbólicos en que 
cotidianamente los actores sociales 
nos movemos, en consecuencia, es 
un proceso de producción y reprodu
cción de significados construido a 
partir de las interacciones sociales 
que se dan en los contextos particu-

lares creados por las prácticas inter
pretativas de la comunidad a las que 
pertenecen Jos actores sociales. 

De esta forma, el aprendizaje cívico 
entendido como aprendizaje de 
una(s) cultura(s) polftica(s) queda 
envuelto en los diversos universos 

simbólicos que las instituciones es
tatales promueven y legitiman para 
conservar un escenario democrático 
relativamente estable, pero la cons
trucción ciudadana no puede redu
cirse a la corriente principal de la cul
tura política del Estado. Como lo de
muestra la existencia de diferentes 

En efecto, en el estudio exploratorio 
denominado "Comprensión y sensibi
lidad ciudadana de los alumnos de 5º 
grado del Distrito Capitar publicado 
por la Secretaría de Educación en 
febrero del 2000 se basa en la teoría 
del desarrollo moral de Kohlberg y 
teniendo como horizonte filosófico al
gunos conceptos kantianos y vagas 
alusiones a Rawls, la prueba se cen
tra en evaluar tres dimensiones de la 
comprensión y la sensibilidad ciuda
dana: a) las representaciones de los 
estudiantes, b) sus formas de razona
miento, y e) el clima escolar y familiar. 
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PROYECTOS DE VIDA PARA UNA SOCIEDAD MAS 
EQUITATIVA 

e on la convocatoria, recientemente 
abierta cuyo tema es la niñez en si
tuación de vulnerabilidad, eiiDEP 

La escuela debe identificar factores de riesgo para crear 
estrategias con los jóvenes, sus familias y la comunidad y 
así reducir los niveles de vulnerabilidad social y educativa 

espera cautivar la atención de la comunidad académica y docente sobre 
educación y la escuela como factores protectores que pueden y deben 
propender por la generación de proyectos de vida favorables para niños y 
niñas. 

La educación sin duda aporta al desarrollo humano en tanto hace posible 
procesos de aprendizaje básicos que les permite desplegar plenamente sus 
capacidades para mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones, participar 
de su desarrollo, ser con otros y consigo mismos en el reconocimiento de 
sus particularidades individuales y culturales. La escuela como institución 
educativa puede tener la capacidad de dinamizar los dominios que constituyen 
el desarrollo humano de sus estudiantes. El hecho de ser un espacio en el 
que circula, se reproduce y se recrea el conocimiento, como una instancia 
de socialización, de comunicación, afectos y normas, podría hacer creer que 
ella es propicia para ilustrar lo que sería un niño plenamente desarrollado 
como persona. En tanto la escuela pueda identificar los factores de riesgo a 
los que se ven expuestos sus estudiantes, podrá igualmente crear estrategias 
con ellos, con sus familias y con la comunidad para reducir los niveles de 
vulnerabilidad social y educativa de los niños y niñas. 

La condición de pobreza no necesariamente económica sino también 
psicológica y emocional relacionada con factores propios de sus contextos 
familiares y sociales exponen a niños y niñas a situaciones de maltrato, 
abandono, explotación, desnutrición, desplazamiento forzoso, entre otros, 
que derivan a su vez en problemas que por su naturaleza implican algún tipo 
de exclusión social: la delincuencia, la calle, la drogadicción, la maternidad y 
paternidad tempranas, el pandillismo y el abandono escolar. Estas son 
realidades que dejan por fuera de la dinámica social, económica y política a 
niños y niñas, pero además afectan la capacidad de control sobre sus recursos 
y sus activos (el cuerpo, el conocimiento, la familia, por ejemplo) y disminuyen 
por tanto su poder para acceder a oportunidades que les permita desarrollarse 
plenamente como seres humanos y como ciudadanos activos. 

El fracaso escolar entendido como una situación crítica de orden sicosocial 
y cultural esta ligado a procesos de deserción, 
ausentismo y repitencia. En el estudio realizado por 
Carolina Nieto para el Ministerio de Educación 

año, embarazo de adolescentes, conflictos entre docentes (individualismo 
y fragmentación), autoritarismo, falta de afecto, agresividad y violencia en
tre pares, pandillismo, distanciamiento escuela-comunidad. 

La Secretaria de Educación de Bogotá identificó en el año 2002 una tasa 
de deserción promedio del7.3% y, como causas pedagógicas estableció la 
desarticulación entre niveles y grados, deficiencias en sistemas de 
evaluación y recuperación de logros. Como causas relacionadas con el perfil 
del desertor identificó la extra edad, el ausentismo, la reprobación y la 
repitencia. Y entre las causas sociales el maltrato infantil, el trabajo de los 
menores, el consumo de alcohol y otras drogas, la presión de pandillas, el 
embarazo precoz y el desplazamiento. 

EIIDEP considera que la atención de los niñas y niñas en situación de 
vulnerabilidad no es un asunto de especialistas, es asunto de todos. Hoy, 
dadas las condiciones del país los niños independientemente de su 
condición social y económica son niños en riesgo o vulnerables, y los niños 
están en la escuela, ¿puede entonces la escuela ser factor de protección, 
de prevención, de detección y de atención de esta situación que afecta el 
desarrollo social de las nuevas generaciones? 

La invitación es a preparar y presentar propuestas enfocadas al desarrollo 
de una niñez a partir de la creación de proyectos de vida esperanzadores 
acordes a una sociedad más equitativa. Propuestas que habiliten a la 
institución para: 1) mantener a los estudiantes que se han incorporado a 
ella; 2) construir y fortalecer relaciones interpersonales entre pares y vínculos 
con el resto de los miembros de la Institución y de la sociedad en general; 
3) cualificar los procesos de enseñanza aprendizaje haciéndolos signi
ficativos para la vida cotidiana de los estudiantes, 4) dar respuesta a la 
distribución inequitativa del conocimiento y a la pervivencia de aprendizajes 
poco efectivos para los niños y jóvenes; 5) la inclusión social a los niños en 
tanto les permita contribuir activamente a la transformación de su medio y 
articularse con las demandas de la economía en la sociedad compleja, e 
incorporarse como ciudadanos participantes. 

Nacional se encuentran explicaciones sobre la ina
sistencia escolar, que indican "que mientras para el 
grupo de 7 a 11 años las restricciones de oferta re
presentan casi las dos terceras partes (64%) de las 
causas de inasistencia, para el grupo de 12 a 17 años 
cobra especial relevancia la falta de interés de los 
jóvenes por el estudio (29% de las causas de ina
sistencia). 

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE LOS LLANOS COLOMBO T 

Otros estudios acerca de factores asociados a nivel 
nacional y distrital han identificado otras razones de 
abandono del sistema escolar: dificultad para combinar 
trabajo-estudio, expulsión por disciplina, perdida del 

VENEZOLANOS Junio 26 • 28 de 2003 Vlllavlcencio 

SE INVITA A LOS DOCENTES E INVESTIGADORES A PARTICIPAR EN ESTE EVENTO 

Programa: "Procesos sociales en los Uanos en la época de la Inserción global 

1975-2000" 

Mayores informes: ALBERTO BAQUERO NARIÑO DIRECTOR DEL VIII SIMPOSIO. 
ACADEMIA DE HISTORIA DEL META 
albaker45@ hotmail.com ~UL~ 
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AL OIDO DEL PROFE 

El maestro como mediador de conflictos 
Investigación adelantado en lo comunidad escolar del barrio Egipto de Bogotá. 

"La labor del maestro debe ir dirigida a incentivar la toma 
de conciencia de sus alumnos y demás integrantes de la 
comunidad educativa sobre la necesidad de mejorar la calidad 
de las relaciones en los grupos, ayudando a comprender lo que 
pierde el individuo no interesándole el otro, percibiendo la 
diferencia no como una amenaza sino como una riqueza, 
proporcionando las condiciones para desarrollar mejores formas 
de convivencia basadas en los valores de la no violencia, de 
la comprensión, de la verdad y de la rectitud" 

~UL~ 
Urbana MAYO DE 2003 

Esta cita corresponde a la investigación 
llevada a cabo por el Centro de Investiga
ción en Política Criminal de la Universidad 
Externado de Colombia con el título de 
"Motivos de ofensa y mecanismos de 
resolución de conflictos en la comuni
dad escolar del barrio Egipto de la ciudad 
de Bogotá D.C". El libro, publicado por 
la editorial de la universidad, nos mues
tra un panorama social complejo, duro 
y violento de la vida de la comunidad es
colar de este barrio en particular, sin em
bargo, puede decirse que esta situación 

no se circunscribe ni es exclusiva del 
sector sino que se repite en mu

chos otros lugares de la 
.... ...._'"!!!!!!!_ ciudad, del país y del 
ltJIIII•~-mundo. 

Si bien toda la investi
gación aporta datos 
reveladores destaca
mos, en la segunda 
parte del libro, el seg
mento dedicado a la 
institución escolar 

como mediadora dentro de 
los conflictos. Resulta valioso para la co
munidad educativa conocer como perci
ben los niños a sus maestros, cómo se a
nalizan los motivos de ofensa en la rela
ción maestro-alumno y aprender, a partir 
de la interpretación de los relatos de vida 

presentados, sobre cuáles son los 
mecanismos de resolución de con
flictos más eficaces para aplicarlos 
a la experiencia docente. 

"Cuando hay un conflicto se cree que 
el otro es el malo, que la otra persona 
es el enemigo, que los obstáculos son 
insalvables pero los maestros y los ni

ños insistían mucho en que es importante 
la comunicación; el no juego de poder don
de el proceso esencial de diálogo es el 
hecho de que hay que hablar" nos expresó 
Marcela Gutiérrez, directora del Centro en 
entrevista para AULA URBANA. Marra Inés 
Baquero investigadora principal dijo, por 
su parte, que "las estructuras tradiciona
les jerárquicas que existen dentro de la 
educación son inhibidoras de una verda
dera cercanía. Pienso que para la constru
cción de lazos, para la reestructuración del 
tejido, los maestros deben ser los dinami
zadores". 

Más que conocer la teoría de los procesos 
de negociación o los derechos de los ni
ños se pretende que tanto docentes como 
padres de familia y sociedad ejerzan en 
la práctica un papel activo y permanente 
dentro de la construcción de ciudadanía 
pero de una manera libre, positiva, amo
rosa si se quiere pero no impositiva, ese 
es el gran desafío. 



INNOVACION 

PENSAR HOMEOSTÁTICAMENTE 

El interés de aprender nace 
de la experiencia diaria 
Poro el estudiante uno 
primero formo de acercarse 
ol conocimiento es o partir de 
lo que en lo ~do~iorio tiene 
poro él un significado. Por ello es 
fundamental sustituir el" recitar 
de memoria" datos, definiciones 
y nombres desarticulados por 
dinámicos escolares basados en 
uno concepción de totalidad que 
respondo o sus intereses. 

• Maestras innovadoras: 

Somos cinco maestras de ciencias naturales, cuatm licenciadas 
en biología y una en química, que trabajamos en cuatro 
instituciones educativas oficiales de Bogotá. Hace más de cuatro 
años observamos que teníamos un problema a la hora de 
trabajar las clases de biología. Los estudiantes mostraban poco 
interés en clase, las temáticas estaban desconectadas, el 
tiempo no alcanzaba, lo que se relacionaba poco con una 
práctica pedagógica significativa y con la vida cotidiana de los 
estudiantes. Por lo tanto nos dimos a la tarea de reunirnos 
semanalmente con el fin de buscarle alguna solución. 

Encontramos que en las escuelas se llevan a cabo unas 
prácticas pedagógicas que privilegian la segmentación y 
parcelación de los saberes sobre su integración; el pensa
miento reduccionista, sobre una concepción holística de la 
naturaleza; los planes y programas de manera secuencial, 

acumulativa y memorística, sobre el diseño y 
desarrollo de actividades significativas tanto para 
estudiantes como para maestros. 

Ellas generan una ruptura entre la cotidianidad 
del estudiante y lo que se enseña en la Escuela, 
al igual que promueve en él una actitud pasiva 
hacia el conocimiento y no incentiva el espíritu 
de pertenencia y responsabilidad con sus en
tornos naturales y sociales. 

Estas reflexiones nos llevaron a diseñar el Pro
yecto de Innovación "La Homeostasis: una pro
puesta didáctica para la enseñanza de la biolo
gía". En ella planteamos la posibilidad de trans
formar las dinámicas escolares, construir una mi
rada holística de los sistemas sociales y natu
rales y, alterar el sistema de relaciones que los 
estudiantes estat?lecen con el conocimiento, con 
los otros y con el entorno. 

Utilizamos las Actividades Totalidad Abiertas (ATA), que como 
Auror.1 Aman1lo, Gracieta Gómez, estrategia metodológica nos permite partir de la cotidianidad 
Rose Mary Meto, Fanny Vittar, Silvia del estudiante, al plantear situaciones proble-
Zambrano. máticas tomadas como totalidad de acuerdo 

propusimos tres actividades: la visita a un ambiente natural, el 
diseño de ambientes artificiales y la reflexión sobre nuestro 
organismo. 

Aproximación a Ambientes Naturales 
Elegimos algunos humedales de Cundinamarca para estudiar 
las dinámicas de los ambientes naturales, como una forma de 
ver que el urbanismo ha transformado la ciudad, pero a la vez 
ha modificado aquellos espacios naturales en sus funciones y 
características como: ser estaciones de aves migratorias, pre
sentar una gran diversidad de fauna y flora, servir como reservo
rios de agua y evitar inundaciones en sus zonas aledañas. 

Fuimos al de "La Conejera" (Suba), al de "Santa María del Lago" 
(Engativá), "El Burro" (Kennedy) y "Tibanica" (Sosa). En "La 
Conejera" la experiencia resultó ser única para estudiantes y 
maestras. Durante uno de los recorridos, a los pocos minutos 
de llegar, un grupo de estudiantes que comentaba y manifestaba 
su asombro por lo que veía, se quedó mirando algo que llamó 
su atención. La docente regresó y los encontró discutiendo. Uno 
de ellos dijo: "Esto es un hongo oreja de palo." 

El recorrido continuó, hablando en voz baja para no molestar a 
los animales y poderlos observar sin que se asustaran. Nos 
asombró ver tinguas con picos de color rojo, amarillo, azul, y 
reconocer patos migratorios, además la presencia huidiza de 
los curíes. Se reconocieron plantas endémicas (propias del 
lugar), las sembradas para mejorar tanto el paisaje como para 
preservar la conservación del humedad y las invasoras. 

Estas experiencias se llevaron al aula de clases y allí asumimos 
el riesgo de innovar y jugárnosla por una propuesta que 
canalizase esta emoción como parte de la actividad de conocer, 
lo que nos impulsó a encaminar los intereses de los estudiantes 
hacia la delimitación de preguntas que nos permitieran hacer 
del humedal un asunto de estudio. 

Como las respuestas a estas preguntas no se encuentran en 
libros de texto, debíamos relacionar lo que sabíamos, por 
ejemplo, la importancia de la humedad en un ecosistema cuyo 
sustrato es el agua, con los procesos de observación directa 
en el humedal. También debíamos profundizar en el tema 
haciendo indagaciones adicionales en medios especializados. 
Esto nos brindó la posibilidad de relacionar lo que habíamos 
aprendido en el aula de clase con lo que el mundo de "afuera" 
nos planteaba y tratar de buscar respuestas satisfactorias. 

Casi en forma automática, los estudiantes se organizaron en 
equipos de acuerdo con sus intereses y lazos afectivos, estable
cieron sus propias normas fortaleciendo la autonomía individual 
y grupal, y se distribuyeron tareas reconociendo sus capaci
dades y liderazgo. 

Experto acompañante: 11 d 
Steiner Valencia V., Experiencia en con sus intereses. Posibilita el desarro o e "Construir conocimiento en la escuela 
Red: CED, Isabel rr: ITD. actividades que surgen de las discusiones de 
Laureano Gómez; CEDID, San Pablo los problemas privilegiando el trabajo en equipo. Significa USar Creativamente la 
Basa. Unidad Básica las Américas. De esta forma el aula de clase se transforma 
Grupo Homeostasis- Corporación información" 
Pedagógica Experimental (CEPEJ en un espacio de interacción. Así desarrollamos ~U L~ 

___ eon_~_ro_N_·z-9d_e_zoo_l ________ ~la~p_m~p_u_es_ta_e_n_c_u_at_ro_i_ns_t_itu_c_io_ne_s_e_n_la_s_q_u_e ____________________________ ll1riJélll MAYODE2003 



INNOVACION 

Estas sesiones son de enorme importancia 
para la clase de Ciencias, en donde el estu
diante usa la información recolectada para ex
plicar sus preguntas. 

Por otro lado, los estudiantes en su intención 
por conocer cómo la acción humana impacta 
a los humedales, encuentran que "La gente contaminó el hume
dal de la Conejera y esto le hacía daño a los vecinos del lugar", 
y se dan cuenta de que esto afecta "No sólo a los vecinos .. ", si
no a todo lo que hay en él. La exposición de los hallazgos y el 
diálogo que desde ellos se genera, permiten a los estudiantes, 
descentrar el privilegio de lo humano y situarlo en una condición 
de igualdad con cualquier otro elemento del sistema. 

También los hallazgos, donde la experiencia desplaza la in
formación del texto, suscita todo tipo de preguntas, de tal ma
nera que se generan diálogos con argumentos, siendo ésta 
una condición para la elaboración colectiva de conocimiento, 
pues la organización de equipos de trabajo y la búsqueda y 
selección de información, desempeñan un papel importante 
en el respeto por la palabra del otro, en la sustentación de las 
afirmaciones, y en la capacidad para vincular la experiencia 
con los espacios cotidianos. 

Seguimiento en ambientes artificiales 
Como el regreso en grupo a los humedales es difícil, nace la 
idea de "llevar el humedal al aula". Para lograrlo, decidimos 
trabajar con los estudiantes en el diseño, elaboración y segui
miento de varios microhábitats. 

Estas son preguntas que orientaron la elaboración de algunos 
montajes:" ¿Por qué los caracoles se adhieren a los vidrios y 
para qué le sirve su concha? ¿Por qué las plantas flotan en el 
agua? ¿Qué microorganismos del suelo descomponen los 
animales del humedal? ¿Qué sucederá con el crecimiento de 
las plantas si se siembran en arena y suelo fértil? ¿Qué relación 
tiene el ciclo de la materia orgánica con el suelo?" 

Cada grupo diseñó su propio microhábitat. En las discusiones 
en clase, se dieron las siguientes explicaciones: "El caracol se 
queda por largos ratos quieto y luego se estira y se pega al 
vidrio. El color de la concha les permite mimetizarse [ ... ]con 

El maestro ya no es transmisor 
de conocimiento sino el que 
trabaja junto con sus estudiantes 

los colores de las cortezas." "El buchón grande puede 
sostenerse[ ... ] por la forma como están colocados y por el tejido 
esponjoso, que es un sistema de flotación [ ... ]; el buchón 
pequeño tiene debajo de sus hojas como una esponja que le 
permite estar sobre el agua, lo mismo que cuando un niño se 
pone un flotador para no hundirse." 

Pero no sólo el uso de lo cotidiano como una forma de contraste 
permite la explicación; ésta se enriquece con la consulta biblio
gráfica en la medida en que vincula información nueva para 
dar cuenta de sus preocupaciones. Por ejemplo, cuando los 
estudiantes afirman que "[ ... ] en el suelo hay unos microorga
nismos que son las bacterias y los hongos y son los que los 
descomponen transformándolos en nutrientes que van al suelo 
y sirverí de abono.", usan terminología que encuentran en los 
textos para referirse a los procesos de descomposición de ma
teria orgánica, a partir de los cuales es posible caracterizar los 
componentes del suelo y así comprender sus dinámicas. 

Observación de nuestro organismo 
Estudiamos el cuerpo en las situaciones orgánicas cotidianas, 
a propósito de la caminata ecológica: "Me hormigueaba al ir 
caminando. Cuando me detenía en la bajada, las piernas me 
temblaban. Sentía mucho calor y me decían que estaba pálido. 
Sentía mucha sed." 

Se tomaron los signos vitales antes y después de la actividad, 
se registraron en tablas de datos y en la siguiente clase, en 
grupos se analizaron, tratando de comprenderlos: "El ejercicio 
hace que nuestro cuerpo solicite más aire mientras corremos, 
por eso aumenta el ritmo respiratorio; en el momento que deja
mos de correr, nuestra respiración baja y vuelve a ser normal 
después de treinta minutos." "Mientras estamos quietos, la piel 
es blanca y cuando estamos haciendo ejercicio nuestra piel se 
vuelve brillante, pegachenta y roja y después regresa a su 

estado normal." Los estu-

Conclusiones enriquecedoras 
diantes mantienen el inte
rés, indagan acerca del pro
blema y enriquecen las dis
cusiones de clase donde se 
busca comprender los me
canismos mediante los cua
les el cuerpo regula deter
minados procesos. 

~ Los comentarios de los estudiantes 
superan la descripción que se da en 

la enseñanza tradicional de la ciencia 
sobre conceptos como ciclos biológi
oos y flujo de materia Ahondan en sus 

explicaciones, al establecer interac· 

ciones entre distintos organismos y 

elementos naturales que los hace re

conocer la urgencia de un proceder 
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basado en argumentos que enfatizan 
en lo global. 

~ En el estudiante una primera forma 

de acercarse al conocimiento es a 

partir de lo que en la vida diaria le re

sulta más signifiCativo. Esto genera 

que ellos cambien sus formas de 

preguntar y busquen d~erentes fuen

tes de información. Estas preguntas 

originan otras que no se pueden desa· 
rrollar en grupo, por lo que es impor-
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tante que el maestro intervenga para 
replantearlas. Otras sf generan proce

sos como: magación, planteamiento 

de ~esis. diseño de modelos, esta
blecimiento de variables, trabajos en 

colectivos, etc. Ejemplo de ello sería: 

• ¿Cómo influye la t~tura y el aire 
en la germinación de las semillas? 

¿Qué relación establece el cune con 

el humedal? ¿Por qué sentimos la 
sensación de sed? 
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EXPERIENCIAS 

la democracia en el aula 
forma líderes comprometidos 

lo participación democrónco y el trabajo 
en equipo son los claves poro el desarrollo 
personal y colectivo. Esto hipótesis es 
defendido por lo profesora luz Mory 
Zuluogo del CEO lo Gaita no, en el 
documento "Visión octivo de lo políhCo y 
lo próctico sodot 

• Por: Luz M.ary Zuluaga 
Docente CEO La Gaitana 

Magazín Aula Urbana: ¿Podría defi
nir lo que considera en esta experien
cia Participación Democrática? 

Luz Mary Zuluaga: Es el camino 
más adecuado para potenciar capaci
dades. A través de ella no sólo se lo
gra desarrollar una buena idea sino 
que ésta pueda trascender al grupo 
innovador y a todo aquel que busque 
realizarse al formar parte de esa ex
periencia. 

MAU: ¿Además de los eventos cultu
rales, qué otro tipo de actividades 
realiza para lograr los objetivos de 
participación y fortalecimiento de va
lores y actitudes? 

LMZ: Además de las manifestaciones 
culturales, hay jóvenes que se inte
resan por proyectos deportivos, re
creativos, académicos, convivencia
les, obras de mantenimiento y accio
nes de solidaridad. Lo importante es 
que el compromiso del estudiante con 
lo que escogió. He comprobado, en 
el proceso de evaluación, cómo el es
tudiante empieza el proyecto para 
cumplir un requisito de la clase y al fi-

nal, termina queriéndolo y defendién
dolo a tal punto que se convierte en 
un reto personal y de equipo. Esta 
apropiación fortalece en ellos valores 
y actitudes como respeto, solidaridad, 
compromiso, amistad. 

MAU: ¿Cómo las actividades de par
ticipación se convierte en un proceso 
de doble vía en el cual los estudiantes 
aprenden y los profesores enriquecen 
su labor pedagógica? 

LMZ: El trabajo conjunto de proyectos 
con estudiantes, permite conformar 
un equipo que va más allá de la aca
demia. Los alumnos al tener que lide
rar proyectos, se colocan en el papel 
del maestro, del rector, del coordi-

nador y se enfrentan a situaciones 
difíciles de sobrellevar, que les dejan 
enseñanzas como son la necesidad 
del orden, el respeto, la gobernabili
dad. A su vez, el docente orientador 
acompaña en forma permanente to
do el proceso y aprende a tolerar las 
actitudes efervescentes de los jóve
nes, a veces de abandono y tristeza, 
otras veces de energía y entusiasmo, 
estados que no pueden ser un obstá
culo en el desarrollo de los proyectos. 

MAU: Cuéntenos un poco sobre su 
experiencia de participación demo
crática. 

LMZ: Su evolución y productividad ha 
mejorado a través del tiempo. Inicial
mente tenía las características 
tradicionales de cualquier organiza
ción estudiantil. Pienso que nosotros 
los maestros, muchas veces, ante la 
presión de tener que cumplir con la 
ley, ejecutamos sin vivenciar, lo cual 
termina por atropellar el fin último. 
Creemos que las elecciones y la con
formación de la organización estu
diantil son el comienzo y el fin del pro
yecto de democracia. A esto se suma 
el poco interés de los y las jóvenes, 
sobretodo de grados superiores, en 
participar en agrupaciones conven
cionales. Fue por ello que decidí esti
mular la conformación de una organi
zación estudiantil voluntaria, en la que 
sólo se requería voluntad de parti
cipar y apoyar propuestas en benefi
cio de todos los y las estudiantes. Así 

Una buena pregunta permite que el 
estudiante procese y elimine las 
contradicciones, las incoherencias, los 
desfases. Así, construye conocimientos 
relevantes para su formación social 

llegaron libremente al grupo quienes 
deseaban proponer nuevas ideas y 
proyectos (apoyados por las directi
vas y algunas profesoras de la institu
ción). Poco a poco estos trabajos se 
han legitimado en la institución y han 
ocupado el lugar que le corresponde 
a la organización (debates, campa
ñas, murales, salón de juegos, activi
dades culturales, actos de solida
ridad). 

MAU: ¿Cómo ocurre el proceso en 
la asignatura de Ciencias Políticas? 

LMZ: La organización estudiantil 
voluntaria se enfrentó con algunas 
dificultades (falta de apoyo de algu
nos profesores y estudiantes, des
censo en el rendimiento académico, 
deserción). Por esto decidí que bus
car el apoyo de grupos que influen
ciaran en forma positiva las propues
tas que se hacían tímidamente, pero 
que en realidad eran buenas ideas y 
podrían beneficiar altamente a la 
institución (líderes pasivos). Por otro 
lado la imagen de la asignatura de 
ciencias políticas, cultural mente no es 
buena debido a que se asocia con 
los vicios políticos de nuestra socie
dad. Por ello propuse a mis estu
diantes de grado undécimo, adoptar 
la democracia participativa como un 
estilo de vida y motivarlos a que por 
experiencia directa se dieran cuenta 
que los jóvenes son agentes transfor
madores con capacidades de cons
truir un mundo mejor. La oportunidad 
de compartir la administración del co
legio, generó un liderazgo colectivo 
y estimuló la participación de todos 
los y las estudiantes. 

Para solucionar inconvenientes en la 
evaluación de proyectos (número ex
cesivo, trabajo con compañeros de di
ferentes cursos, responsabilidad, fal
ta de apoyo de compañeros), cada 
curso de undécimo tiene a cargo un 
ministerio representado por un mi
nistro elegido en el curso quien hace 
parte de la organización estudiantil 
(Protección Social y Ambiente, Obras 
Públicas, Educación y Cultura, Inte
rior y Comunicaciones). Cada mi
nisterio, partiendo de un diagnóstico, 
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Etapas en un proyecto 
de Ciencias Políticas EXPERIENCIAS 

~ Investigación y ción. Resultado: pautas para la 

planeaclón: Inició en 1999, elaboración del primer texto. 

es la etapa del ánimo y desánimo, ~Consulta y ejercicio de 
se parte de cero queriendo volver escritura: Es la parte más 
un sueño realidad. Junto con los larga y difícil. La permanente e 
estudiantes (encuesta) selecciono insistente selección bibliográfica 
temáticas, necesidades, metodo
logía, gustos, formas de evalua-

adecuada se convierten en una 
obsesión y el querer encontrar 

la forma perfecta de escribir y 
dar a entender las ideas a las 
que se ha llegado es muy d~ícil. 
Resultado, Primer texto-taller. 

Trabajo de campo: Es la 
parte más enriquecedora. Sobre 
el texto elaborado llevó el diario 

debe proponer máximo dos proyectos que for
talezcan la construcción de lo público en el 
colegio y estimulen la participación democrática. 

MAU: ¿Cuál es el contenido del documento 
texto "Taller para la formación política y ciudada
na" y qué dinámicas pedagógicas desencadena 
con su aplicación? 

LMZ: El texto una vez evaluado por los estu
diantes y algunos compañeros, tuvo un fortale
cimiento sustancial en cuanto a contenidos, es
tética y metodología, razón por la cual cambia 
de nombre remplazándolo por:" Visión activa de 
la política y la práctica social". 

Es así como este texto parte de ámbitos concep
tuales donde la pregunta significativa genera 
una alteración cognitiva que permite que el estu
diante procese y elimine las contradicciones, las 
incoherencias, los desfases, los conflictos y así, 
lo acerque a construir conocimientos relevantes 
para su formación social, siempre guiado por 
los docentes orientadores. 

El texto ofrece posibilidades de análisis y pro
puestas de discusión sobre temas actuales (par
ticipación, violencia, juventud, globalización, 
ambiente, Derechos Humanos, etc) los cuales 
son abordados entre pares y adultos significa
tivos, a través de dilemas, lecturas, consultas, 

A..ULA.. 
r an MAYO DE 2003 

de campo haciendo anotaciones 
de lo positivo, negativo, actnudes 
de los estudiantes, resultados y 
otras posibles formas de trabajar. 
Resu~ado, planear sobre el texto 
original una nueva edición 
mejorada. 

Evaluación y ajustes: 
Verificación del cumplimiento 
de indicadores y realización de 

ajustes respectivos teniendo 
en cuenta la evaluación de 

estudiantes y algunos profesores. 
Resultado, una nueva edición 
mejorada 

entrevistas, elaboradas por los estu
diantes en forma creativa: caricaturas, 
historietas, poemas, canciones, lo 
que garantiza un aprendizaje indi
vidual y colectivo, y por ende, una re
lación más abierta, democrática y 
antidogmática. 

MAU: ¿Cuáles han sido los resulta
dos para la formación de los estudian
tes y para la convivencia en la institu
ción educativa? 

LMZ: El conocimiento directo de la 
política, la democracia, la cultura 
ciudadana y su práctica en la socie
dad permite el desarrollo de com
petencias interpretativa, argumen
tativa y prepositiva, lo que genera 
una independencia cognitiva con un 
alto sentido crítico que conlleva al 
desarrollo de valores y actitudes co
mo tolerancia, solidaridad, respeto, 
responsabilidad, cooperación, amor 
social. 
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INNOVACION 

El sistema decimal de numeración 1 

Matemática a la medida de los niños 

• Por Me¡y .Aurora Poveda 
Profesora CDJ Villa Amalia 

La propuesta que presentamos busca ser 
un aporte para la solución de la problemá
tica planteada, en relación con un campo 
fundamental de las Matemáticas: el 
Sistema Decimal de Numeración. Esta 
propuesta, que se cristaliza durante una 
experiencia de investigación-acción 
realizada durante el año escolar del2001 
en el Centro Educativo Distrital Villa Amalia 
y patrocinada por el IDEP, es el fruto de 
un proceso de varios años de reflexión
acción alrededor de la didáctica de las 
matemáticas, realizados dentro del pro-

La gran mayoría de las estrategias de 
enseñanza del sistema decimal de 

yecto "Reencuentro con la Matemátican de la 
localidad de Engativá del Distrito Capital. 

Hasta ahora la gran mayoría de las es
trategias de enseñanza del Sistema deci
mal de numeración se han sustentado, 
como generalmente se sustenta la tota
lidad de la enseñanza de la matemática, 
en una concepción del aprendizaje como 
reproducción de modelos y procedi
mientos. 

Como consecuencia de esta concepción 
sobre el aprendizaje, al enseñar el sistema 
Decimal de Numeración se privilegia la 
enseñanza de los aspectos convencio-

numeración se sustentan, hasta hoy, en 
una concepción del aprendizaje como 
reproducción de modelos y procedimientos 

nales del sistema: la sintaxis que 
rige la escritura y la lectura de los 
numerales, el reconocimiento de 
los dígitos que representan las 
unidades de diferente orden y la 
habilidad para seguir los procedi
mientos formales para calcular las 
operaciones. 

La mayoría de las propuestas no 
consideran las demandas lógicas 
del sistema decimal de numeración 
y la capacidad del niño para com-

Lo matemático es considerado, en 
muchos países del mundo, como uno 
de los áreas fundamentales en lo 
educación de todos los individuos; 
sin embargo, los diferentes 
evaluaciones muestran que son muy 
pocos los individuos que al terminar 
todo su escolaridad, incluso lo 
universidad, nenen un buen dominio 
de sus aspectos básicos y lo mayoría 
se considero incapaz de llegar o 
comprenderlo. 

prenderlas; así mismo desconocen el 
proceso de apropiación del sistema por 
parte de los niños y no toman en serio las 
elaboraciones y teorías que los niños 
ponen a prueba en su intento por darle 
significado al sistema convencional. A 
pesar de que se ha avanzado en reconcer 
el carácter constructivo del conocimiento, 
la mirada exclusiva de la escuela al as
pecto formal y riguroso de la Matemática 
le impide ver la forma como los niños y 
los adultos matematizan la realidad a tra
vés de la vida escolar y cotidiana. 

Muchas propuestas que intentan acercar 
a los niños a la lógica implicada en el 
sistema decimal de numeración recurren 
al ábaco y al manejo de sistemas de nu
meración en diferentes bases2 • A nuestro 
parecer estas propuestas presentan dos 
vacíos: a) Olvidan que el uso de la he
rramienta ábaco exige una lógica que no 
está al alcance de los niños de los prime
ros grados de primaria3 y b) se recurre al 
ábaco no tanto para ayudar al niño me
diante una herramienta a construir com
prensiones más complejas de la lógica del 
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sistema de numeración, sino para trans
mitir de manera más eficaz unos procedi
mientos. 

Existen estudios que muestran que esta 
manera de proceder no sólo no logra el 
aprendizaje del sistema sino que crea 
barreras para apropiarse comprensiva
mente de él ; Kamii~ por ejemplo en 
relación con los efectos pe~udiciales de 
los algoritmos formales señala que 
"fuerzan a los niños a renunciar a su 
propio pensamiento numérico ... malense
ñan el valor de posición e impiden que el 
niño desarrolle el sentido de número ... 
hace que los niños dependan de la 
distribución espacial de las cifras (o del 
papel y el lápiz) y de otras personas". 

Así mismo, el análisis hecho en la investi
gación realizada y documentado en el 
video de sistematización5 , así como lo 
mostrado por otras investigaciones que 
han explorado el manejo convencional del 
sistema decimal de numeración y de los 
algoritmos de las cuatro operaciones 
básicas, ponen en evidencia que muchos 
escolares al terminar la educación prima
ria no pueden explicar el carácter posicio
nal de las diferentes dígitos y el valor 
relativo de las cantidades en relación con 
la posición (Kamii, C, 1993; Lerner, 1995, 
1998, Dickson y otros, 1991 , Orozco, M, 
1999.). 

~UL~ 
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Paralelamente, a través de estos 
estudios y del trabajo pedagógico 
dentro del proyecto nos hemos po-
dido aproximar a representaciones 
propias de los alumnos con rela-
ción a los algoritmos y al manejo 
del sistema decimal de numeración 
que reflejan las elaboraciones sis
temáticas que realizan los niños en 
busca de una matemática a la me-
dida de su pensamiento y diferente 
a la matemática formal convencional.6 

Experiencia pedagógica 
La experiencia reseñada en el campo in
vestigativo y nuestro trabajo pedagógico, 
fundamentado en concepciones construc
tivistas del conocimiento, nos permitió 
ubicarnos en una perspectiva alternativa 
de intervención pedagógica que busca 
respetar la lógica y las propias elaboracio
nes y representaciones de los niños para 
ayudarlos a desarrollar un pensamiento 
que les permita apropiarse comprensiva
mente del sistema decimal de numeración. 

La investigación se desarrolló con la 
participación de los docentes y alumnos 
de un curso primero (40 alumnos}, uno de 
segundo (40 alumnos) y uno de tercero 
(35 alumnos). La escuela está ubicada en 
un barrio de clase baja del barrio Villa 
Amalia al nor-occidente de la ciudad. 

Se hizo un análisis más riguroso a través 
de entrevistas clínicas a un grupo confor
mado por 18 alumnos (6 de cada curso) 
con diferentes niveles de comprensión en 
relación con el grupo y con el S. D.N. 

La propuesta se arma a partir del estudio 
de los siguientes aspectos: 
• El análisis de la lógica del S.D.N. y de 
las demandas que su comprensión hace 
a los niños. 

• El estudio de la génesis que siguen los 
niños en su apropiación. 

• El enfoque didáctico de la propuesta 
"Descubro la Matemátican de Jorge Castaño7 • 

En general se enmarca en el reconoci
miento de que el alumno debe vivir múl
tiples y variadas experiencias significativas 
con diferente nivel de estructuración en re
lación con el S.D.N, haciendo uso desiste
mas decimales concretos y de interpre-

INNOVACION 

La enseñanza tradicional //fuerza a los 
niños a renunciar a su propio pensamiento 
numérico ... malenseña el valor de posición 
e impiden que el niño desarrolle el sentido 
de número ... hace que dependan de la 
distribución espacial de las cifras" 

taciones propias de los signos convencio
nales, para que desde allí pueda enfren
tarse a problemas y ejecutar las acciones 
físicas y mentales necesarias para esta
blecer las relaciones lógicas implicadas; 
la reflexión sistemática sobre las acciones 
y sus resultados, así como la represen
tación, comunicación y confrontación de 
los mismos y de los procedimientos que 
llevan a ellos, le permiten al niño avanzar 
en los niveles de comprensión del Siste
ma. Es por ello que dentro del proceso, el 
juego y las reflexiones propias, son funda
mentales. 

Las experiencias que se ofrecen dentro 
de la propuesta son situaciones que crean 
un contexto en el cual, tanto el maestro 
como los niños, dan significado y sentido 
a lo que hacen. Estas tienen tres niveles 
de estructuración. 

• Situaciones abiertas, representadas por 
juegos de imitación, poco estructuradas 
con relación a los diferentes aspectos del 
S. D.N. pero que buscan construir el sen
tido y el significado aritmético dentro del 
contexto sociocultural . 

• Juegos estructurados alrededor de uno 
o varios aspectos del S. D.N que se quiere 
focal izar. 

• Ejercicios de reflexión y sistematización 
entre experiencia y experiencia. 

La alegría de participar en las clases de 
Matemáticas, la capacidad argumentativa 
ganada y los avances logrados por todos 
los niños participantes en relación con la 
comprensión del Sistema Decimal de 
numeración y a través de la intervención 
realizada, nos permiten confirmar que 
estamos construyendo una alternativa di
dáctica que responde a la problemática 
planteada. 

'Síntesis de la investigati6n f/ 
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INFORMATICA 

pública, a través de la red interna, en 
un mínimo de 25 diapositivas. 

Etapas del proceso 

1. Fundamentación 

El computador como 
herramienta de investigación 

Se desarrolló el proceso de recono
cimiento y aprestamiento en los as
pectos básicos de las aplicaciones 
MS Word, MS Excel y MS Power Point 
con base en las herramientas funda
mentales para ser aplicadas en el 
desarrollo del proyecto, tales como 
diseño y formateo de textos, herra
mientas de dibujo, elaboración de 
tablas, (Word), creación de cuadros 
y gráficos estadísticos (Excel), inser
ción de imágenes creadas, importa
das o prediseñadas, videos, sonidos 
y animaciones (Power Point). De igual 
forma, se familiarizó al estudiante en 
el acceso y manejo de Internet y la 
enciclopedia MS Encarta. En esta eta
pa tuvieron el apoyo de la profesora 
Gladys Murillo, titular del área de In
formática y administradora del aula, 
quien brindó buena parte del soporte 
en los aspectos sugeridos por el do
cente coordinador del proyecto. 

Dío o dío son mós los maestros que unlizon el recurso informónco como estrategia pedagógico en el desarrollo de proyectos de 
investigación con sus alumnos. Con imaginación y creatividad olcanzon logros de aprendizaje significativos. 

• Por Antonio Maria Clavijo Rodríguez 
Docente Ciencias Sociales, I. E. D. Eduardo 
Santos J. T. 

Es evidente que el reconocimiento, 
uso y dominio del recurso informático 
como estrategia pedagógica en el 
aula genera mejores respuestas y 
amplios resultados cuando se desliga 
del simple aprestamiento instrumen
tal-necesario, eso sf- y se le vincula 
concretamente al aprovechamiento 
mediante la práctica directa en pro
yectos de investigación en los cuales 
participa activamente el estudiante. 

Hasta aquí, no hemos hecho el "des
cubrimiento del siglo", ya que esta 
propuesta había sido planteada 
desde 1994 por la "Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo" y adoptada 
por el M. E. N. dos años después, plas
mada en los lineamientos para "Edu
cación en Tecnología: propuesta para 
la educación básica". Quizás la caren
cia de equipos suficientes en muchas 
instituciones o la escasa capacitación 
de los docentes de áreas diferentes 
a la informática frustraron en su mo-

mento la implementación de las ini
ciativas innovadoras que se propo
nían en foros y encuentros locales o 
distritales. 

Por fortuna, la situación ha cambiado 
favorablemente con referencia a los 
maestros, gracias a su interés por la 
capacitación y a los programas ade
lantados por la S.E.D. y la REDP en 
tal sentido. Sin embargo, no podemos 
decir lo mismo en cuanto a la dota
ción a nivel general, pues todavía hay 
instituciones donde sus equipos son 
compartidos (si así se le puede lla
mar ... ) hasta por cuatro estudiantes 
al mismo tiempo. De todas maneras, 
vale la pena esforzarnos para al
canzar logros significativos con los 
recursos que tenemos y con altas 
dosis de imaginación y creatividad. 
Vendrán tiempos mejores. 

Como el propósito de estas líneas no 
es plantear el debate sobre "si se puede" 
o "no se puede", me propongo socia
lizar una experiencia que sí se pudo 
-y con muy buenos resultados- en la 
I.E.D. Eduardo Santos Jornada de la 
Tarde, de la localidad 14. 

Descripción de la 
experiencia 

La experiencia consistió en la aplica
ción de la informática en el proyecto 
final del área de Ciencias Sociales del 
grado noveno y abarcó la totalidad del 
calendario académico, destinando 
dos (2) horas de la correspondiente 
asignación horaria semanal. 

A partir del reconocimiento y manejo 
de las herramientas de MS Office, los 
estudiantes concretaron su aplicación 
en el desarrollo del tema elegido (no 
necesariamente inserto dentro de los 
contenidos del área), con miras a 
elaborar un informe de investigación 
y consulta, representado finalmente 
en la presentación y exposición 

2. Ante-proyecto 
Los estudiantes, distribuidos en gru
pos de dos (2) por equipo, procedie
ron a elegir un tema a partir de la 
observación y exploración de la "Línea 
de Tiempo de la Enciclopedia Encar
ta", con la única condición de que se 
tratara de un hecho o fenómeno pos
terior a 1950 y que correspondiera al 
desarrollo de la humanidad en la últi
ma mitad del siglo (período a estudiar 
hacia finales del año lectivo). 

Una vez explorado el contenido gene
ral y satisfechas las expectativas de 
cada grupo, se definieron temas muy 
particulares enmarcados en diferen
tes áreas del conocimiento: 

Los cambios sobre la marcha 
demandaron más tiempo del 
presupuestado, pero se ganó en 
un mejor conocimiento y dominio 
de la herramienta ~I..J L~ 
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• El motor de combustión y la historia 
del automóvil, La historia de la avia
ción, La carrera espacial, El computa
dor (Tecnología) 

• El A.D.N., La clonación, El sida 
(Biología y Medicina) 

• El conflicto árabe- judío, El Euro y 
la unificación europea (Política inter
nacional) 

• La capa de ozono y el efecto inver
nadero, Las armas nucleares (Proble
mática actual) 
• El Rock and Roll como fenómeno 
musical y social 

A continuación se obtuvo información 
adicional mediante la consulta de 
otras fuentes como textos, libros, re
vistas y páginas de Internet, así como 
la asesoría de algunos docentes del 
colegio conocedores de estos temas. 
Fue significativa la experiencia en 
cuanto a que la variedad permitió inte
grar a otras áreas y los profesores 
estuvieron siempre dispuestos a brin
dar su apoyo. 

Los estudiantes debieron hacer una 
relación de todas las fuentes consul
tadas anotando los datos bibliográ
ficos de los impresos, direcciones 
electrónicas, ubicación de las imáge
nes, fotografías y demás recursos 
multimedia, con el fin de seleccionar 
los más apropiados a la hora de e
laborar las diapositivas. 

3. Proyecto 
Con la ayuda del docente titular, se 
establecieron los parámetros para la 
elaboración de la tabla de contenidos 
de cada tema, determinando los 
tópicos fundamentales que posibi
litaran un desarrollo lógico y cohe
rente del mismo y que, a su vez, col
maran las expectativas del grupo (al 
fin de cuentas, ellos eran los más 
interesados, no?). 

Se propuso a los estudiantes realizar 
el "pre-diseño" de las diapositivas de 
forma manual; en su cuaderno de 
apuntes debieron elaborar el boceto 
de las dispositivas: características 
particulares de cada una, fondos, 

~UL~ 
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El resultado final fueron trabajos 
muy bien logrados, ambientados con 
apropiados recursos de multimedia 

bieron a sus pupilos apersonados y 
apasionados con su papel de realiza
dores y comunicadores de "lo suyo"! 

Para la exposición pública de los tra
bajos, debimos ser recursivos en el 
aspecto técnico, por cuanto carecía
mos del equipo de video-beam. La 
solución no estaba lejos y vale la pe
na destacarla como sugerencia para 
aquellos que puedan quedar atasca
dos por la falta de ese medio: se archi
varon cada uno de los trabajos en una 
carpeta especial del servidor de la 
red, de tal manera que se accedía a 
ella desde todas las unidades; así, los 
expositores dirigieron desde allí su 
presentación mientras sus compañe
ros los seguían en cada diapositiva, 
con el respectivo click a la voz de· ... si
guiente .. !" (pantallazo). 

tipos de fuentes, tamaños, colores, 
ubicación de los textos, cuadros, ta
blas, imágenes, así como los víncu
los, transiciones y sonidos. Al margen 
de cada diapositiva, aparecerían las 
anotaciones pertinentes al lugar en 
que se encontraba cada elemento 
(página, impreso, aplicación, etc). De 
esta manera optimizamos el "recurso 
tiempo", ya que en el momento de la 
elaboración de las presentaciones, 
los estudiantes tendrían muy en claro 
lo que se debía hacer, cómo hacerlo 
y dónde hallarlo. 

Fue permanente la asesoría a cada 
grupo en la elaboración del trabajo fi
nal, ya que, en su mayoría, realizaron 
cambios sobre la marcha con relación 
a la idea inicial propuesta; por lo tanto, 
la orientación al respecto debió ser 
muy sutil con el fin de dirigir apropia
damente sus iniciativas. Dicha 
orientación se baso principalmente 
sobre la tendencia general a saturar 
las diapositivas de texto, efectos, 
imágenes o sonidos. El "juego" se 
tornó entretenido y hubo que man
tener la dinámica permitiéndoles 
explorar suficientemente cada modifi
cación, comparándola a su vez con 
las de sus compañeros, lo que requi
rió destinar más tiempo del presu
puestado, pero con la ganancia de un 
mejor conocimiento y dominio de la 
herramienta. 

El resultado: trabajos que alcanzaron 
de 35 a 40 diapositivas muy bien lo
gradas y ambientadas con apropia
dos recursos de multimedia que iban 
desde imágenes y sonidos hasta en
laces directos con artículos y gráficos 
de la Enciclopedia. Se hizo obligatoria 
la grabación en diskettes con el fin de 
evitar intrusiones y daños de parte de 
los estudiantes de la jornada contra
ria. Este percance, no previsto a tiem
po, originó la pérdida de buena parte 
del trabajo adelantado por algunos 
grupos (ojo, pues .. !). 

4. Exposición 
Fue una de las etapas más interesan
tes y enriquecedoras de aprendizaje 
para el estudiante. Se invitaron los 
docentes de las diversas áreas, per
sonal directivo y de orientación, quie
nes, con sus preguntas y aportes 
complementarios le brindaron seguri
dad a los expositores y dieron una 
dinámica mayor a las presentaciones. 
Los jóvenes se sintieron motivados y 
estimulados por el apoyo del docente 
a "su carreta", para entender el alcan
ce del proyecto! y los docentes perci-

Conclusiones 

¡CUANDO QUERER ES PODER! 
..... Los estu<fiantes tuvieron libertad para escoger los temas de su interés, los cuales correspon<fieron a diferentes 

áreas del conocimiento y no necesariamente enmarcados en los contenidos del área de Sociales, lo que 
hizo posible la integración de otras áreas y docentes. 

..... Se permitió la libre exploración de las herramientas informáticas y de consulta virtual que condujo hacia un 
interesante ejercicio de reconocimiento-ensayo-error-orientación, donde el estudiante percibió que sus 
iniciativas fueron tenidas en cuenta en el diseño final. En tal sentido se logró desarrollar mayor destreza en 
el manejo de los programas y sus aplicaciones. 

..... Aunque el trabajo fue presentado por parejas, durante todo el proceso hubo colaboración de todo el grupo. 
Así se compartieron ideas y nuevas formas de ver y de hacer las cosas, de manera lúdica y solidaria. 

..... Los estudiantes aprendieron las ventajas de elaborar bocetos y sistematizar la información mediante la 
relación bibliográfica de fuentes y recursos. Así mismo, se familiarizaron con las posibilidades técnicas y 
operativas del manejo de la red intema. 

..... La totalidad de los trabajos presentados se grabaron en un CD con destino a la biblioteca del plantel para su 
posterior consulta. Este material está a disposición de quienes estén interesados en enterarse más a fondo 
acerca dala experiencia. 

..... Desde lo metodológico, se comprobó una vez más las ventajas de implementar estrategias innovadoras en 

el aula con el fin de generar mayores niveles de interés en el estudiante por una asignatura que, 
tradicionalmente, se ha enfocado desde lo descriptivo y memorístico y que se puede abandonar la rutina de 
relacionar datos o elaborar cantidades de mapas sin sentido. 
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la construcción 
de ciudadanía: , 

l MAS ALLA DEL APRENDIZAJE CIVICO? 
y lene de la página 11 

Apoyados en una perspectiva piage
tiana de la representación entienden 
que para superar las formas repre
sentacionales del pensamiento se 
requiere la configuración de las es
tructuras lógicas elementales las 
cuales se van a consolidar en el pe
ríodo de las operaciones concretas 
en las estructuras de clases y rela
ciones, sobre las que se construyen 
los conceptos. Este proceso, estaría 
dado por la plausibilidad que "el fac
tor social" permita, es decir, que lo 
acelere o lo retrase. Con esta explica
ción "centrada en el sujeto" median
te el método clínico-crítico, Piaget 
busca llegar a la esencia de la verda
dera estructura del pensamiento del 
niño. De esta forma, la representación 
queda subsumida en lo estructural y 
la inteligencia dominada por la lógica 
operatoria. 

Algo similar ocurre con los presu
puestos del documento. Al reducir "lo 
social" a un factor que simplemente 
acelera o retrasa el desarrollo, las re
presentaciones son despojadas no 
sólo de su contenido cultural, his
tórico, étnico, de género, sino que las 
disloca del lugar de enunciación des
de el que los sujetos hablan, es decir 

desde las prácticas interpretativas de 
su comunidad. 

Desde las nuevas perspectivas de 
desarrollo humano (Varela, Bruner, 
Gilligan) éste se debe entender más 
como "una variación, reformulación o 
transformación de determinadas pre
suposiciones de una comunidad par
ticular ... como la capacidad de jus
tificación que habría de coincidir con 
el universo de presuposiciones que 
garantizan la pertenencia a una his
toria determinada" (Yáñez, 2000). 
Reducir el juicio moral a unas etapas 
de razonamiento no sólo expresa una 
indiferenciación entre formas y conte
nidos sino la total abstracción de los 
contextos en que se desempeña el 
sujeto. 

Pero lo más grave desde el punto de 
vista educativo y de la construcción 
ciudadana, es que los niveles de ra
zonamiento moral "puedan ser iden
tificados" con competencias ciudada
nas. En efecto, hablar de competen
cias de razonamiento moral "para ex
plicar los fenómenos y para argumen
tar las explicaciones y las decisiones 
tomadas frente a los problemas que 
enfrentan" puede entenderse, y so
bre todo asumirse en la práctica pe
dagógica, como competencia ciuda-

dana. Esta interpretación (que es la 
que paulatinamente se ha asumido 
en el medio escolar colombiano) lleva 
a creer que un sujeto por el hecho de 
haber sido ubicado en un nivel de de
sarrollo moral asimismo se va a "de
sempeñar" en sus prácticas de convi
vencia ciudadana. La diferencia en
tre competencia y actuación resulta 
entonces fundamental para entender 
que el razonamiento moral no tiene 
que ver con la competencia ciuda
dana: el uno es abstracto y formal, y 
la otra son contenidos y procedi
mientos construidos en contextos par
ticulares como formas de supervi
vencia, autorespeto y legitimación. 

Finalmente, la tercera dimensión de 
la prueba "pretende recoger informa
ción sobre el " clima escolar y fami
liar" o sea sobre el tipo de relaciones 
que el estudiante establece cotidia
namente en ámbitos de su medios 
social como son la escuela y la fa
milia." Para abordar esta problemá
tica, los autores del documento se 
apoyan en el concepto de sensibili
dad y particularmente de sensibilidad 
ciudadana. La sensibilidad es en
tendida como una acción de descen
tación básicamente cognitiva y/o ra
cional que le permite al sujeto acep
tar e interlocutar con el otro. 

sidades de los otros miembros de su 
esfera de relaciones". Este proceso de 
ampliación de los espacios de sensi
bilidad, como compromiso con el otro, 
conlleva necesariamente un modelo 
diferente de desarrollo moral, y por 
supuesto, de competencia ciudadana. 

Concepto cultural y 
político de competencia 

ciudadana 

Las limitaciones del concepto de a
prendizaje demuestran que el apren
dizaje cívico tiene una naturaleza di
ferente ya que su condición es la de 
ser distribuido, co-construido situado 
e intersubjetiva. Es por esta condición 
cultural y política, aunada a la comple
jidad teórica y fáctica de la ciudadanía 
que no podemos compartir un con
cepto de competencia ciudadana en
tendida casi exclusivamente a partir 
de los procesos mentales (y en parti
cular cognitivos) de los individuos y 
subordinada a unos estadios forma
les y abstractos propios de las éticas 
deontológicas. De hecho, son muchas 
y contundentes las investigaciones 
empíricas en Psicología política que 
demuestran la falta o nula correlación 
entre desarrollo cognitivo y concien
cia moral, así como la no correspon
dencia entre desarrollo moral y la 
conciencia política (Seoane, 1988). 

En todos estos trabajos quedan tres 
aspectos en claro a pesar de los in
vestigadores que insisten en clasificar 
en los estadios kohlbergianos a sus 
sujetos escamotean o descalifican 
con argumentos filosóficos de orden 
kantiano - habermasiano: a) Las re
glas lógicas que los niños y adoles
centes aplican sin problemas al mun
do físico, resultan muy problemáticas 
de usar en el mundo social; b) Si se 
acepta que la conciencia moral es 
neutral frente a los valores (siguiendo 
a Kohlberg), la conciencia política "no" 
lo es frente a los contenidos; los datos 
demuestran que la conciencia política 
no tiene que ver con la respectiva eta
pa de desarrollo moral, sino que de-

Muchas investigaciones en psicología política 
demuestran la falta o nula correlación entre 
desarrollo cognitivo y conciencia moral, así 
corno la no correspondencia entre desarrollo 
moral y la conciencia política (Seoane, 1988) A..ULA.. 
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El problema de conceptualizar la 
sensibilidad en términos intelectua
listas y puramente racionales no sólo 
la despoja de su naturaleza afectivcr
motivacional sino que, como diría 
Rorty, le reduce la "creciente capaci
dad de reaccionara las demandas de 
una mayor número de personas ... y 
de sentirse afectado ante las nece-



pende de otras variables más asocia
das con experiencias individuales; y 
e) En un mismo nivel de desarrollo 
moral un sujeto puede desarrollar 
posturas políticas contradictorias con 
las de otro, dependiendo del lugar 
económico y cultural que ocupe en la 
sociedad y su condición religiosa, ét
nica o de género. 

Ahora bien, ¿Cómo entender en
tonces el desarrollo de la concien
cia política y por ende de las com
petencias ciudadanas?. 

La participación política, considerada 
como el principal componente de la 
competencia política, requiere antes 
de cualquier definición, entenderse 
dentro de un escenario democrático 
"ya que la esencia de un régimen de
mocrático, y lo que en última instan
cia lo legitima, es la posibilidad que 
tienen los ciudadanos de incidir en el 
curso de los acontecimientos políticos. 
Por lo tanto, en el nivel formal, una de
mocracia debe poseer los cauces par
ticipativos precisos para que sea el 
conjunto de ciudadanos el auténtico 
responsable de sus destinos". (Mon
tero, 1995) 

Con esta condición (que no se puede 
olvidar en ningún momento en mate
ria de formación de ciudadanos y edu
cación política) podemos acercarnos 
a una definición de participación polí
tica. Hablar de todas o de cualquier 
forma de participación implicaría in
cluir las legales e ilegales, violentas y 
no violentas y otras más. Es por esto 
que los escalogramas construidos por 
Kaase y March (1979, citados por 
Montero, 1995) han dividido la partici
pación política en convencional y no 
convencional. Para estos autores "lo 
convencional incluye: leer acerca de 
política en los diarios; discutir de 
política con otras personas; tratar de 
convencer a las personas de nuestro 
círculo para que voten como nosotros 
lo haremos; trabajar con otras perso
nas para resolver problemas de la 
comunidad; asistir a mítines y reunio
nes políticas; tener contacto con políti-
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Cómo se manifiestan e inciden los agentes 
de socialización y en particular la escuela en 
la construcción de una ciudadanía plural, es 
un problema que docentes, padres de familia 
y administradores de la educación debemos 
asumir conjuntamente 

cos y funcionarios públicos; trabajar 
por un partido político o por un candi
dato político en particular. Como ve
mos, la mayoría de estas acciones 
conducen de una u otra manera al 
voto y suponen la afiliación formal o 
informal a un partido o tendencia polí
tica. En el campo no convencional 
estos autores incluyen: firmar peticio
nes; unirse a boicoteos; asistir a mani
festaciones; negarse a pagar ciertos 
impuestos o determinados cánones 
(arrendamiento en determinados lu
gares, por ejemplo); unirse a paros; 
pintar consignas en las paredes; ocu
par edificios o lugares públicos [sit
ins], efectuar daños tales como rom
per vidrios, quitar vallas y señales, 
etcétera, y la violencia personal con
tra determinadas personas o contra 
la policfa. En estas formas de acción 
podemos decir que hay voluntad de 
cambiar o transformar una situación 
directamente, aún a través de modos 
diferentes e incluso cuestionables, 
más que de influir a través de la dele
gación en representantes oficiales 
por los medios establecidos. 

Los autores citados encuentran a su 
vez que estas formas de acción pue
den clasificarse nuevamente en le
gales e ilegales, y estas últimas pue-

den incluir o no el uso de violencia . 
Es con base en el tipo de escenario 
democrático que el Estado represen
te y promueva que sus actores so
ciales deciden intervenir en lo público. 
Esa intervención entonces, al igual 
que las políticas del Estado, puede 
ser contradictoria, difusa, descalifica
dora, excluyente, focalizada, disgre
gada, marginal o violenta. 

Aquí ya no se pueden plantear esta
dios acumulativos y secuenciales 
producto del desarrollo de los proce
sos cognitivos del individuo. Se hace 
necesario identificar los universos 
simbólicos, reconocer los códigos de 
significación de las prácticas interpre
tativas de una comunidad determina
da y establecer cómo van construyen
do sentido en aprendizajes que la 
socialización política posibilita. Entre 
los aprendizajes que la investigación 
psicopolítica y la educación política 
han encontrado, y adecuados a 
nuestros planteamientos, podemos 
destacar los siguientes: 1) Diferenciar 
y comparar el marco de la acción 
política, 2) Reconocer e identificar las 
estructuras sociales políticas en que 
se mueve; 3) Tomar decisiones políti
cas teniendo en cuenta el carácter 
parcial y relativo de las normas y la 

justicia promovidas por el Estado; 4) 
Reflexionar críticamente sobre sí 
mismo y sobre el grupo; 5) Trabajar 
en solidaridad con grupos heterogé
neos; 6) Reaccionar, indignarse, 
comprometerse, sentirse afectado 
ante las necesidades materiales y 
culturales de los demás. 

Naturalmente que estos aprendiza
jes (o competencias) ciudadanos 
son construidos en la interacción con 
los agentes de la socialización tradi
cionales (la familia, la escuela, los 
pares, etc.) lo importante aquí es 
subrayar su carácter político y cul
tural que en ningún momento deben 
ser reducidos a procesos de razona
miento moral y mucho menos a las 
posibilidades que las estructuras 
operatorias ofrecen en su evolución 
lógica. Cómo se manifiestan e inci
den los agentes de socialización y 
en particular la escuela en la constru
cción de una ciudadanía plural, es 
un problema que docentes, padres 
de familia y administradores de la 
educación debemos asumir conjun
tamente. 
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El multitaller: estrategia útil 
para el aprendiza¡e 

• Por: Antonio Ríos 
Docente del Colegio Champagnat 
Contrato No. 083 de 2000 

Magazín Aula Urbana: ¿Cuál fue la problemática que detecta
ron, a partir de las entrevistas con los niños y jóvenes, quemo
tivó el desarrollo de este proyecto? 

Antonio Rlos: La problemática encontrada la podemos plan
tear desde dos puntos de vista diferentes: de un lado, la incapa
cidad de los niños y jóvenes para responder a preguntas pro
pias de su edad de una manera coherente, y de otro, que los 
docentes desconocían la importancia de identificar el nivel en 
que se encontraban los educandos al empezar un tema especí
fico, con lo que su percepción e interpretación de los hechos 

La incapacidad de los alumnos para responder a 
preguntas propias de su edad y el desconocimiento 
de los docentes para identificar el nivel académico 
de los jóvenes, fueron el motivo para utilizar la 
estrategia del multitaller 

Frente o dificultades de aprendizaje de los estudiantes en 
el óreo de Oencios Naturales, un grupo de profesores, 
bojo lo dirección de Antonio Ríos, decidieron oplicor lo 
estrategia pedagógico del Multitoller. 

naturales, quedaba sin valor y desconectados de cualquier 
posibilidad de acceder a lo esperado por el profesor. 

MAU: ¿Cuál fue el diseño del Multitaller para su aplicación en 
el colegio Champagnat? 

AR: El diseño resultó ser muy simple: 
a.Se arman los grupos por afinidad de intereses. 
b. Se procede a real izar un trabajo individual para que cada 
niño haga las preguntas que tiene sobre el tema. 
c.Cada niño en cada grupo, hace conjeturas acerca de su 
propia pregunta y propone un método para poner a prueba 
su conjetura. 
d. Empieza el trabajo en grupo para socializar las propues
tas individuales. 
e.EI grupo debe ordenar sus preguntas, descartar las que no 
le parecen y priorizar, para saber con cual de todas se ha de 
empezar. 
f. Los alumnos proponen conjeturas para su pregunta inicial 
y arman posibles estrategias para solucionarla. 
g. Los docentes recogen y construyen lo que llamamos el banco 
de preguntas y con ellas elaboran un mapa de ayuda, seguimi
ento y apoyo. Cuando los niños no pueden hacerlo, el maestro 
da salidas para evitar el síndrome de fracaso escolar. 
h. En la mayoría de casos los alumnos rotan de taller en taller 
es decir, de grupo en grupo, para enriquecer su saber con los 
temas de otros compañeros. 

MAU: ¿En qué forma desarrollaron estas actividades para enri
quecer los conocimientos sobre el tema de la Contaminación 
Ambiental? 

AR: Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: 

Una vez conformados los grupos y escogidos los diversos te
mas para indagar sobre problemas ambientales, se procedió 
a la búsqueda de lugares de fácil acceso para los niños. Un 
padre de familia sugirió hacer un estudio de las aguas del río 
Arzobispo que pasa a unos cincuenta metros del colegio y que 
según él, mostraba serios indicios de contaminación, y un do
cente propuso el Humedal la Conejera por la facilidad para in
gresar a dicho lugar. Se procedió entonces a realizar visitas 
de reconocimiento con los niños y padres de familia que qui
sieron acompañarnos. Se 
tomaron fotografías, se hi-~U L~ 
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cieron videos y los niños entrevistaron personas que habitan 
el lugar. Posteriormente, se preguntó a los niños sobre la forma 
de indagar si había o no contaminación en las aguas. Sin dudar
lo, propusieron recoger muestras para llevar al laboratorio. 

Una vez allí, con ayuda de una docente bacterióloga, se realiza
ron los primeros talleres con los niños: formas de manipular 
las muestras, manejo de instrumentos de medición (cintas mé
tricas, balanzas, termómetros, cronómetros). Con el tiempo, se 
realizaron los talleres de medios de cultivo, se hicieron las siem
bras y con ello se implementó el uso de cajas de Petri, incuba
doras y autoclaves. 

Los niños entraron gradualmente al estudio de los cultivos de 
bacterias encontradas en los sitios de recolección, aprendieron 
a clasificarlas, reconocieron parásitos y aclararon dudas acerca 
de los llamados niveles de contaminación. Por otro lado, se 
iniciaron las denominadas socializaciones en las que los inte
grantes de los grupos tuvieron la oportunidad de mostrar a 
sus compañeros de aula los avances obtenidos en el conoci
miento de la contaminación del agua. 

A su vez, los compañeros de curso mostraron sus trabajos de 
contaminación del aire, contaminación por ruido, contaminación 
del suelo, la destrucción de la capa de ozono y las quemas fo
restales. Es aquí donde el Multitaller muestra su fuerza sociali
zadora al convertirse en una especie de RED de talleres que 
puede circular por todo el aula. Los alumnos una vez agotaron 
por cualquier razón su tema, tuvieron dos opciones: tienden 
un puente cognitivo a través de una nueva pregunta o bien si 
les parece, inician un trabajo de indagación con uno de los 
temas trabajados por otro de los grupos del salón de clase. El 
proceso puede repetirse muchas veces y el docente lo que 
tiene que hacer es acompañar a los niños en su nueva odisea. 

En resumen el Multitaller empieza con una pregunta o proble
ma, se pasa a generar una o varias preguntas y a cada una de 
ellas se le generan una o más conjeturas que son puestas a 
prueba por los alumnos con la orientación y ayuda del profesor. 
Los resultados se utilizan para generar nuevas preguntas o 
bien se abandonan cuando no logran impacto en los niños. 

MAU: ¿Cuáles fueron los objetivos que se cumplieron? 

AR: Considero que se cumplieron los siguientes objetivos: 
a. Se logró capacitar a un grupo de doce profesoras del colegio 
en básica primaria. 
b. Se realizó un taller sobre los avances con profesores de 1 O 
instituciones y unos 80 maestros de ciencias naturales. 
c. Se aclararon algunas dudas respecto a fortalezas y debilida
des de la aplicación del Multitaller. 
d. Se pusieron en práctica nueve diferentes formas de obtener 
ideas previas. 
e.Se dinamizaron las clases de ciencias en básica primaria. 
f. Se logró impacto en las demás áreas de la institución. 
g. Dos colegios oficiales y uno particular asumieron el modelo 
en sus respectivas instituciones. 
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El Multitaller parte de una pregunta o problema, es tos 
generan conjeturas que son puestas a prueba por los 
alumnos con la orientación y ayuda del profesor. Los 
resultados se utilizan para elaborar nuevas preguntas o 
bien se abandonan cuando no logran impacto en los niños 

MAU: ¿Cuáles objetivos no se alcanzaron? ¿Por qué? 

AR: Yo no diría que los objetivos no se alcanzaron sino 
que, no tuvieron el alcance esperado, por ejemplo: 

a. Esperábamos capacitar un mayor número de do
centes. 
b. El número de grupos de niños focalizados para 
analizar (tres por grado) resultó muy pequeño por lo 
que no nos atrevimos a confirmar o convalidar los 
resultados. 
c.La estrategia no pudo emplearse de manera conse
cutiva para poder observar debilidades y fortalezas. 
d. Los diseños didácticos resultaron muy dispendiosos 
y en algunos casos poco afortunados por la escasa 
preparación de los docentes en este campo. 
e.EI reconocimiento del Multitaller como mediador 
entre las ideas previas y los cambios esperados del 
niño, sigue en discusión ya que la comprobación del 
aprendizaje sólo se realizó en una ronda cada vez, lo 
que no permitió la comprobación de este objetivo. 

Ventajas del multitaller 

..... Permite convertir el aula, como lo propone Nelly Estarico, 
en un taller permanente en el que fluyan sin descanso: 
preguntas, inquietudes, propuestas, conjeturas y diversas 
dinámicas de verificación propias de las ciencia. 

..... Saca al docente de su tradicional fórmula de '1aboratorios' 
y al alumno de su forzosa posición de simple ejecutor de 
instrucciones que impiden poner en juego su posibilidad 
de pensar y de crear. 

..... Facilita el verdadero trabajo en equipo tan necesario en 
una labor cientffica y permite la práctica de la convivencia, 
el respeto por el otro, el liderazgo y la autogestión. 

..... Puede ser propuesto en su totalidad por los alumnos, pero 

también por docentes y alumnos mediante el proceso de 
concertación y negociación o bien por parte de los 
docentes, cuando los alumnos caen en problemáticas de 
las que difícilmente pueden salir por sf mismos. 

..... Permite trabajar sobre problemas, preguntas y sugeren· 

cias de los alumnos facilitando construir sobre sus propios 

intereses y necesidades y no sobre temas prefabricados 
por los docentes, que por lo general poco importan a los 
estudiantes de hoy. 

..... No riñe con propuesta pedagógica alguna ya que puede 
caminar por currículos que van desde los clásicos a los 
abiertos o flexilles, hasta los constructivistas, los basados 
en competencias o por supuesto, a los diseñados sobre 
estándares. 

..... Amplía ostensiblemente el número de relaciones o puntos 
de contacto verbales entre alumnos y maestros, tan 
necesarios para crear un ambiente de aula dinámico y 
productivo. 

..... Permite valorar el aprendizaje a partir de actividades, 
acciones propias de los educandos y desempeños de 
cada uno de los integrantes de los grupos formados en el 
aula. 

..... Puede ser una fuente inagotable de posibles investigacio
nes pedagógicas para los docentes. 



MEMORIAS 

V Congreso de Investigación Educativa e Innovación Pedagógica 

Construcción de teiido del 
conocimiento pedagógico 
• Por Jorge Vargas 

Asesor IDEP 
correo electrónico: jvargas@idep.edu.co 
Area de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Pedagógico 

y la articulación de las instituciones 
escolares con otros escenarios edu
cativos de la ciudad. La propuesta del 
Instituto es producir conocimientos 
educativos y pedagógicos mediante 
la construcción de teorías y modelos 
pedagógicos alternativos que permi
tan leer en forma diferente la proble
mática educativa y producir materia
les comunicativos que promuevan las 
prácticas pedagógicas no convencio
nales. 

Actividades convocantes, adelanta
das por eiiDEP, como este Congreso 

-~ 

emergió en este encuentro a manera 
de concierto musical en cuyo desplie
gue, crece el movimiento del conoci
miento, se entremezclan en melodía 
polifónica las voces de los matemá
ticos, científicos, investigadores de lo 
social y del lenguaje, de las ciencias 
naturales, de la informática y de los 
medios. 

En las innovaciones e investigaciones 
de aula se integraron el conocimiento 
escolar de la escuela con el saber 
académico de las universidades y 
representaron el encuentro de sabe-

La memoria editorial del V Congre
so de Investigación Educativa e Inno
vación Pedagógica promovido por el 
IDEP representa una interesante sín
tesis del proceso de investigación y 
pedagogía construido por investiga
dores, tanto académicos como do
centes en diversas áreas del conoci
miento. La misión del Instituto es la 
de apoyar la creación y la consolida
ción de la comunidad académica, 
entendida como la formación de equi
pos de investigación e innovación que 
lideran y secundan los procesos pe
dagógicos encaminados a cualificar 
la escuela y dar cuenta del desarrollo 
del conocimiento pedagógico. 

La experiencia, recogida en estos eventos, 
en la que convergen saberes de maestros, 
académicos y de las instituciones conforman 
el equipo de investigación en la ciudad 

Con la realización del V Congreso y 
la edición del presente libro eiiDEP 
responde a su misión de apoyar la 
conformación de una nueva identidad 
intelectual y profesional del maestro, 
así como en la consolidación de una 
comunidad académica y científica de 
la educación, la cualificación de las 
prácticas pedagógicas institucionales 

han logrado acumular una experien
cia valiosa en la que se entremezclan 
las escrituras y los textos de los mae
stros con el saber sistemático de los 
académicos y las instituciones que 
hacen investigación en la ciudad. La 
comunidad de las voces académicas 

Invitación a la presentación 
de las memorias 

W La presentación del libro "Experiencias docentes, calidad y cambio 
T escolar", que contiene las memorias de este evento, será el día Martes 19 de 

agosto de este año, a las 4:00 pm, en el Auditorio Fablo Chaparro, 

ubicado en la Av. El Dorado No. 66-63. Mayores informes en el 3241268 -

3241000 ext. 9007 y en www.idep.edu.co 

res desde estos ámbitos como reco
nocimiento de diferencias y comple
mentariedad en la producción de co
nocimiento. De la construcción co
lectiva surgieron estas memorias co
mo testimonio de este movimiento del 
conocimiento que se vierte hacia las 
fisuras intelectuales de la escuela. 
Estas memorias presentan el conteni
do y los resultados de sus deliberaciones. 

En el V Congreso de Investigación 
Educativa e Innovación Pedagógica 
se presentaron los proyectos de cua
tro convocatorias: Innovación en valo
res, Innovación en competencias bá
sicas, innovación en informática edu
cativa e investigación en el aula. En 
ellas se desarrollaron proyectos que 

conforman un cuerpo teórico-práctico 
significativo en el desarrollo de diver
sos campos temáticos que han in
fluenciado los procesos de enseñan
za y aprendizaje de por lo menos un 
centenar de instituciones del Distrito 
Capital. Han aportado al desarrollo de 
las didácticas de varias disciplinas y 
saberes transversales en la escuela 
y desempeñan importante papel en 
la incorporación de modificaciones 
curriculares en los centros educativos 
donde se han ejecutado. 

Las evidencias pedagógicas creadas 
y dejadas por los maestros como he
rencia y legado a la ciudad en el desa
rrollo de la investigación y de la inno
vación, muestran experiencias de 
construcción de una nueva ciudad que 
cuenta con la producción de conoci
miento y la vivencia de la pedagogía, 
desde el imaginario que transita en la 
mente de niños, jóvenes, maestros, 
directivos y padres de familia y per
mea las experiencias sociales, cultu
rales y políticas, que penetra la coti
dianidad de la escuela y trasciende 
hacia nuevos escenarios, donde se 
realza su función educativa y el poder 
pedagógico de la palabra. 

En este legado de experiencias se 
presentan avances en la formación de 
valores, en la comprensión de las si
tuaciones de conflicto en la escuela, 
en la creación de experiencias nove
dosas en el campo de la informática 
educativa y la generación de reflexión 
y autocrítica sistemática en torno a la 
formación del sujeto pedagógico 
desde las interacciones del lenguaje 
y la palabra en el aula. 

Es importante señalar que además, 
el Congreso dio cuenta de experien
cias relacionadas con la construcción 
de nuevos conocimientos y estrate
gias para la enseñanza de las mate
máticas, las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, la formulación de 
aportes teórico-prácticos a la resigni
ficación de currículos integrados e 
interdisciplinarios, el diseño y prueba 
de estrategias metodológicas de 
investigación en el aula y la pedago
gía por proyectos. 
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Asista en octubre a la versión VIII 
de Expociencia-Expotecnología 

lo Asociación Colombiano poro el Avance de lo Ciencia, A.c.A.C en asocio con Corlerios, 
realizarán lo VIII EXPOCIENCIA - EXPOTECNOLOGÍA, del 15 al 23 de octubre de 
2003. El evento mós importante poro lo difusión de los ciencias y lo tecnología en Colom
bia, tendrá como temo central "Ciencia y Tecnología en los Regiones". 

Informes: Asociación Colombiano poro el Avance de lo Ciencia A.c.A.C. Cr. 50 No 27 -
70, Ed. Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3. A.A. 92581 *Teléfonos: 2216950-3155900 
- 2217348. Telefox: 3150728. e-moil: octividodescientificos@ococ.org.co. 
WNW.ococ.org.co. Bogotá, D.C., -Colombia 

Libros e informes de proyectos IDEP a disposición 
de los maestros capitalinos 

EIIDEP invito cordialmente o los docentes e investigadores del Área de Educación en lo 
ciudad o visitar el ARCHIVO TÉCNICO del Instituto que funciono actualmente en lo Avenido 
El Dorado No. 66-63 piso 1 de lunes o viernes de 8:00a.m. o 1:00 p.m. y de 2:00p.m. 
o 4:30 p.m. Visítenos en WNW. idep.edu.co 

El ARCHIVO TÉCNICO contiene libros e informes de los proyectos de Investigación, 
Innovación y Comunicación Educativo financiados por eiiDEP, así como literatura de interés 
poro el sector educativo. los esperamos!!! 

Convocatoria pública IDEP N° 03 de 2003 

OBJETO: Apoyar y financiar proyectos de investigación educativo que desarrollen estrategias 
pedagógicos en lo escuela y/o el o u lo poro promover proyectos de vida de niños y niños en 
situación de vulnerabilidad. 

APERTURA, CONSULTA Y VENTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: A partir del 9 
de junio de 2003, en lo ventanillo 6-A deiiDEP, ubicado en lo Avenido el Dorado No. 66-
63, primer piso en horario de 8:30 o. m. o 4:30 p.m. los términos se padrón comprar 
hasta lo fecho de cierre del proceso. Igualmente se podrán consultor en lo página web del 
IDEP: WNW.idep.edu.co 

CIERRE DE lA CONVOCATORIA: Se aceptarán proyectos únicamente hasta el dfo 31 de 
julio de 2003, o los 4:30 p.m. 

Ciclo de conversatorios IDEP 

Dentro de lo programación del Ciclo de conversatorios en torno o los 
experiencias pedagógicos de lo publicación Emociones y l01ones pom lnnovur 
en lo Enseñonzo de los Oendos, eiiDEP tiene preporodos poro el mes de 
Junio los siguientes encuentros: 
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/ 
Socialización de rutas de innovación en 
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales 

Durante lo jornada pedagógico deiiDEP del año 2003, en lo semana de receso escolar, los 
días 15,16 Y 17 de julio, el Insti tuto horó lo presentación de los proyectos que actualmente se 
encuentran en desarrollo y que corresponden al perfil de rutas de innovación, los contextos 
culturales y los mundos posibles en matemáticos, ciencias sociales y ciencias naturales. Estos 
encuentros contarán con lo participación como ponentes y tolleristos de todos los integrantes 
de los equipos de codo proyecto. lo convocatorio de asistencia estó dirigido principalmente o 
los maestros del distrito copitol.lnformes en WNW.idep.edu.co. 

Entrega materiales archivo técnico IDEP 

El Instituto poro lo Investigación Educativo y el Desarrollo Pedagógico IDEP hoce entrego o los 
rectores de los colegios los siguiente materiales: Zopping Rutas Pedagógicos en Ciencias (Cartilla 
y video), Historio de lo Educación en Bogotá Tomo 1 y 11 y Coja Aula Vivo, en los instalaciones 
del Archivo Técnico IDEP, en la Av. El Dorado #66-63, Edificio Empresa de Energía Eléctrica, 
Piso 1, en su horario de atención de 8:00 om o 1 :00 pm y de 2:00 pm o 4:40 pm, de lunes 
o viernes. Recuerde que si el rector de la institución no puede asistir personalmente poro 
reclamar dichos materiales deberá enviar uno corta autorizando a su representante poro 
retirarlos. 

Foro Ciencias SED 

Junio 3 

Junio 10 

Junio 17 

El Foro " De lo curiosidad o lo actitud científico " se realizará durante los días miércoles 18 y 
jueves 19 de junio en el Auditorio del Centro de Desarrollo Empresarial de Compensar, de 
7:00 o m o los 6:00 pm. los ejes temáticos serón: Ciencia y sociedad, El currfculo en ciencias, 
lo formación del maestro en ciencias, El aprendizaje de los ciencias en el aula, Recursos 
educativos poro el aprendizaje de los ciencias, lo investigación en la escuela, Ciencia, 
universidad y escuela, Ciencia y empresa. 
Puede obtener mós información en lo Subdirección de Mejoramiento Educativo, 
extensión 2119, con José Medino o con Mortho Santiago 
jmedino@sedbogoto.edu.co msontiogo@sedbogoto.edu.co 

Innovación en red: "De lo Pregunto al Proyecto" 
Innovación institucional: "Observar, experimentar y explicar" 
Innovación en red: "los colectivos escolares para disfrutar del conocimiento" 
Innovación institucional: "Un asunto de actitud científico". 
Innovación en red: "Pensar Homeostóticomente" 
Innovación institucional: "Percibir el mundo con los cinco sentidos". 

los conversotorios tienen lugar los dfos martes de codo semana entre los 2:00 pm y los 4:30 pm, en lo 
Avenido El Dorado #66-63. 



INNOVACION 

la enseñanza de las ciencias con 
"Emociones y razones" 

El innovador es el 
colono de las ideas 

• Por Julián de Zubiría Samper 1 

Asistí con alguna frecuencia a los encuen
tros nacionales e internacionales de innova
dores cuando casi cerrábamos la década 
del ochenta; y si bien era muy satisfactorio 
ver el interés, la pasión y el compromiso por 
transformar la educación que le imprimía 
un pequeño pero activo y entusiasta grupo 
de maestros innovadores, también era bas
tante desalentador enfrentarse a proyectos 
imposibilitados para iniciar trabajos conjun-

los experiencias de 39 docentes, 13 
expertos en pedagogía y didáctico de los 
ciencias y 20 practicantes universitarios de 
Bogotá, son recopilados en este libro, 
recientemente publicado y en cuyo trabajo 
participó activamente eiiDEP. 

tos y enclaustrados celosamente por ocultar 
los procesos y las reflexiones que recién se 
asomaban. Así mismo, era preocupante el 
carácter excesivamente puntual y metodo
lógico de los cambios propuestos. Las insti
tuciones, los fines y los contenidos mismos 
de la enseñanza y la educación parecían 
en ese momento inamovibles para la mayor 
parte de maestros; incluyendo entre ellos a 
los innovadores. 

Según los registros y seguimientos realiza
dos por el Convenio Andrés Bello, en Améri
ca Latina de 193 innovaciones que habían 
sido registradas y socializadas en los en
cuentros entre innovadores y educadores 
realizados entre el año 1985 y el año 19992 , 
el86% de ellas no tenía ningún proceso de 
evaluación o investigación en curso; en el 
9% se adelantaban procesos evaluativos, 
en el4% se llevaban a cabo programas de 
investigación y solo el 1% presentaba pro
gramas de investigación y evaluación simul
táneos. 

Las anteriores estadísticas evidencian que 
hasta el año 1999 en la región solo dos in
novaciones podrían considerarse en proce
so de consolidación y 26 en un nivel de tran
sición hacia ésta. El resto, cerca de 165 in
novaciones, seguían en su fase de gesta
ción (Blanco y Messina, 2000). 

cerio se requiere flexibilidad para ver rela
ciones, prácticas o procesos antes no vistos. 
Este proceso demanda originalidad y elabo
ración. 

El innovador emprende un viaje hacia un 
destino no muy bien definido, pero con la 
profunda convicción de que es necesario 
hacerlo; y este acto implica una mentalidad 
abierta y flexible. El innovador es el colono 
de las ideas, que en lugar de tumbar la sel
va, intenta echar al piso los paradigmas que 
dominan las prácticas y reflexiones an
teriores. De manera similar al colono, reco
rre un camino no recorrido con anterioridad 
y de allí la necesidad imperiosa de revisar 
de manera profunda y sistemática sí es el 
camino correcto o no. La mayor parte de 
los seres humanos no soporta la ambigüe
dad y se estresa al tener que moverse en 
terrenos poco firmes, cambiantes, panta
nosos y flexibles. La creatividad en una cul
tura conformista es mucho más escasa de 
lo que se cree. 

Los educadores sabemos que la mayor 
parte de los docentes suele enseñar de la 
manera más convencional y debido a ello 
no confronta sus prácticas e ideas anterio
res. También sabemos que de los pocos que 
investigan tan solo unos tantos convierten 
lo investigado en ensayos; que de los pocos 
que escriben, unos cuantos publican; que 
de los pocos que publican, muy pocas veces 
se leen sus artículos; y que cuando se leen, 
muy pocas veces se entienden. Esperamos 
que este círculo vicioso no vuelva a repro
ducirse en este texto escrito por siete equi
pos de investigación, en el que quienes 
escribieron son docentes de diversas insti
tuciones educativas, que se han compro
metido con lo pensado y con lo escrito; y 
especialmente, docentes que se han arries
gado a innovar en educación para trans
formar y subvertir la educación y para que 
la escuela deje de ser un lugar pasivo don
de esté prohibido conjugar el verbo pensar. 

Porque creemos que las innovaciones se 
atreven cada día más a postular nuevos 
fines para la educación y no exclusivamente 
ajustes metodológicos y tecnológicos; por
que creemos que las innovaciones deman
dan un esfuerzo conjunto y de sistemas de 
coevaluación y evaluación externa. Porque 
creemos que las innovaciones deben moni
torearse e iniciar programas de investiga-
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En este texto escrito por siete equipos 
de investigación se han arriesgado a 
innovar para que la escuela deje de 
ser un lugar pasivo donde esté 
prohibido conjugar el verbo pensar 

Decía Aguilar (1998) que la innovación agi
taba el mar de las certezas para generar 
incertidumbres, allí donde la tradición ancla
ba sus principios. Innovar es crear, producir 
ideas que transformen las maneras de pen
sar y actuar en educación. Para poder ha-



ción sistemático que respondan ¿qué tanto 
se están acercando a la resolución de los 
problemas inicialmente planteados? Y por
que creemos que eiiDEP ha impulsado un 
esfuerzo conjunto para cualificar la calidad 
de la innovación en nuestro medio. Por todo 

ello, es por lo que el Merani aceptó gustoso 
el participar en este proyecto como investi
gador y como entidad gestora de la obra 
que hoy se socializa entre la comunidad 
educativa. Hoy estamos más satisfechos 
que antes. 

Un acompañamiento que deja muchas 
enseñanzas 

• Por Judith Arteta de MoUna' 

A partir de la convocatoria IDEP, de la cual 
entregamos a la comunidad educativa uno 
de sus resultados, se revisaron y generaron 
importantes dinámicas en favor del desarro
llo de la autonomía en los maestros, dando 
lugar a la gestión de los proyectos de inno
vación desde una coordinación académica 
colegiada que rompe jerarquías e invita a 
reconocernos como pares, como sujetos de 
saber y de sentir, en un ámbito de situacio
nes tan complejas como las interacciones 
educativas. 

Somos y fuimos una especie rara "experto
acompañante", medio observadores, medio 
espectadores, mucho de escuchas, aten
tos, animadores, de un proceso aunque 
gratificante, no menos agobiante, puesto 
que innovar en educación, siempre tan con
servadora, se hace por lo general en con
tra de, en contravía de lo establecido, de lo 
conocido, de lo que para todos es familiar ... , 
en donde, el hacia dónde vamos realmente 
es lo menos claro que se tiene. Si, acompa
ñamos a este entusiasta grupo de maestros 
innovadores que podríamos traducir co
mo maestros preocupados, insatisfechos, 
inseguros frente a los incierto, indecisos, 
cuestionadores, críticos, pero también a
ventureros, en el mejor sentido de la pala
bra, responsables, imaginativos, explorado
res, creativos, soñadores, que creen posible 
y se comprometieron con ello: innovar en 
la escuela. 

Participar como asesores, en esta particu
lar experiencia, como uno más de un equi
po que busca y se arriesga, en procesos 
de innovación e investigación, apoyar la 
gestión de procesos en maestros, practi-

cantes, estudiantes y en nosotros mismo, 
se constituyó en un espacio de crecimiento 
personal y profesional, significó poner a 
prueba una serie de teorías y referentes 
que están y se perciben de manera fácil 
en el papel, pero que llevarlos a la práctica 
implica pasar por nuestras compresiones 
y voluntades de cambio, de transforma
ción, de adaptación a nuestras condicio
nes particulares de trabajo en el área. 
Muchas veces nos asaltó la pregunta ¿es
tamos realmente innovando? 

Innovar, exige revisar y reflexionar sobre 
nuestra práctica en aula, ampliar y fortale
cer los referentes teóricos, revisar nuestra 
imagen de ciencia, de conocimiento cientí
fico, de aprendizaje, de investigación, pen
sar la educación de manera distinta, esto 
se facilita si se tiene una actitud abierta al 
cambio y a la prueba, al ensayo, a la siste
matización y evaluación de nuestro queha
cer, lo cual se viabiliza y fortalece con el 
trabajo colaborativo y en equipos de do
centes. Sabemos y somos conscientes con 
Stenhouse que sólo es posible el cambio 
curricular si hay cambio profesional y a par
tir de ello, consolidar algunos sueños en 
relación con grandes retos que hoy se im
ponen: contribuir a mejorar la calidad de 
vida, mejorar la calidad de la educación, 
particularmente en y para nuestros propios 
contextos, es decir una educación y en lo 
que hacemos a diario: unas clases muy 
bien pensadas para nuestros niños y ni
ñas ... bogotanos. 

Estos niños y niñas, jóvenes, ellos, tal vez 
más que nadie, se constituyeron en el mo
tor de las innovaciones: a ellos les encanta 
que las clases sean distintas, que sus 
ideas y propuestas sean escuchadas, que 
sean revisadas, consideradas, que valgan, 
que sean objeto de argumentación y prue
ba. Su entusiasmo y compromiso desbordó 
nuestras expectativas, en unas relaciones 

INNOVACION 

Esta experiencia puso a prueba una 
serie de teorías y referentes que se 
perciben faciles en el papel, pero 
en la práctica implica asimilarlas y 
adecuarlas a nuestro trabajo 

más cercanas entre ellos y con sus profeso
res. Nos quedamos con sus sonrisas, con 
sus ganas de trabajar en los proyectos, con 
su gusto incipiente por aprender ciencias, 
por su mejor apego al colegio y al estudio, 
con su actitud más positiva frente al mundo 
"en una patria oprimida que en medio de 
tantos infortunios ha aprendido a ser feliz 
sin felicidad y aún en contra de ella ... hoy 
hemos llegado a un punto en que apenas 
se nos permite sobrevivir". Como sutil y 
sabiamente mostraba nuestro Nóbel de 
literatura Gabriel García Márquez, en su 
mensaje a raíz de los doscientos años de 
la Universidad de Antioquia, una patria en 
donde la educación como bien raro por lo 
poco útil, aún cuenta con quijotes que se 
atreven a soñar despiertos y a equivocarse 
en el intento ... pero que la fuerza interior 
que los mueve a buscar y construir nuevos 
horizontes, abre espacios en los cuales los 
sujetos humanos emergen, se expresan y 
desarrollan, en un derroche de entusiasmo, 
creatividad, ingenio y optimismo. Formas de 
enseñanza e interacción en el aula. Que 
hacen más felices a los estudiantes y a los 
maestros y mejoran los procesos educati
vos en la escuela. 

'Miembro fundador y Director 
dellnstitirto Alberto Merani 

• El Con\1!11io Andrés BeUo ha 
organizado llJeYe encuertros 
entle innovadores e 
ill'leStigadoresdelos 
direrenres países. 

1 Jlliith Artetl de Melina. 
Expert! acompañante. 
Profesora Universidad 
PedagógO Nacional 

Interesados en adquirirlo o consultorio 

.... Comuníquese con nuestra página web www.idep.edu.co, o con 
nuestro archivo técnico en la Av. El Dorado N2 66-63, Edificio 
empresa de Energía Eléctrica, piso 1. Horario de atención de 8:00 
a.m. a 1 :00 p.m. y de 2:00p.m. a 4:40p.m. de lunes a viernes. 



ACTUALIDAD "El conflicto intrasubjetivo y la tensión que lo mantiene en nosotros es en cierto modo lo que nos 
tiene despiertos; es la musculatura del espíritu, es el signo infalible de que la conciencia vive" 

Marc Oralson 

Violencia escolar, un fenómeno 
mundial fn los alternativos de troto miento ol fenómeno de lo violencia y los 

conflictos en los centros escolares, se debe considerar, primero que 
todo, lo realidad socioeconómico y cultural de codo escuela o colegio. 

• l'or Boris Angulo Clavijo 
üc. Ciencias Sociales UPN 
borisarango_Clavijo@hotmail.com 

Durante los últimos años se ve con 
preocupación el creciente registro de 
hechos violentos y conflictos en las 
instituciones educativas. El asunto 
trasciende fronteras, no distingue ni
veles de desarrollo de las naciones y 
más aun se ha convertido en asunto 
cotidiano. También se puede asegurar 
que sus expresiones varian de a
cuerdo a las condiciones sociales de 
cada centro educativo y al entorno so
cial que rodea la institución escolar. 

En el año 2000 se reunieron expertos 
de diferentes naciones en Viena para 
debatir sobre el tema, bajo la convo
catoria de la Naciones Unidas1

. Eric 
Debarbieux, Director del Observato
rio Europeo de la Violencia Escolar 
afirma que:" La violencia en los me
dios escolares es un problema mun
dial. Afecta tanto al Norte como al 
Sur"2. 

En este contexto, la violencia, los 
conflictos y la convivencia escolar 
exigen hoy día realizar estudios explo
ratorios y diagnósticos particulares de 
los casos en cada una de las institu-

ciones educativas, y segundo, tratar 
de implementar programas de inter
vención pedagógico-educativos que 
reduzcan este tipo de problemáticas, 
particularmente cuando nos referi
mos a la violencia escolar. Esto pue
de ir de la mano, si comprendemos 
que cada institución la debemos 
abordar como una microsociedad es
colar, con sus singularidades respec
tivas dentro del marco que conoce
mos como Las Culturas Escolares. 

Desde la perspectiva de Maturana, 
la cultura es explicada como: "una red 
cerrada de conversaciones que 
constituye y demarca una manera de 
convivir humano, de coordinaciones 
de emociones y acciones que se rea
liza como una configuración particu
lar de entrelazamiento del actuar y el 
emocionar de la gente que vive esa 
cultura"3

• 

La cultura escolar particularmente es 
entendida como un mundo con múlti
ples facetas, donde convergen y se 
encuentran personas y generaciones 
distintas: "la cultura se expresa así en 
los modos de organizar la vida para 
satisfacer las necesidades humanas, 
en las formas de pensar y concebir 
el mundo, en las maneras de vivir y 
de valorar, y en las metas que com
parten los miembros de un colectivo, 

La escuela no es ajena al mundo que la 
rodea y las cosas que suceden en la sociedad 
inciden en la vida de los individuos de la 
comunidad educativa. 

pues todo ello orienta la acción indi
vidual y colectiva, permitiendo a los 
actores sociales una relación dinámi
ca con la realidad social"4 

• 

Por tanto la cultura tiene la facultad 
de darle identidad a los grupos socia
les, "la cultura es como una coordena
da o marco que existe y circula en la 
sociedad, se comparte, se da por 
entendido y media la acción humana 
aunque no la condicione totalmen
te"5 . Así la debemos ver como parte 
de nuestra vida cotidiana, en este 
caso en el ámbito educativo. 

Otro planteamiento sobre lo que es 
la cultura escolar asegura que ésta: 
"comprende un conjunto de prácticas, 
saberes y representaciones produci
das y reproducidas a partir de la 
institución escolar. Pero también in
cluye las modalidades de comuni
cación y transmisión de saberes para 
poder actuar socialmente (más allá 
de la escuela) que operan de acuerdo 
con la "lógica" escolar. En este senti
do, la cultura escolar es una forma de 
producción, transmisión y reprodu
cción que tiende a la organización 
racional de la vida social cotidiana"6 

• 

Así, la escuela no es ajena al mundo 
que la rodea, y las cosas que suceden 
en la sociedad de la cual hace parte 

pueden incidir en la vida de los indi
viduos de la comunidad educativa, 
promoviendo manifestaciones de vio
lencia y escalonamiento de los con
flictos, esto se puede presentar en es
pecial en aquella población vulner
able como es la niñez y la juventud. 

Por tanto, cuando al referirnos a los 
conflictos y a la violencia que se pre
sentan en los diversos ámbitos edu
cativos, es de destacar que éstos se 
pueden interpretar, en parte, desde 
el marco de la cultura y el sistema 
social imperante en nuestras socie
dades occidentales. 

Algunas 
recomendaciones 
de intervención 

Al proponer alternativas de trata
miento al fenómeno de la violencia y 
los conflictos en los centros escolares, 
se debe resaltar la necesidad de 
considerar la realidad socioeconómi
ca y cultural de cada escuela o 
colegio. Partiendo de esta realidad es 
aconsejable realizar un diagnóstico 
particular de la situación de conflicto 
y violencia que puede vivirse en el 
plantel, para, de esta manera, buscar 
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algún tipo de intervención pedagó
gico-educativa. 

Un diagnóstico de la problemática es
colar requiere seguir los siguientes 
pasos: 

• Revisión de las situaciones proble
máticas que durante la historia del 
plantel han sucedido y ver cómo fue
ron tratadas. 
• Indagar el nivel de conciencia que 
tienen los miembros de la comunidad 
educativa frente a las situaciones pro
blemáticas. (reconocimiento del con
flicto y la violencia) 
• Identificar los espacios y los tiem
pos donde frecuentemente se pre
sentan expresiones de violencia y 
conflicto. 
• Determinar una comprensión con
textual de los problemas detectados. 

En cuanto al abordaje e intervención 
se sugiere lo siguiente: 

• Diseñar de manera democrática un 
programa especial de convivencia 
escolar de acuerdo a las necesida
des y realidad social de cada institu
ción educativa. 
• Enseñar tanto en la teoría como en 
la práctica a convivir. 
• Revisar la normatividad que regula 
la convivencia en la institución ... 

Según Elsa Castañeda, "la escuela 
no esta para castigar o corregir, su 
principio debe ser el de cautivar para 
el aprendizaje y las normas deben 
darse en consenso para que los ni
ños estén identificados y con eso no 
se necesita sanción,., . 

Se debe ser realista y no proponer 
fórmulas mágicas y utópicas en los 
centros educativos sin ningún tipo de 
contextualización de la realidad so
cial del plantel y su entorno. Lo que 
sí puede ser aconsejable es la imple
mentación de algunos mecanismos 
de abordaje para una mejor convi
vencia escolar y sobre todo más de
mocrática, que implique una "cons-
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ACTUALIDAD 

El diálogo y la creación de canales de 
comunicación deben ser el motor generador 
de una mejor convivencia escolar 

trucción social colectiva"8 , sobre la 
forma de vida que los miembros de 
la comunidad educativa quieren lle
var. Se insiste en el diálogo y la crea
ción de canales de comunicación co
mo motor generador de una mejor 
convivencia escolar. 

Hay diversas diversas teorías a este 
respecto. Aquf destaco dos de ellas: 
Aguilary Betancourt, proponen desde 
sus experiencias docentes e investi
gativas algunos pasos para estable
cer mejores relaciones humanas en 
los centros educativos: 

• Organizar grupos de mediadores 
de conflictos. 
• Desarrollar una cultura de la con
ciliación. 
• Fijar una construcción de cultura 
democrática en la escuela. 

,_ 

• Promover sanciones de tipo peda
gógico, que dejen enseñanzas. 
• No utilizar una sola fórmula para 
tratar los conflictos. 

Por su parte Isabel Fernández y su 
grupo de estudio afirman: "para llegar 
a actuaciones conjuntas por parte de 
profesores y familias ante los conflic
tos escolares es necesario que se dé 
una primera puesta en común en la 
que se fijen las necesidades del cen
tro escolar, los principios sobre los 
que se quiere sustentar la conviven
cia, los procesos de prevención y de 
intervención que se consideran más 
apropiados para la escuela en cues
tión y los niveles de implicación y par
ticipación de los diferentes miembros 
de la Comunidad Educativa119 • Ade
más, se hace necesario hacer frente 
a las situaciones conflictivas, sacar a 

la luz la problemática y realizar un 
"estado de conflictibilidad"10 • 

Fernández también propone que: 
"los dilemas morales que se plantean 
tienen una vertiente cognitiva de e
norme validez, pero la escuela nece
sita un paso más allá, es decir la 
atención a las conductas que se dan 
en los conflictos"11 • 

Reiterativamente afirma que cuantos 
más procesos de convivencia inten
cionada se den, puede existir mayor 
posibilidad de generar un clima satis
factorio en la escuela 12 

• En este úl
timo planteamiento, según Fernán
dez, está una de las claves del éxito 
de un mejor convivir, en los intentos 
constantes y permanentes de convi
vencia. 

Ante este somero y breve análisis del 
fenómeno de la violencia y los conflic
tos en instituciones educativas, se 
destaca que es prioritario analizar, 
reflexionar, estudiar e intervenir so
bre estas problemáticas en los diver
sos espacios de formación humana. 
Las instituciones comprometidas con 
la educación en Colombia tienen la 
responsabilidad social de apoyar y 
liderar iniciativas de convivencia es
colar en la búsqueda de una mejor 
comprensión y mediación de este 
tipo de conflictos sociales. 

• •Escutlas ¡ pre'o'tnirla violencia•. El f~tmpo. Oomingo 23 do abril 
de 2000., p. 9b. 

1 DEBARBIEUX. frie. 2001. Violencia escolar: un pro~a muOOiaL 
En: v.ww.eW!am.nel 

' IIATIJRANA. Humberto. 1994. Amor y fuego. Fundammm 
olvidados do lo rumano. Santiag:l do Chile.lnstitirtD do Terapia 
CDgniM. 

• ÁVILA. Rafael. CAMARGO, Marina. 1999. loutDpfodolosPflentl 
IDbenntD esallar Bogotl. fd Artropos., pp. 6~. 

' ldem., p. 66. 
' HUERGO. Jorge AlbertD. ffRHÁNDEZ, Malla Belén. 1999. wltura 
Escolar, wltura Mediáful/ Intersecciones. Bogotl. Univerndad 
IW!gógica NaOOnal, p.47. 

' Filas Amilde. •t.a letra no entra con sangre• El Tiempo, agosto 30 
do 1998., p 5c 

• AGUllAR, Juan Francisco. SETAHCOURT, Joséla'liet 1999. 
Constn.cci6n de cullura clemoam, Op. Cit. p. IIZ. 

t ftRIIÁNDEZ,Isabeli999.1'1Mnción de la Violtnca y ResoWci6n 
de Cooftictos. Macrd. &!, Naow, p, 86 

• Jóem,p.89. 
"ldem, p. 76. 
~ ldem, p. 77. 



MAESTROS NAVEGANTES 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

OIRECOÓN www.presidencia.gov.co/constitu/titulo4.htrn 

Página de lo Presidencia de lo República donde se aprecio el Capítulo 4 de lo Constitución: "De lo 
participación democrático y de los partidos políticos" con sus diferentes aportes. 

ARCHIVO TÉCNICO IDEP 

DIRECOÓN www.idep.edu.co/cedoclbusqueda_at.asp 

P6gino deiiDEP desde donde se puede ocaKier, previo búsqueda, o los investigoóones, orticulos y documentación que 
el Instituto tiene publkodos.lguolmente ofrece enloces o sitios web dedicados al terno de lo pedagogía. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

DIRECCIÓN www.ub.es/geocrit/sn/sn119140.htm 

VIOLENCIA ESCOLAR 

Revisto de lo Universidad de Barcelona con temas de geogroffo y ciencias sociales. En esto dirección encontrarán el 
articulo "Lo educación poro el trabajo en un mundo cambiante" de Omer Calderón profesor de lo U. Distrito! Francisco 
José de Caldos. 

DIRECOÓN www.chaco.gov.ar/meccyt/DirecciónDocumentación/DSI%207 DSI%20n%B0%207%DIGITAL.htm 

Documento sobre violencia esoolor que trabo~ concaptos toles romo violenóo, conflido y agresividad entre otros. Igualmente 
presento uno bueno bibliogroffo sobre el terno de textos lo«noornerironos, americanos y europeos. Oerro lo página un 
articulo del francés Jocques Poin. 

ARTÍCULO SOBRE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DIRECOÓN www.revistainterforum.com/espanol/articulos/090301 tecno.html 

CIENCIA 

Tecnología aplicado al proceso de enseñonzHprendizoje: "Diseñando un plan poro el desorrollo" es el titulo del 
articulo de Sohnyo Shulterbrond y el Ucenciodo Geno ro D. Solo m. Allí se hoblo de manero sencillo de ternos relacionados 
con el uso de los nuevos tecnologías. 

lo página de lo Asociación Colombiano poro el Avance de lo Gencio muestro un pequeño listado de información y 
documentación que va desde un "Monuol poro comprender y hacer" hosto los memoños de lo posodo Convención 
Gentffico Nocional, año 2002. 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

DIRECOÓN www.lectivo.com.ar 

Página argentino con información poro docentes, instituciones, podres y alumnos. Codo uno de los anteriores segmentos 
presento uno sección donde se abordan temas relacionados con su quehacer. Igualmente presento otros ítems toles como 
servicios, recursos, expresión y juegos. 

.A.UL.A. 
------------------------Urbana MAYODE2003 
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PARA NUESTROS LECTORES 

Diálogos 
Esta es la nueva publicación del Instituto Colom
biano de Bienestar Familiar que circula actual
mente con su número l. Diálogos, se especializo 
en los temas de protección de lo niñez y la familia. 
Puede establecer contacto en 'IIWW.icbf.gov.co y 
'IIWW.bienestarfomilior.gov.co 

Concierto de Voces 
Es la memoria del procesa de formulación porticipo
tivo de la política social poro Bogotó, que formo porte 
de la serie Ediciones Especiales del Departamento 
Administrativo de Bienestar Social. Esta memoria 
busca dejar constancia de los múltiples enseñanzas 
que a partir de lo democracia porticipotivo, han per
mitido creor el mejor camino paro construir uno du
dad mas incluyente y justo. 

La política, explicada a 
los niños y a jóvenes 
Ediciones Desde Abajo presentó su publicación "lo 
política, explicada o los niños y jóvenes". Es un texto 
que presento en forma ógil y amena un tema árido 
paro acercarlo político con un sentido ético y so
cial, contribuyendo o la formación de valores y 
responsabilidades, tal y como lo exigen y proponen 
los currículos educativos. 

Del discurso 
pedagógico: 
problemas críticos 
Mario Díaz Villa presentó su libro "Del discurso 
pedagógico: problemas críticos" que formo porte 
de lo Colección Seminorium del Magisterio. Se 
troto de un intento por construir un escenario con
ceptual apropiado poro lo compren~ón de lo 
complejidad en pedagogía a partir de nuevos 
bases teóricos que exploren su sistema, organi
zación o mecanismos internos. 

estánd 
Area matemáticas 

El Mundo y las Palabras 
Esta cartilla contiene los resultados del proyecto: "la 
alfabetización inicial en los sectores populares" que 
responde a lo convocatorio No. 03 Modalidad Fomento 
o lo Investigación en el Aula, año 2000 Contrato No. 
68 de 2000, patrocinado por eliDE P. Paro quienes 
esten interesados en esto publicación pueden reolizar 
sus consultas en el Archivo Técnico deiiDEP, Av. El 
Dorado # 66-63, Edificio Empresa de Energía 
Eléctrica, Piso 1, en su horario de atención de 8:00 
a m o 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:40 pm, de lunes a 
viernes. 

Estándares curriculares 
Area matemáticas: 
Aportes para el análisis 
lo Asociación Colombiana de Matemática Educativa 
convocó o profesores e investigadores de diferentes 
universidades del país paro reolizor un análisis crítico 
sobre los estándares curriculares presentados por el 
Ministerio de Educación en el óreo de matemáticas 
para la educación Preescolar, Básica y Media. Este 
libro presenta los resultados de un análisis crítica y 
profundo de cada una de las propuestas del MEN. 

Al tablero 
Se encuentro en circulación lo edición No. 19 del 
periódico Al Tablero, correspondiente al mes de Abril 
de 2003. Esta publicación del Ministerio de Educación 
Nacional presenta como tema central Estándores, eva
luación y planes de mejoramiento. Puede obtener mós 
información en 'IIWW.mineducocion.gov.co/oltoblero 
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BOGOTA, TAMBIEN ES UN AUlA 

RUTA: Resolución de conflictos, derechos 
humanos, igualdad 
y ¡usticia para todos 

Algunos lugares para visitar: 
~ Cosos de Justicia 
~ Unidades de Mediodón y Conciliación 
~ Defensoría del Pueblo 

Casas de Justicia 

DEFENSORJA DEL PUEBLO 
Dirección: Calle 55 No. 1 O • 32/46 
Teléfono: 3144000 ext. 2325 
Contacto: Dra. Catalina Botero · Dirección Nacional de Prevención y 
Promoción de los Derechos Humanos 
eoñdlclones para solicitud de charlas: enviar carta al contacto, 
solicitando la presencia en la Institución escolar de un asesor de la Defensoria, 
aclarando el tema que quiere que sea tratado (Derechos de los niños, 
mecanismos contra la violencia intralamüiar, derechos de la mujer, conceptos 
básicos, entre otros). lgualmente se debe especificar la edad y grado en que 
se encuentran los alumnos que recibirán la charla. 
Nivel Escolar: Todos los ciclos 
Costo: Ninguno 
Cupo: Grupos de 35 alumnos 
Duración de la charla: de 30 a 45 minutos o más, dependiendo del 
tema que se desarrolle. 

p 

~ fiscalía General de lo Noción 

Defensoría del Pueblo 

Fiscalía General de la Nación 

FIICAÚA GENERAL DE LA NACIÓN 
A través del Grupo Futuro Colombia, la FISCalía General de la Nación ofrece 
el servicio de información para colegios y entidades interesadas en conocer 
sobre su actividad, a través de charlas personalizadas que realizan 
profesionales de la Fiscalía visitando a cada institución. 
Dirección: Camera 696 No. 19-66 
Teléfono: 4238230 ext. 223 
Contacto: Consuelo Bohórquez- Secciona! Bogotá • Grupo Futuro Co
lombia 
Condiciones para solicitud de conferencia: enviar carta con 
una semana de anticipación, en la cual se solicite la visita a la institución 
educativa, especificando hora, lugar y da los sobre los alumnos que recibirán 
la charla 
Costo: Ninguno 
Nivel escolar: 79 • f!l. 1 ~ 11i 
Cupo: 70 
La charla dura: una hora 

• , 
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Arma tu paseo 

UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCIUACIÓN 
Hay 12 Unidades en la ciudad que atienden dos localidades por unidad. Estos entes 
dependen de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. 

Localidad Dirección Teléfonos 

Santafé Calle 15 No. 13-86 P. 2 2824936-3412437 
SanCristobal Av 1i de Mayo No. 1-40 sur 363947 4175{16 
Usme Calle 5 No. 4-53 P. 3 7660816 
Sosa Cra. 88 G No.~ sur 7750462120115 
Kennedy T ransv. 80 Ni 41'-34 sur 2932012 
Engativa Calle 71 No. 73A -40144 2916670 ext.2219 
Suba Cra. 93 No. 143-50 P. 3 6921418/19 
Mártires era. 22 No. 23 - 82 P. 4 2683636 
Antonio Nariño era 19 No. 191-05 sur 2390666 
Puente Aranda era. 31D No.~ 2770949 - 27714 76 
Rafael Uribe Calle 22 sur No. 14 A-99 3663867 ·3668518 
Ciudad Bolívar Transv. 73 No. 70 A-04 sur 7182361· 7175211 

Sierra Morena 

Condiciones de la visita: Reservar telefónicamente con ocho días de anticipación 
directamente con el coordilador de cada Unidad. 
Horario: de 8:00a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00p.m. 
Nivel Escolar: 1Qi. Y 11i 
Cupo: Grupos de 20 alumnos 
Duración de la visita: 20 minutos 
Misión: Ejes de convivencia en la localidad que junto con la comunidad diagnóstica, 
formula y ejecuta programas y procesos dirijdos a la generación de espacios de convivencia 
y seguridad. Sus acciones buscan la practica dentro de las comunidades de mecanismos 
pacíficos de resolución de problemas, que jalonen procesos de autogestión y autonomía 
ciudadana. 

CASAS DE JUmCIA 
Son espacios de la comunidad donde funcionan distintas instituciones (comisarías de fa· 
milia, consuttorio jurídico, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Defensoría de Fa· 
milia, FISCalía local, entre otras) que prestan servicios de a<ininistración de justicia en forma 
ágil, eficaz y gratu~a. En la actualidad existen en la ciudad dos Casas de Justicia. Se 
estudia la posibilidad de abrir otras. 

Casa de Justicia de Ciudad Bolívar 
Dirección: Transversal 73 No. 70A-04 sur. Sierra Morena, Casona del Libertador, 
construcción de Patrimonio Histórico Cultural. 
Teléfono: 718235816 ·Fax: 7182361 
Contactar a: Coordinador. Facundo Pantévez 
Condiciones de la visita: reservar telefónicamente con ocho días de anticipación 
Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Nivel Escolar: 1()11 y 11i 
Costo: ninguno 
Cupo: Grupos de 20 alumnos 
Duración de la visita: 45 minutos 
Misión: facil~ar el aoceso a la justicia, promover la resolución pacffJCa de confliclos y 
mejorar los niveles de convivencia ciudadana. 

Casa de Justicia de Suba 
Dirección: Cra. 93N No. 143-5D 
Teléfono: 6925096 • 6824018 
Contactar a: Coordinador. Antonio Castañeda 
Condiciones de la visita: reservar telefónicamente con ocho días de anticipación 
Horario: de 8:00a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Nivel Escolar: 1Qi y 11i 
Costo: Ninguno 
Cupo: Grupos de 20 alumnos 
Duración de la visita: 45 minutos 
Misión: facilüar el aoceso a la justicia, promover la resolución pacifiCa de confliclos y 
mejorar los niveles de convivencia ciudadana, a través de la mediación y la conciliación en 
equidad. La capa~ación esoolarfonnando el respeto y la tolerancia, diclando medidas de 
protección en casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Se atienden los casos de 
custodia, alimentos, visitas y separación de bienes y cuerpos. 

~l.JL~ 
----------------------~Urbana MAYODE2003 

Misión: atiende aquellos del~os que se llaman querellables, invita a las 
partes a resolver sus d~erencias a través de la concüiación. La conciliación 
tiene como fin lograr que la persona afectada y el procesado lleguen a un 
acuerdo sobre cómo resolver el confliclo y cómo lograr la reparación de los 
daños que se ocasionaron con el hecho. 

Misión: promueve la efectiva realización de los Derechos Humanos, realiza 
programas para difundir el conocimiento de la Constitución Nacional y en 
general de los Derechos Humanos, asf como presta asistencia y representación 
judicial y extrajudicial a quien se encuentre en la imposibilidad económica o 
social de defenderse, con el fin de garantizar el pleno e igual aoceso a la 
justicia. Adicionalmente atiende quejas de violaciones de Derechos Humanos. 
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