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“Una palabra rara
es en una página,
como un adoquín
levantado en una
calle”
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Por: Queipo Franco Timaná Velásquez
Decano Facultad de Educación
Universidad de Antioquia

Deserción escolar
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Plan de Mejoramiento Institucional:
Herramienta de gestión para obtener mejores resultados

Cómo se enseña la historia

Nuevo Código de Policía: sentido pedagógico

Becas para docentes

Transporte capitalino, un siglo de historia
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)a Universidad de Antioquia ha sido
considerada como el proyecto cultural
más importante de la sociedad antio-
queña.  Fue impulsado por una inte-
lectualidad regional que después de
recibir el influjo de los movimientos
externos de la Ilustración y el Racio-
nalismo del siglo XVIII, pudieron con-
cretar sus ideas en la Expedición Bo-
tánica del sabio José Celestino Mutis
(1783), y en el Plan de Moreno y Es-
candón (1774), personalidades que
favorecieron el modelo ilustrado.

En su devenir histórico, según la doc-
tora María Teresa Uribe, se pueden
reconocer 6 momentos:

tura académica medieval, el cual fue
creado por real cédula del Monarca
Español Carlos IV, dictada el 9 de fe-
brero de 1801 y  fundado por Fray Rafael
de la Serna, el 20 de junio de 1803.

La estructura del colegio es un conti-
nuo educativo: escuela de primeras
letras o aula de menores, primaria
que equivale a la educación secunda-
ria y media del presente, y el aula de
mayores equivalente a la universidad.

Esta estructura y concepción educa-
tiva tuvo resistencia de algunos inte-
lectuales como Camilo Torres, quien
la consideraba tradicional en el senti-
do de que formaba el Funcionario Va-
sallo Ilustrado, en contraposición de
aquélla que debía formar el Ciudada-
no Instruido que pudiera asumir los
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proyectos políticos y que estuviera en
condiciones de construir nación. Este
movimiento de intelectuales de Antio-

quia sacó adelante su posición en
1812 con la expulsión de Rafael de la
Serna por Juan del Corral.
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La Universidad de Antioquia inició sus
labores como un colegio de estruc-
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Magazín del Instituto para la
Investigación Educativa y  el Desarrollo

Pedagógico, IDEP

L

CULTURA CIUDADANA
¿TAREA DE LA ESCUELA?
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proyectos de investigación dedicados al tema de Cultura Ciu-
dadana buscan desarrollar dos ideas básicas. En primer lugar,
tomar como punto de partida los aspectos más importantes
de los estudios realizados sobre el tema hasta el momento y,
en segundo lugar, proponer algunos temas que sirvan de
orientación para ayudar a ubicar las nuevas propuestas dentro
del marco de la cultura ciudadana como norte y objetivo fun-
damental.

Estas ideas tienen su base en la necesidad de conocer y
comprender mejor la problemática de la convivencia ciuda-
dana. La profunda crisis que aflige al país exige la búsqueda
de alternativas que promuevan acciones de paz y actividades
para la construcción de democracia, lo cual requiere de estra-
tegias para la construcción de ciudadanía, en la dirección que
necesita la sociedad para alcanzar una nueva manera de
convivencia.

Los diferentes estudios que se han realizado acerca del tema
de construcción ciudadana, en particular, el “Estudio Interna-
cional de Educación Cívica” realizado entre 1994 y 1999, han
mostrado cifras preocupantes respecto del nivel de conoci-
mientos y actitudes por parte de los jóvenes y su posición frente
a los fenómenos que debe enfrentar una sociedad como la
nuestra.  Este estudio, así como la prueba de Comprensión,
Sensibilidad y Convivencia Ciudadana que hace parte del
Proyecto de la Secretaría de Educación de Bogotá, han
mostrado que el desarrollo de la argumentación moral, la
comprensión de la convivencia en la ciudad y la sensibilidad
hacia los tópicos más relevantes de esta forma de vida, re-
quieren de una nueva acción pedagógica diseñada desde la
política educativa, sin olvidar lo que corresponde al ámbito
familiar y al grupo social en el cual se desarrollan cada joven.

En este sentido, a partir del “Programa Cultura Ciudadana”
del gobierno del alcalde Mockus, se propone que las acciones
de educación ciudadana deben apuntar al aumento de la capa-
cidad social con respecto del cumplimiento de normas de con-
vivencia, de la capacidad de unos ciudadanos para que lleven
a otros al cumplimiento pacífico de normas, de la capacidad
de concertación y de solución pacífica de conflictos entre los
ciudadanos y de la capacidad de comunicación entre los ciuda-

danos a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.
(Indicadores de Convivencia Ciudadana, Informe Final a Col-
ciencias, Mockus, A y Corzo, J., 2001).

Del planteamiento del Alcalde Mockus desemboca la hipótesis
del divorcio entre ley, moral y cultura, fenómeno que ha caracte-
rizado a la sociedad colombiana. En la publicación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, “Divorcio entre ley, moral y cultura”,  el mismo
Alcalde Mockus señala la necesidad de trabajar en favor de
una articulación solidaria entre estos tres factores que afectan
la base de las normas. Según el Alcalde, “la tarea de vivir en
paz con la propia conciencia y con la ley es una tarea colectiva“.

Sin embargo, aun cuando la tarea de formación no es restrictiva
al ámbito escolar, sí es fundamental que desde la reflexión sobre
el tema de las nuevas pedagogías, se revise la cultura demo-
crática en torno a la escuela, la ciudad y la nación, para intentar
desde allí, suplir las deficiencias en la enseñanza de los temas
que competen a la Cultura Ciudadana.

Si bien es una tarea compleja, un campo pedagógico totalmente
nuevo e incierto, es necesario proponer desde el trabajo de
aula las nuevas estrategias para el buen desarrollo de la cons-
trucción del juicio moral y crítico que ha de contribuir a la adop-
ción de posturas de orden moral, ético y político, plenas de argu-
mentos sólidos, en beneficio de una mejor interpretación de la
idea de educación para la democracia.

os referentes conceptuales de la próxima convocatoria para
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Se ha detectado que los estudiantes
que se retiran presentan problemas
desde el inicio de su vida escolar, razón
por la cual se hace necesario manejar
un pérfil académico de cada uno de los
alumnos.

:���
��������������;��<
Dentro de los factores que inciden para el retiro de los estu-
diantes sobresalen los relacionados con el ingreso económico
de las familias, razones de tipo cultural y finalmente los causa-
dos por la misma oferta educativa. Como se puede apreciar el
desafío es complejo pues se requiere desde programas
especiales para tratar de mejorar los ingresos de los grupos
familiares, aprender a valorar la educación a la que pueden
acceder sus hijos, interesar a los estudiantes para que deseen
estar en el colegio e, igualmente, vincular a la familia en este
proceso.

Otra particularidad de la misma situación está relacionada con
el hecho de que se ha detectado que los estudiantes que se
retiran presentan problemas desde el inicio de su vida escolar,
razón por la cual se hace necesario manejar un perfil acadé-
mico de cada uno de los alumnos con el fin de facilitarles asis-
tencia especial, o, ubicarlos en programas de compensación
apropiados basados en sus experiencias pasadas.
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Con base en estos datos la Secretaría ha realizado una
investigación con el fin de identificar las causas particulares
del retiro de los estudiantes (Determinar cuantos desertan,

quiénes son y por qué lo hacen) para diseñar políticas y progra-
mas dirigidos tanto a ellos como a sus familias. Una primera
etapa se enfocó hacia el grupo de estudiantes matriculados
en el 2002 con garantía de cupo para el año 2003 que no se
presentaron a matricula. Con ellos se realizó una encuesta
telefónica el pasado mes de marzo con resultados tales como
que la tercera parte de este grupo no está asistiendo a ningún
centro educativo, mientras las otras dos partes lo hacen en
otros centros diferentes al adjudicado en primera instancia o
en establecimientos privados.

Estos últimos datos no dejan de ser sorpresivos si se tiene en
cuenta que se preveía que la mayor parte de los estudiantes
no matriculados estarían desescolarizados, sin embargo, el
48% del grupo en mención asiste a un colegio privado pagado
por su propia cuenta y el restante lo hace en colegios oficiales,
detalle final que llama la atención sobre los problemas de
actualización de información en el sistema de matrícula.

Estos resultados han hecho que la Secretaría considere fun-
damental que familias y educadores encuentren alternativas
para lograr que los estudiantes con problemas de deserción
permanezcan en las instituciones, pues se tiene claro que com-
pletar la educación básica y media, sin interrupciones, es el
mejor fundamento para mayores oportunidades de vinculación
educativa o laboral en los jóvenes.
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1998 1999 2000 2001

Oficial Distrito 3,9 4,3 4,4 4,5

No Oficial Distrito 3,1 3,3 3,2 3,0
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*entro de la convocatoria abierta por el IDEP en el
año 2001 para develar rutas pedagógicas, “una em-
presa docente” el centro de investigación de la Uni-
versidad de los Andes, propuso el estudio “Rutas
pedagógicas de las matemáticas escolares. Una mi-
rada a la práctica del profesor”, con la intención de
caracterizar la enseñanza de las matemáticas en
instituciones de educación básica secundaria de
Bogotá. Este estudio, adelantado desde entonces
hasta principios de este año, acopió información de
diversas fuentes (un cuestionario para los profeso-
res, otro para los estudiantes, cinco observaciones
directas de clase y entrevistas para cada uno de
los profesores de cinco estudios de caso), elaboró
un marco conceptual para hacer la descripción y
consideró una gran y variada cantidad de aspectos
que pueden ayudar a conocer y comprender cómo
sucede la enseñanza en tanto práctica sociocultural.
Este análisis fue eminentemente cualitativo y per-
meó la recolección de datos y definición de catego-
rías del marco conceptual.

El foco principal del estudio fue el salón de clase.
Nos interesaba conocer las acciones predominan-
tes que el profesor realiza allí, determinar el conteni-
do matemático abordado y su didáctica, los rasgos
más característicos del discurso que se da en la in-
teracción entre los integrantes del grupo.
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Se percibe que los profesores han modificado sobre
todo la forma en que desaprueban las respuestas o
producciones de los estudiantes...

Por: Luisa Andrade, Patricia Perry, Edgar Guacaneme y Felipe Fernández
Proyecto Rutas pedagógicas en las matemáticas escolares, una mirada a la
práctica del profesor. Proyecto IDEP, Contrato 21, Convocatoria 02 de 2001,
Modalidad Matemáticas - Ciencias Sociales

También en el estudio se dio cuenta de otras activi-
dades de la práctica docente, no directamente rela-
cionadas con las clases pero que determinan e in-
fluyen el actuar del profesor y por consiguiente inci-
den en lo que allí pasa, como las actividades para
la preparación de clase y para la planeación insti-
tucional.
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En el intento de caracterizar un fenómeno tan com-
plejo como la enseñanza de las matemáticas, resul-
ta imprescindible construir un marco conceptual que
permita centrar la mirada.

La propuesta conceptual a la que se llegó en este
estudio y fue utilizada para observar y analizar la
práctica del profesor en el aula, implicó un proceso
cíclico de definición y afinamiento de categorías,
fundamentado en nuestra experiencia, en la literatu-
ra revisada, en los datos recogidos y en la reflexión.
Desde un principio fue claro que el marco debía
proporcionar una mirada profunda a lo que pasa
en la clase de matemáticas que fuera más allá de
reportar las actividades realizadas. Se establecieron
cuatro categorías relacionadas que organizan los
diversos asuntos, y se describen a continuación,
junto con lo observado.
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El esquema general se concibe como el usual de
cada profesor para hacer su clase, conformado por
las actividades para las que se detectan regularida-
des en el modo en que ocurren y en su intención.
Se incluyen tanto actividades específicas para el
aprendizaje de las matemáticas como actividades
que se relacionan indirectamente con éste (informar
sobre fechas y eventos de la institución, rezar, revi-
sar la asistencia).

Las principales actividades de clase en los casos
observados son la revisión de las tareas asignadas
para la casa o para desarrollar en clase, la asigna-
ción de tareas, el desarrollo en clase de tareas por
parte de los estudiantes, la presentación de infor-
mación matemática y eventualmente, la comunica-
ción de otra información. En general, el tiempo
empleado para exponer información matemática es
poco, mientras que al trabajo de los estudiantes se
le asigna gran parte de la sesión. Los profesores
intentan involucrar a sus estudiantes en sus exposi-
ciones mediante preguntas y tareas que les formu-
lan y que esperan que contesten. Es usual que la
exposición continúe sólo cuando ha surgido la res-
puesta adecuada. Algunos profesores incorporan
la respuesta de los estudiantes a nuevas preguntas
que van planteando. La información que se expone
se refiere prioritariamente a procedimientos mate-
máticos y ocasionalmente a conceptos matemá-
ticos. Así la mayoría de las tareas propuestas se
centran en aplicar tales procedimientos; también a
veces se proponen tareas para que los estudiantes
consulten información. Mientras los estudiantes
trabajan, los profesores pasan por los puestos,
miran el trabajo y atienden preguntas de los estu-
diantes.
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La visión panorámica esboza el camino seguido al
tratar el contenido matemático. Se identifican los
tópicos abordados y su secuencia, los conceptos,
nociones, términos, procedimientos, representacio-
nes, anotaciones usadas y las tareas propuestas.
Se establece el tipo de conocimiento que se enfatiza
en la clase de acuerdo a la organización que propo-
ne Rico (1995, 1997), en la cual los hechos, concep-
tos y estructuras conceptuales constituyen el cono-
cimiento conceptual, caracterizado por la cantidad
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...la validez del conocimiento matemático tratado en
clase no recae en la racionalidad matemática sino en
la autoridad en la clase...

de unidades de información y por
la riqueza de relaciones entre ellas;
y las destrezas, razonamientos y
estrategias constituyen el conoci-
miento procedimental, que hace
referencia a los modos de ejecu-
ción ordenada de una tarea.

En las clases observadas los profesores desarrollan
organizaciones temáticas alrededor de uno o varios
temas específicos. Casi siempre abordan en clase
procedimientos para resolver ejercicios matemáti-
cos, exhibiendo cómo se aplican; a veces tratan con-
ceptos matemáticos que comunican simplemente
nombrándolos y/o definiéndolos. También los profe-
sores presentan anotaciones y esperan que los es-
tudiantes las utilicen.
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Esta categoría registra la interacción que se da en-
tre profesor y estudiantes y entre los estudiantes
mismos en las distintas actividades que se llevan a
cabo en la clase. Se atiende tanto al modo de la in-
teracción como al contenido que es objeto del in-
tercambio.

El profesor y los estudiantes se comunican durante
las exposiciones mediante las preguntas que se ha-
cen y son respondidas y mientras los estudiantes
desarrollan en clase las tareas asignadas. Es usual
que, tal y como Hewitt (2002c) lo describe, se hable
acerca de cuestiones de control y de administración,
de enunciados descriptivos o de la enumeración de
las acciones realizadas o por realizar, pero muy po-
co sobre lo que guía las acciones y las ideas mate-
máticas. A veces como resultado de mirar el trabajo
de los estudiantes, los profesores reaccionan con
comentarios para todo el grupo o dirigidos a un es-
tudiante en particular, que se refieren a errores ma-
temáticos detectados, a reconvenciones disciplina-
rias o a sugerencias “de vida”. Durante el desarrollo
de las tareas, los estudiantes interactúan entre ellos
con motivos diversos, relacionados tanto con las ta-
reas que desarrollan y con la clase, como ajenos a
ella.
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Esta categoría comprende el conocimiento que se
considera importante aprender en la clase, la mane-
ra en que se determina y valora este aprendizaje y
quién lo hace.

En los casos se evidencia que lo que se valora de
las producciones de los estudiantes incorpora tanto
la validez matemática de las mismas como otros
aspectos específicamente no matemáticos. Los pro-
fesores son quienes tienen y hacen uso del poder
de decisión sobre la validez de las respuestas de
los estudiantes aunque en ocasiones, el libro de
texto es considerado también una fuente de valida-
ción por los estudiantes. Las explicaciones o argu-
mentaciones dadas por un estudiante no son sufi-
cientes para sustentar una postura sobre un aspec-
to o procedimiento matemático, si no son corrobora-
das por el profesor o por el libro; en este sentido,
los intentos, si ocurren, de dar participación a los
estudiantes en la determinación de la validez pare-
cen quedar a medio camino. Se percibe que los
profesores han modificado sobre todo la forma en
que desaprueban las respuestas o producciones
de los estudiantes. No es común encontrar expre-
siones que descalifiquen directa y expresamente,
tales como “está mal”; es más usual que los profeso-
res indiquen tácitamente, mediante sus reacciones,
la validez o no del trabajo. Frente a las respuestas
erróneas se señalan los errores cometidos, pero
no hay un trabajo acerca de la dificultad que subya-
ce al error evidenciado. Este tipo de reacciones
parece configurar parte de la cultura de las clases
de matemáticas, que los estudiantes comparten y
asumen de manera natural; así, interpretar tales
eventos culturales constituye para los estudiantes
la forma de saber si la respuesta presentada es o
no correcta.
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Los docentes de matemáticas no son ajenos a los
numerosos indicios que en años recientes han
puesto en evidencia la deficiente calidad de la
formación matemática de los estudiantes y de algún
modo aceptan la necesidad de cambio. Con el áni-
mo de asumir este reto, los profesores se esfuerzan
por hacer modificaciones a sus clases en diversas
direcciones y con todas las dificultades que esto
conlleva. Sin desconocer la importancia relativa de
estos cambios, consideramos que éstos no son
suficientes para incidir significativamente, en la
dirección pretendida, sobre los resultados concer-
nientes a la formación matemática de los estu-
diantes.

Al examinar la enseñanza consignada en
la caracterización de la práctica docente
del profesor de matemáticas construida
por Andrade, Perry, Guacaneme y Fer-
nández (2003) y resumida anteriormente,
emergen ideas sobre posibles razones
que inciden tanto en el desempeño poco
satisfactorio de los estudiantes en mate-

máticas como en su limitada formación al respecto.

Así, aunque el hecho de que los estudiantes dis-
pongan de un mayor tiempo en la clase para trabajar
podría ser coherente con visiones del aprendizaje
centradas en la interacción social, no se propende
por un intercambio cercano al diálogo entre el profe-
sor y los estudiantes ni entre los mismos estudian-
tes. La interacción que se da es en general corta,
la participación del profesor y los estudiantes no se
presenta necesariamente en condiciones iguales
pues es el primero quien usualmente inicia el inter-
cambio, habla la mayor parte del tiempo y decide
cuándo terminarlo. Las preguntas que el profesor
hace usualmente pueden ser contestadas con una
palabra o con una breve frase y casi nunca se exige
que las respuestas expresen una idea matemática
completa o se argumenten. Dado que con frecuen-
cia las tareas propuestas consisten en aplicar pro-
cedimientos que el profesor explica, la interacción
al respecto se refiere a lo que hay que hacer. Los
señalamientos que se hacen sobre las respuestas
no propician que éstas se exploren ni llegan a cues-
tionar al estudiante.

A través del estudio realizado se evidencian varia-
ciones mínimas con respecto a lo que se viene ha-
ciendo desde años atrás, en cuanto al contenido
matemático que se presenta y a la manera en que
éste se aborda. Uno de los problemas detectados
es el tratamiento parcial de los tópicos; en particu-
lar, sobresale la ausencia de conexiones que se
explicitan o que se propone explorar, y la irrelevan-
cia o debilidad de las que sí se indican, entre los
temas mismos que se abordan y con otros que les
podrían asignar referencia o significado, ya sea de
la asignatura matemática o de otras relacionadas.
Los procedimientos se presentan sin justificar mate-
máticamente y no se establecen conexiones o de-
pendencias con los aspectos conceptuales que los
sustentan. Aun cuando se tratan algunas nociones,
términos y notaciones matemáticas, el estudio de
elementos conceptuales se relega a un segundo
plano. Señala Bodin (1993, citado en De Lange,
1995) que como consecuencia de la enseñanza
enfocada en aprender los nombres de los concep-
tos y en seguir procedimientos específicos, los
estudiantes solucionan ejercicios sin ser capaces
de describir los pasos realizados, de justificar los

continúa en la página 20
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colar más denso en su tejido social, más complejo en su organi-
zación, pero enormemente rico en oportunidades para generar
aprendizajes significativos, pertinentes y acordes con los
estándares de calidad propuestos.

La Evaluación de Competencias Básicas, pilar de la estrategia
de calidad en Bogotá, se ha consolidado como herramienta
fundamental para las instituciones educativas que, a partir de
sus resultados pueden autoevaluarse y tomar decisiones orien-
tadas al mejoramiento permanente. Esta valoración periódica
en áreas específicas constituye una valiosa información que
facilita a la institución la identificación de sus oportunidades y
sus potencialidades y en últimas, en uno de los insumos funda-
mentales para hacer visible la situación en la que se encuentra.

Como resultado del proceso de integración institucional, los
planteles se enfrentan al reto de auto-reconocerse y redefinirse,
de modo que instrumentos como la evaluación cobran mayor
importancia en la medida en que facilitan este proceso.

Por Subsecretaría Académica SED

Esta valoración periódica en áreas específicas constituye una
valiosa información que facilita a la institución la identificación
de sus oportunidades y sus potencialidades

Si bien la razón de ser de una institución educativa apunta al
logro de los resultados esperados en los estudiantes, ello sólo
es posible desde una gestión integral que permita su fortaleci-
miento mediante procesos sistemáticos de trabajo, de manera
tal que pueda avanzar en el cumplimiento de su misión y visión.

La gestión institucional se erige, en el marco de estas oportuni-
dades, como una nueva forma de ver la institución educativa a
través de la acción que la moviliza hacia el logro de sus propósi-
tos, y desarrolla su capacidad para articular los procesos in-
ternos y concentrar todos sus esfuerzos hacia el cumplimiento
de las metas. Ver gráfico 1.

El mejoramiento de la institución en su conjunto y desde cada
una de las dimensiones de la gestión institucional -directiva,
de comunidad, académica y administrativa- requiere de accio-
nes planeadas, sistemáticas e intencionadas dentro de un es-
quema de gestión que la convierte  en una organización autó-
noma, orientada por propósitos, valores comunes, metas y obje-
tivos claramente establecidos y compartidos.

Es evidente que cada una de estas dimensiones están estre-
chamente relacionadas. Tomemos, por ejemplo, el caso de una
institución en la que los estudiantes han logrado resultados
sobresalientes en las pruebas de evaluación de competencias.
Estos resultados seguramente han sido posibles porque han
contado con una estrategia pedagógica adecuada (dimensión
académica), unos recursos integrados a la actividad pedagógi-
ca (dimensión administrativa), unos padres concientes de la
importancia de su apoyo en el proceso educativo de sus hijos
(dimensión de comunidad) y una institución orientada hacia el
logro de  objetivos y estándares de calidad claros (dimensión
directiva).

Para avanzar en este proceso de búsqueda permanente de
mejores resultados, la institución requiere un plan, una estrate-
gia clara que le permita visualizar unos objetivos precisos,
concretos, alcanzables. La Ley 715 de 2001 dejó en cabeza
del rector la responsabilidad de “formular planes anuales de
acción y mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución” (ar-
tículo 10, numeral 10.4).

)a transformación y desarro-
llo del sector educativo en la
última década ha cambiado
de manera importante la for-
ma de concebir la Institución
Educativa y la manera de diri-
girla. El proceso de integra-
ción institucional orientado,
como lo señala la Ley, hacia
la calidad, continuidad y uni-
versalidad, así como al desa-
rrollo del proceso de forma-
ción de los educandos, ha
conformado un escenario es-
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El Plan de Mejoramiento es una herramienta gerencial
que proyecta a la organización escolar hacia el
mejoramiento de las dimensiones clave para el
desarrollo y fortalecimiento institucional
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El Plan de mejoramiento institucional constituye una oportuni-
dad para generar y consolidar acuerdos internos, conciliar inte-
reses, esfuerzos y recursos con la visión institucional e igual-
mente conlleva una oportunidad para dialogar con los otros
niveles del sistema educativo y las demás organizaciones que
se relacionan habitualmente con el establecimiento.

El plan de mejoramiento institucional contribuye al reconoci-
miento de su propia realidad, a la identificación y organización
de las necesidades de acuerdo a un orden de prioridades, a la
toma de decisiones, a la organización institucional y al mejora-
miento de los resultados de la acción educativa.

Con anterioridad, el Decreto 1860 de 1994, al referirse a la
adopción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) había
reglamentado la formulación anual de un Plan Operativo. En
ese sentido, las instituciones lo han venido elaborando como
una forma de ejecutar las actividades anuales propias de la
institución a lo largo del año lectivo.

La concepción del Plan de Mejoramiento va más allá del Plan
Operativo. En efecto, en el Plan de Mejoramiento se plasma
una clara intencionalidad de desarrollo a partir de la identifica-
ción de las oportunidades de mejoramiento que impulsa la inno-
vación y construcción de la autonomía en la gestión escolar.

En consecuencia, el Plan de Mejoramiento es una herramienta
gerencial que proyecta a la organización escolar hacia el mejo-
ramiento de las dimensiones clave para el desarrollo y fortale-
cimiento institucional. Ver gráfico 2.
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La Secretaría de Educación Distrital presenta estas orientacio-
nes para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional,
como un material que pretende hacer algunas precisiones so-
bre la gestión institucional, y la vía para organizar y concretar
un plan de trabajo que se convierta en la herramienta de comu-
nicación desde el nivel central y local con las instituciones edu-
cativas.

La primera parte del documento contiene diferentes aspectos
relacionados con la gestión institucional desagregada en cada

una de las gestiones que la conforman: académica, administra-
tiva, de comunidad y directiva.

Las gestiones que se analizan en la primera parte se organizan
con la misma estructura conceptual. En primer lugar, se des-
cribe el ámbito de cada gestión, entendido como campo de
acción en el que se desarrolla el trabajo de cada una de ellas;
también da cuenta del alcance y su ‘deber ser’.  Así, por ejem-
plo, el ámbito de la gestión administrativa se circunscribe al
diseño, el desarrollo y la evaluación de acciones que buscan
dar soporte a la misión institucional mediante el uso efectivo
de los recursos, a través de procesos y procedimientos sus-
ceptibles de mejoramiento continuo.

En segunda instancia se mencionan los referentes de cada
gestión, que como su nombre lo indica, sirven como referencia
o consulta obligada al momento de proponer los objetivos y
las metas de mejoramiento en la respectiva gestión. Son refe-
rentes de especial importancia para la gestión académica, por
ejemplo, los resultados de las evaluaciones de calidad -compe-
tencias y valores ciudadanos- y los estándares curriculares.

En cada una de las dimensiones que conforman la gestión de
la institución en su conjunto, existen componentes dentro de
los cuales se identifican y describen brevemente los aspectos
relacionados con el marco de acción en cada gestión. En la
gestión de la comunidad educativa componentes como la par-
ticipación, la prevención, la convivencia, la inclusión y la perma-
nencia, demandan el desarrollo de procesos sistemáticos para
favorecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia
por parte de la comunidad con su institución y su PEI.

En cuarto lugar se señalan los temas que tradicionalmente
han demostrado ser críticos en los procesos de mejoramiento
institucional. Estos resultan ser aún más complejos en las insti-
tuciones que se han integrado. Se mencionan como una señal
importante para orientar esfuerzos cuando se identifiquen
como realmente críticos. En la gestión directiva, por ejemplo,
lograr una visión compartida, un equipo de gestión que funcio-
ne como equipo y procesos de comunicación hacia dentro y
fuera de la institución, son temas sobre los cuales es necesario
concentrarse y cabe la posibilidad que desde allí se identifi-
quen algunas oportunidades de mejoramiento para el desarro-
llo del plan.

Finalmente, se plantean una serie de preguntas que se consi-
deran sugestivas para que la comunidad educativa inicie la
reflexión sobre la institución y el punto en que se ubica con re-
lación a cada una de las gestiones.

La segunda parte del docu-
mento presenta el instructivo
para la elaboración de los
Planes de Mejoramiento. En
esta parte se dan las orienta-
ciones para facilitar la siste-
matización y presentación
del Plan de Mejoramiento
Institucional -PMI- siguiendo
una metodología clara y sen-
cilla para que toda la comuni-
dad participe en su formula-
ción generando de esta ma-
nera mayor compromiso en
su ejecución y cumplimiento.

La Secretaría de Educación
espera que estas orientacio-
nes sean de utilidad para la
elaboración colegiada del
Plan de Mejoramiento en su
institución de tal forma que
sirva para establecer comuni-
cación académica entre el
nivel central, local e institucio-
nal en torno al seguimiento,
evaluación y actualización de
dicho plan con miras al mejo-
ramiento continuo.
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Gráfico 2
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'l programa de capacitación consiste
en un trabajo colaborativo a lo largo
de 18 meses, donde participan por
cada institución un directivo y dos
educadores, asesorados por los gru-
pos pedagógicos, de evaluación y de
sistemas digitales de información del
proyecto Ludomática, con miras a pro-
ducir una Transformación Educacio-
nal en la institución, sus educadores
y sus niños y niñas.

Es así como el programa se estructu-
ra en cuatro fases, cada una con un
énfasis que proporciona elementos
para alcanzar dicha Transformación
y propiciar la transferencia a los pro-
yectos institucionales. A continuación
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Reunir a los directivos con los docentes de las
instituciones participantes, ha sido una estrategia
que pretende promover un impacto institucional más
allá del simple mejoramiento de la calidad de los
procesos pedagógicos en el aula

se presenta una visión general de las
fases 1.

FASE 1. AUTODIAGNÓSTICO Y
VISIÓN: A través de un trabajo viven-
cial se descubre el sentido de los ele-
mentos constitutivos del proyecto: lo
lúdico, creativo, colaborativo e inter-
activo. Una vez por semana se reali-
zan talleres creativos. Estos sirven de
base para construir conceptos y per-
miten un autodiagnóstico personal e
institucional en cada una de estas di-
mensiones. También hacen explícita
una utopía educativa para la insti-
tución.

FASE 2. APROPIACIÓN DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA: Du-
rante 5 meses, cada semana, hay ta-
lleres creativos vivenciales sobre el
uso de medios integrados de apren-
dizaje (multimedios reales y virtua-
les), aplicado a seis Ideas Fuerza
(Huellas, Frontera, Acompañar, Ca-
minos, Cambio), estrategia en que se
basa la propuesta pedagógica del
proyecto para apropiar los elementos

constitutivos LCCI (Lúdicos, creati-
vos, colaborativos e interactivos). Así
se busca que cada quién descubra
el sentido, valore y se apropie de los
elementos constitutivos del proyecto.

FASE 3. AFIANZAMIENTO INSTI-
TUCIONAL CON PROYECTOS
LCCI A NIVEL LOCAL: Directivos y
educadores de cada institución ponen
en práctica, con los niños a su cargo,
las propuestas de cambio educativo
en los macromundos (ambientes ins-
titucionales y contextuales) y micro-
mundos (ambientes de interacción y
aprendizaje infantil) de su ámbito de
influencia. Para esto desarrollan pro-
yectos LCCI de ámbito local que res-

ponden a problemas o intereses de
los participantes, identificados como
prioritarios en la fase de autodiag-
nóstico.

FASE 4. AFIANZAMIENTO INSTI-
TUCIONAL CON PROYECTOS
LCCI A NIVEL GLOBAL: La partici-
pación en la sociedad del conoci-
miento exige traspasar las fronteras
institucionales en procesos educati-
vos. Si bien a nivel local durante un
semestre se afianza la propuesta pe-
dagógica, en todos sus elementos
constitutivos–lo lúdico, creativo, cola-
borativo e interactivo-, también me-
diante el diálogo e intercambio, al me-
nos durante un semestre, se busca
reafirmarla con la participación de la
institución en comunidades virtuales
con inquietudes similares que se apo-
yan en la búsqueda de respuesta y/o
soluciones a retos educativos.
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Ma. Fernanda Aldana Vargas
Autora de Proyecto“Transferencia de proyectos
institucionales por vía de la capacitación docente:
vivencia lúdica y colaborativa. Coordinadora grupo de
Evaluación, Proyecto Ludomática. Psicóloga (U.Javeriana,
1.986), Master en Educación y Desarrollo Comunitario
(Cinde, 1.999) UNIANDES. Tel.: 3394949 Ext. 2802
maldana@uniandes.edu.co

Las fotografías muestran a grupos
de profesores y estudiantes que
participaron en esta experiencia
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Los resultados más destacados de la
transformación educacional que per-
sigue este proceso han sido:

■ Los principios pedagógicos que
sustentan el proyecto se basan en la
estructuración del programa de capa-
citación, que pretende generar una
didáctica metacognitiva en la que el
educador asume un aprendizaje au-
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A través de la ludomática se promueve la capacidad
comunicativa e innovadora al interior de la institución,
de tal manera que los participantes en el Proyecto se
convierten en agentes de cambio institucional

tónomo, basado en la autoconcien-
cia, el automonitoreo y el descubri-
miento de los beneficios y posibilida-
des pedagógicas de la construcción
de ambientes LCCI.

Al iniciar la participación en el proyec-
to, con un autodiagnóstico y visión,
permite detectar las necesidades y
retos de la institución y contrastarlos
con las oportunidades que ofrecen la
pedagogía problémica, la creatividad
y las nuevas tecnologías informáticas
y de comunicación.

■ Adicionalmente, la metodología
empleada para la apropiación de las
ideas fuerza, integra los presaberes
de los participantes con el nuevo co-
nocimiento adquirido, a partir del diá-
logo reflexivo, desde la participación
vivencial en la construcción de am-
bientes lúdicos, creativos y colabora-
tivos, durante el desarrollo de los talle-
res.  Este proceso se evidencia en los
encuentros de capacitación, donde se
inicia el proceso de transferencia.

■ De manera paralela al desarrollo de
los talleres, la ludomática contempla
diversas estrategias de acompaña-
miento que propician espacios de in-
tercambio y enriquecimiento colectivo
sobre el proyecto mismo. Allí se favo-
rece un compartir intencional sobre
las aplicaciones, los logros, alcances
y las dificultades conceptuales y me-
todológicas, a través de los chats, los
seminarios virtuales y las tutorías in-
formáticas.

De esta forma se evita lo que David
Perkins 2  denomina el conocimiento
inerte, refiriéndose a aquel que no se
aplica y por tanto no constituye un
aprendizaje permanente.

También contempla estrategias para
la consolidación guiada de la expe-
riencia, a través de la construcción de
redes interinstitucionales de comuni-
cación y actualización, establecidas
inicialmente entre las instituciones
participantes. Posteriormente se pro-
mueve su transferencia hacia inter-
cambios con ámbitos educativos más
globales, como está previsto en el de-
sarrollo de la fase 4 de afianzamiento
institucional.

■ Reunir a directivos y docentes de
las instituciones participantes, es una
estrategia que pretende promover un
impacto institucional mas allá del
simple mejoramiento de la calidad de
los procesos pedagógicos en el aula,
dando énfasis de Ludomática en la
construcción de ambientes LCCI. Este
proceso se inspira en el enfoque sis-
témico, que dice que al incidir eficaz-
mente en un componente significativo
del sistema, éste se afecta en su totali-
dad. En la medida que ello se cumpla,
aunque no sea un propósito explícito
de Ludomática el transformar el PEI,
sí puede llegar a ser un componente
vital del mismo que lo movilice y con-
tribuya a expresar su identidad par-
ticular.

■ Sistematizar esta experiencia a tra-
vés de estrategias particulares de
seguimiento, orientadas por el equipo
de evaluación del proyecto de Ludo-
mática, busca estudiar la posibilidad
de innovar, en el sentido de que pue-
de ser replicada y transferida a otros
contextos de aprendizaje dentro y
fuera del aula. Este es precisamente
el propósito de los casos TEL (Trans-

formación Educacional con Ludomá-
tica), los cuales tienen como objetivo
sistematizar la experiencia, generar
memoria institucional y consolidar un
itinerario del proceso, haciendo énfa-
sis en los factores claves de éxito y
de error, de tal manera que las nuevas
iniciativas se apoyen en el camino
recorrido y se asuma el cambio como
un proceso continuado.

■ Igualmente se pretende promover
la capacidad comunicativa e innova-
dora al interior de la institución, de tal
manera que los participantes en el
Proyecto de Ludomática se convier-
tan en agentes de cambio institucio-
nal, que puedan ser interlocutores y
animadores de otras experiencias
innovadoras de la institución.

■ Las Ideas Fuerza, componente fun-
damental del Proyecto, propician la
adquisición, automatización y transfe-
rencia de un conjunto de competen-
cias claves, susceptibles de aplicarse
a contextos de aula y de vida cotidia-
na. Es así como, por ejemplo, pode-
mos plantear que un estudiante que
adquiera el hábito de generar cami-
nos múltiples para abordar cualquier
problema o situación, o que adquiera
la perspectiva de mirar cualquier con-
cepto o problema desde la perspecti-
va de lo real y lo imaginario, y del im-
pacto en el hábitat, está consolidando
una actitud creativa fundamental, la
cual le será de gran ayuda en su
adaptación a un mundo cambiante.

■ En la misma dirección, la articula-
ción permanente que se promueve
entre los componentes LCCI y las

ideas fuerza, posibilita una integra-
ción del conocimiento y promueve
una doble transferencia, cuyos resul-
tados vale la pena explorar más dete-
nidamente, con el fin de propiciarla de
manera más explícita e intencional.

■ La construcción de nuevos ambien-
tes de aprendizaje, centra la acción,
la reflexión y la innovación en la in-
teracción de los ambientes particula-
res de aula y los generales de la insti-
tución, lo que de por sí implica una
situación transferencial, de lo perso-
nal al entorno inmediato y de éste al
contexto más global. Como lo señala
en la Ludomática “La clave está en
entender que existe una relación dia-
léctica entre uno y otro ambiente, de
tal manera que en el trabajo sea posi-
ble reconocer el impacto de esta mu-
tua acción en el sentido de las trans-
formaciones creativas y los cambios
cualitativos en cada ambiente” 3 .

■ Por último, es importante señalar
los aportes de la estrategia de gestión
colectiva, para promover una continua
transferencia del proyecto Ludomática
a las instituciones. Esta estrategia que
articula la acción de los diferentes
grupos gestores, ha facilitado una vi-
sión globalizante e integradora para
la orientación y el acompañamiento
en dicho proceso, la cual repercute
en la generación de puentes entre los
diferentes componentes de la estrate-
gia pedagógica del proyecto.
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*  Transformación educacional con informática usando pedagogías
lúdicas, creativas y colaborativas. Implantación del Proyecto
Ludamática. Proyecto IDEP, Contrato 56, Convocatoria 04 de 1999,
Innovación.
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'l itinerario de nuestra experiencia de
transferencia empezó con la construc-
ción de la red conceptual del proyecto;
esta nos mostró a todos la ruta por
donde íbamos, por qué ese concepto
y no otros. Negociar cada concepto
era la posibilidad que teníamos en
ese momento de reconocer al otro
como sujeto de saber y poder, y com-
prender a través de los conceptos en
qué sentido son utilizados y vividos
por los actores de cada contexto es-
colar. A través de las redes concep-
tuales empezamos a reconocer los
contextos escolares.

El segundo ejercicio vivido fue el
reconocimiento de la transferencia
como una estrategia de producción
de saber pedagógico y de cualifica-
ción de la práctica educativa.

Si asumimos la transferencia como
una experiencia de encuentro de sa-
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Por: Clara Stella Riaño1

Síntesis del proceso de transferencia de innovación en
educación para la convivencia democrática y la
resolución pacífica del conflicto a 4 escuelas del
Distrito. COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL.

Transferir experiencias de innovación educativa
entre escuelas implica asumir la posibilidad de
mirar a través del otro, extender el sentido y el
derecho de saber algo y asumir una búsqueda
entre pares, reconociendo la relación entre
escuelas como fuente de saber pedagógico

beres entre escuelas y de cualifica-
ción de la práctica educativa, la institu-
ción o una comunidad que ha produ-
cido un saber puede guiar los proce-
sos que van a vivir juntas en la investi-
gación; guiar el proceso al nivel ope-
rativo: ser capaz de planear, evaluar,
poner al servicio del trabajo estrate-
gias ya probadas en su comunidad;
poseer una mínima competencia in-
vestigativa, un dominio del campo te-
mático que permita manejarse en una
red conceptual y capacidad de traba-
jar en equipo. La responsabilidad de
comunicar, escribir, sistematizar, con-
certar, articular esas experiencias al
PEI, implica ejercer una clara capa-
cidad de gestión, de negociación, de
entrar al aula, de trabajar con las

áreas del conocimiento y vivir los con-
flictos que seguramente van a vivir o
que están viviendo en un campo de
interés que nos une.

Los maestros vinculados al proceso
de transferencia de experiencias de
innovación tienen interés de apropiar
un saber fácilmente aplicable, en este
caso en el campo de la formación po-
lítica y ética para orientar el proceso
de convivencia, conocer las estra-
tegias de formación en valores y
aprender a usar materiales, aplicar
métodos y modelos funcionales para
el aula, permitiéndole atender cam-
pos problemáticos concretos que es-
tá desafiando la escuela en este mo-
mento, como: manuales de conviven-

cia, personería escolar, representan-
tes de padres de familia, consejos es-
tudiantiles, ambientes de resolución
de conflictos. Al maestro le interesa
lo práctico, lo validado y probado en
otro contexto, de modo que la estra-
tegia le facilite trabajar esas expe-
riencias concretas y además mirar el
avance de otros en ese campo.

Otro ejercicio vivido es considerar la
transferencia como una experiencia
de producción de saber en y desde
la escuela, reconociendo en las prác-
ticas pedagógicas un saber que pue-
de leerse, descifrarse, colocarle indi-
cadores y preguntas capaces de ex-
plicitarlo. Asumimos también que el
saber contenido en las prácticas, se
puede sistematizar, fundamentar y
organizar.

,����H
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El proceso de transferencia también
ha sido vivido como estrategia de for-
mación de educadores. Asumimos
que el plan de formación de docentes
en cada institución educativa puede
incluir tres componentes: de innova-
ción, de actualización y de investiga-
ción, y poner al alcance de los maes-
tros esas tres rutas de producción de
saber. El componente de actualiza-
ción nos permite una evaluación de
expectativas y necesidades en torno
a qué es lo que cada uno requiere
saber para avanzar en un proyecto
de educación para la convivencia de-
mocrática, asumimos como priorida-
des conocer de la acción política: me-
canismos de participación, defensa
de los derechos individuales, capaci-
dad para hacer un estudio de necesi-
dades, el concepto de gobernabili-
dad, liderazgo y  bien común, como
mínimos para transitar en ese territo-
rio. En formación ética: el concepto
de derechos,  justicia,  libertad,  auto-
nomía, normatividad y  acuerdo. En
cuanto al componente investigativo
es fundamental el ejercicio de lectura,
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Aparte del reto y el riesgo, la transferencia asume el
valor pedagógico del error y la crisis

sobre la cultura escolar, acercarse a
la interpretación, contextualización y
análisis. En consecuencia hemos de
trabajar en el problema de las compe-
tencias interpretativas, argumentati-
vas y propositivas de los maestros
frente a su propia práctica.

La actividad investigativa nos ha per-
mitido hacer la pregunta por lo que
se puede aprender y enseñar en ma-
teria de convivencia democrática y
resolución de conflictos. Hemos des-
cubierto que debemos aprender a di-
señar ambientes de aprendizaje, a
manejar técnicas como el debate, el
diseño del proyecto social, el fenóme-
no de la elección popular y el voto,
de donde se deriva la importancia de
los acuerdos, la confianza y los crite-
rios de regulación en una comunidad
que convive.
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Como experiencia de construcción de
vínculos entre niños y jóvenes, hemos
descubierto que es más probable que
la democratización de la escuela y la
escuela que delibera se logren por la
vía de los jóvenes que por la vía de
los adultos. Además nos hemos en-
frentado con el reto del acercamiento
de escuelas oficiales con la escuela
privada reportando vínculos de amis-
tad y confianza entre niños y adoles-
centes, haciendo más rica la expe-
riencia de aprendizaje y convivencia,
descubriendo el sentido
del compartir en un medio
en el cual la carencia de
vínculos afectivos y de
verdadera solidaridad han
dado paso al deseo des-
enfrenado del tener, con
desmedro del otro, gene-
ralmente, del más débil.

Nuestras expectativas en-
tendidas como sueños,
pero con principio de reali-
dad, pretenden conformar
equipos de trabajo que
incluyen las directivas de
los colegios, uno o dos de-
legados del proyecto de

convivencia democrática que se está
trabajando en el área de sociales en
cada escuela, de manera que logre-
mos que cada institución disponga de
tres figuras para trabajar activamente
en el proyecto, para que su dinámica
llegue hasta el compromiso.

En una comunidad que investiga, que
negocia, que se regula y propone,
también se esperan impactos en el
ámbito de la producción de saber pe-
dagógico, pues ya circula en cada es-
cuela conocimiento en torno a lo que
significa validar una estrategia inno-
vadora y qué cambios se observan
como atribuibles a ella. Igualmente,
nos hemos centrado en la formación
de valores, como la tolerancia activa,
la autonomía moral y convivencial, la
solidaridad, la libertad, la honestidad
y la actitud dialógica.

Nuestra preocupación con estas ex-
periencias de educación para la con-
vivencia democrática y la resolución
pacífica del conflicto es lograr cam-
bios en las formas de plantear y resol-
ver problemas como estrategia peda-
gógica en el aula; resolución de dile-
mas éticos en el diálogo y la concer-
tación hacia criterios libremente asu-

midos, ejercicio de la autonomía para
realizar un proyecto de vida que de
sentido a la existencia, sabiendo que
en una sociedad plural no es ético im-
poner modelos de felicidad.

El proyecto común de las cuatro es-
cuelas comprometidas en la transfe-
rencia comprende procesos de razo-
namiento moral y el desarrollo de
competencias morales, con el propó-
sito de llegar a una convivencia civil
reconciliada, desde un acuerdo en lo
mínimo fundamental entre las per-
sonas.

Aparte del reto y el riesgo, la transfe-
rencia asume el valor pedagógico del
error y la crisis. Por eso socializamos
tanto las experiencias exitosas como
las conflictivas o de fracaso, los inten-
tos fallidos y la deserción. Seguir la
ruta de la crisis a los proyectos que
así lo requieran, bien porque están
viviendo cambios en los líderes o en
los modelos de gestión; porque le han
dado virajes por ejemplo a los Ma-
nuales de convivencia y de un mode-
lo participativo han hecho tránsito a
uno de código, penalizador, etc., pues
las comunidades ya no funcionan con
estos esquemas, nos ha permitido

efectuar en las instituciones un
análisis de factores asociados a la
gobernabilidad y descubrir proble-
mas que se han abandonado por
la incapacidad para cambiarlos.

Como logro de la experiencia de
transferencia apoyada por el IDEP,
podemos reconocer que es una
oportunidad que convoca a institu-
ciones escolares, programas y ac-
ciones significativas para permitir el
avance hasta la comprensión de
modelos y estrategias en la resolu-
ción de conflictos y en la conviven-
cia democrática en diferentes esce-
narios: la escuela, la calle, el bar-
rio, la familia.

Las instituciones vinculadas a este
modelo de formación de educadores
desde la escuela y para la escuela re-
conocemos las siguientes posibilida-
des de aprendizaje:

a. Es un mecanismo de participa-
ción, fuente de producción de saber
y aprendizaje entre pares a partir de
las experiencias significativas.

b. Es un sistema de producción de cri-
terios, vínculo de amistad y de con-
fianza que liga y une una experiencia
de comunidad.

c. Es un ejercicio de contextualización
y estrategia de mejoramiento conti-
nuo dentro de los planes de acción,
como mecanismo de gestión local
que aumenta y potencia la eficiencia
y que compromete a los ciudadanos
en los procesos de planeación, de
veeduría y en la construcción de los
planes de desarrollo; prácticamente
un ejercicio de ciudadanía y de empo-
deramiento a partir del saber de las
comunidades como actores sociales;
mecanismo para potenciar la eficien-
cia de la gestión, que trasciende la
administración de turno para mante-
ner el tejido social.

d. Es una red educativa para el tra-
bajo con escuelas que construyen
acuerdos de convivencia.

e. Es una agenda intersectorial sobre
prevención del maltrato, la violencia
y el diseño de estrategias educativas
y de asistencia frente al conflicto.

f. Se integran esfuerzos y recursos
para socializar experiencias significa-
tivas y exitosas; para hacer aprendi-
zajes entre pares y para colectivizar
un fenómeno... para empoderar un
grupo de sujetos o un grupo de institu-
ciones que poseen un saber desde
el cual pueden transformar la socie-
dad desde una visión ética y política.
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1 Transferencia del proyecto “Demócratas antes de los 18 años”
Validación y tranferencia del Modelo Mossavi. Proyecto IDEP,
Contrato 40, Convocatoria 04 de 1999, Innovación.
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La Universidad de Antioquia empezó
a formar los profesionales que reque-
ría la sociedad para impulsar su desa-
rrollo comercial y la explotación del
oro, alianza que le permitió formalizar
un proyecto colectivo alrededor de la
Universidad.  Las guerras civiles le
ocasionaron algunas interrupciones
y cierres drásticos, por cuanto a veces
fue ocupada para servir de cuartel.
Una vez superadas las crisis, recibió
el apoyo del Estado descentralizado
y de la ciudadanía, eventos que la
convirtieron en una universidad más
pública que estatal.

En el grupo de intelectuales que tra-
bajaron se destacaron José Félix de
Restrepo y José Manuel Restrepo, es-
te último, quien fue Ministro del Inte-

rior del General Santander y creó la
Universidad Republicana y el sabio
Francisco José de Caldas, llamado
a fundar la Escuela de Ingenieros Mi-
litares, en la cual se formó un núcleo
importante de militares de la Repúbli-
ca, entre otros, José María Córdoba.

En la constitución de Antioquia quedó
consagrado, de manera sobresalien-
te, el fortalecimiento de dicho Colegio
y de la Universidad de la Villa, que
recién nacía.

la independencia, entramos a la etapa
de la constitución de la República y
nos encontramos a Don José Manuel
Restrepo como Ministro del Interior
del General Santander, impulsando la
creación de escuelas y colegios aca-
démicos sustentados en un modelo
pedagógico, inspirado en el Utilitaris-
mo de Benthan y Destut de Tracy, con
su consiguiente reacción por parte de
la jerarquía católica.

Con la aplicación del modelo bentha-
mista se buscó educar bajo la con-
cepción de la escuela laica, libertad
de pensamiento y,  por consiguiente,
formar un ciudadano republicano y
demócrata.

Durante este segundo período en el
Estado soberano de Antioquia, tam-
bién gobernó Don Pedro Justo Berrío
(1873), quien propuso un gobierno
centrado en la educación.  La univer-
sidad era el eje de  sus propuestas
para avanzar en la formación de pro-
fesionales que demandaba el desa-
rrollo regional, como la construcción
del ferrocarril y el control de enferme-
dades propias del trópico, como el
paludismo.  Además, se ocupó de la
formación práctica en saberes útiles,
educación técnica, así como en artes
y oficios. La escuela normal se  dedicó
a formar maestros bajo una concep-
ción de rígida disciplina.

'���
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En la administración de Carlos E.
Restrepo (1901) la propuesta Repu-
blicana se afianzó en un ideal de lo
práctico, y se pretendió avanzar en la
construcción de la ciudadanía.

cultades y carreras al servicio de un
país y de una región en proceso de
industrialización, se dio un decidido
impulso a la investigación científica,
se dotó a la Universidad de laborato-
rios y se mejoraron sus bibliotecas.
Con el nombramiento del profesorado
de manera estable, la Universidad
avanzó en la integración de la investi-
gación y la docencia y de esa manera
se fortaleció su modernización.

'��C���������
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En 1950 ante el auge de la violencia
política y nacional.  En el caso de la
Universidad de Antioquia, con el des-
membramiento de varias univer-
sidades de su seno, surgió la pro-
puesta de ASCUN que representó el
espíritu del Frente Nacional. El gran
pacto universitario buscó su autono-
mía y, por tanto, desligarse  de las in-
fluencias políticas y la Universidad
asumió su dirección.

'���
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Se ubicó entre 1968 y 1969, época
en la que se dio un gran salto cualita-
tivo, al pasar de una universidad de
elites a una universidad de masas, lo
que la convirtió en un ente educativo
moderno, con la consecuente amplia-
ción de saberes y cupos, con la visión
de futuro que ha permitido su desa-
rrollo actual.

Las décadas de los 60 y 70 mostra-
ron, en el contexto nacional, una uni-
versidad militante en donde se acen-
tuó el cambio social en busca de la
formación de un público intelectual,
que permitió su desarrollo moderni-
zante.  Esta concepción hizo que la
elite antioqueña le diera la espalda a
su universidad. Hoy, nuevamente está

La Universidad de Antioquia empezó a formar los
profesionales que requería la sociedad para impulsar
su desarrollo comercial y la explotación del oro
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Con la llegada de la reconquista diri-
gida por los españoles, mueren va-
rios próceres de la República, entre
ellos el sabio Caldas, Liborio Mejía y
Camilo Torres.  Cumplida la etapa de

En 1913 se
inició la

construcción
del magno
edificio al

estilo
republicano

que hoy
conocemos

como Edificio
de San Ignacio

La sede de investigación universitaria, SIU, es la más reciente edificación
que se levanta en los predios de la Universidad y reunirá los más destacados
profesionales en el área de investigación para cubrir las necesidades en esta
materia tanto a nivel nacional como en la región Andina.

��������	
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Fue el proyecto de la revolución de
1935 de López Pumarejo, en el que
se resaltó la escuela laica y científica.
Se impulsaron cambios académicos
y pedagógicos, se crearon nuevas fa-
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cambiando la percepción respecto de
la universidad y se reconoce su plura-
lidad.

'���E���������
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Este tiempo corresponde a la época
comprendida entre 1994 y el momen-
to presente. La rectoría del doctor Jai-
me Restrepo Cuartas, enmarcó la
transición entre los dos siglos, asumió
la defensa de la Universidad de An-
tioquia como un bien público garante
de equidad, con igualdad de oportu-
nidades, considerando las enormes
desventajas de los sectores popu-
lares, a quienes además de la discri-
minación en el reconocimiento de sus
derechos humanos, sin los cuales les
es imposible competir, también se les
negaban las condiciones propicias
para el desarrollo intelectual.

Al inicio de su rectoría logró concretar
el primer Plan Decenal de Desarrollo
1995 – 2006, “Para un nuevo siglo de
las luces”, en el cual se precisaron
cinco sectores estratégicos:

1.Desarrollo científico tecnológico,
humanístico cultural y artístico.

2.Desarrollo del talento humano y
del bienestar universitario.

3.Proyección de la Universidad a
la comunidad nacional e
internacional.

4.Planeación y modernización
administrativa

5.Fortalecimiento de la autonomía
financiera.

Este Plan reorientó la misión de la uni-
versidad hacia la investigación, lo cual
se traduce en su condición actual de
ser la universidad con mayor número
de grupos de excelencia.  Según la
clasificación de Colciencias, la univer-
sidad presentó  (20 grupos y 3 centros
en el 2001)  más de 860 proyectos
de investigación en ejecución, 130
grupos de investigación, dando parti-

cipación a más de 400 estudiantes
como jóvenes investigadores en los
principales grupos, obtuvo innumera-
bles premios nacionales e internacio-
nales en ese campo y, actualmente,
ofrece a la comunidad varias revistas
de carácter científico.

Una estrategia para dicho logro fue
atender el relevo generacional de las
987 plazas de tiempo completo que
tenía en 1995, hoy tiene 1.280 de las
1.400 plazas aprobadas por el Con-
sejo Superior.

La universidad ha pasado de tener un
5% de profesores con doctorado en
1995, a tener un 15% de profesores
doctorados en el 2002 y ha estableci-

do una meta de un 30% de profesores
doctorados para los próximos años.

De una universidad que en 1994 con-
taba con 18.000 estudiantes pasó a
tener 28.000 en el presente y tiene
como meta crecer hasta 40.000 estu-
diantes. Para ello hay que tener pre-
sente que la Universidad cuenta con
cinco sedes seccionales en las regio-
nes de Urabá, el Bajo Cauca, el  Mag-
dalena Medio, Suroeste y el Oriente
en donde también se amplió la co-
bertura.

La reforma de los programas acadé-
micos, que es una línea prioritaria, ha
tenido en cuenta: el cambio de mode-
lo pedagógico, la flexibilidad en el

La universidad era el eje de  sus propuestas para
avanzar en la formación de profesionales que
demandaba el desarrollo regional

plan de estudios, la incorporación  de
la investigación, el incremento de las
prácticas profesionales y la aplica-
ción de las más modernas tecnolo-
gías educativas.

Otra línea de máxima importancia ha
sido la autoevaluación  y acreditación
de los programas de pregrado y post-
grado, como también la acreditación
institucional.

La modernización de la Universidad
fue otra preocupación. La primera
fase consistió en la instalación de una
red de fibra óptica para internet con
4.000 puntos, lo cual apoyó su inter-
nacionalización.

Para dar cumplimiento a la propuesta
de equidad, entre otros estímulos
creados para los estudiantes de es-
tratos 1 y 2, con un buen rendimiento
académico, se les concedió la exen-
ción del pago de matrícula, lo cual be-
nefició a más de 8.000 estudiantes.

El cambio operado en la universidad
es tan extenso, que es imposible pre-
tender hacer un resumen de él en es-
ta breve síntesis, sólo queda la sa-
tisfacción de que, dicho cambio está
precedido por una consigna: “Buscar
la excelencia académica”, dentro de
una exigente visión de formación in-
tegral, que garantice primero, un
buen ciudadano, un científico, pero
aún más, un hombre o una mujer, pú-
blicos comprometidos con su región
y con su nación.
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Aula máxima de la Universidad en el edificio San Ignacio,
cuya construcción concluyó en 1917.

La Banda Sinfónica de
la Universidad de
Antioquia durante un
concierto en la Ciudad
Universitaria
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Por Sonia Jaimes
Asistente del Proyecto
Juan P. Aranguren
Auxiliar de Investigación
RELATORES
Proyecto Descripción y sistematización
de las rutas pedagógicas convencionales
en la enseñanza de la Historia en la
educación básica primaria y su influencia
en la comprensión de los hechos
históricos. Proyecto IDEP, Contrato 22,
Convocatoria 02 de 2001, Modalidad
Matemáticas - Ciencias Sociales

)a reunión se desarrolló co-
mo un diálogo abierto entre
los historiadores y el grupo
de investigación. El profesor
José G. Rodríguez, Coordi-

La investigación busca efectuar una
descripción de las prácticas pedagógicas
en la enseñanza y el estudio de la historia
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nador general, presentó el proyecto, sus objetivos fundamen-
tales y el método de trabajo a seguir a lo largo de la investi-
gación. Sostuvo que esta investigación privilegia la modalidad
de grupos focales, con lo que se busca tener no sólo una ver-
sión del problema central, sino también una mirada comple-
mentaria acerca de la relación educación-historia. De igual
manera enfatizó que la investigación busca efectuar una des-
cripción de las prácticas pedagógicas en la enseñanza y el es-
tudio de la historia, antes que realizar una evaluación de la
práctica docente.

Igualmente, el profesor Rodríguez indicó que la reunión es una
invitación para discutir acerca de la formación básica del ciuda-
dano común y que no se trata de plantear objetivos en torno a
la formación de historiadores profesionales. Finalmente, men-
cionó que se buscarán tres tipos de colegios, uno en el que

exista un PEI con una
fuerte y clara inclinación
por la historia; otro en el
que exista un área de es-
tudios en historia o cien-
cias sociales de manera
consolidada en el cual no

necesariamente exista apoyo institucional y otro en donde la
labor y la experiencia docentes sean las únicas que promuevan
una reflexión en torno a la enseñanza de la historia.
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Darío Campos, profesor del Departamento de Historia, inició
la discusión planteando el asunto de los lineamientos curricula-
res. Sostuvo que los nuevos lineamientos curriculares guberna-
mentales plantean una propuesta en función del desarrollo
cognitivo y que en dicha mirada la historia, en tanto disciplina,
queda bastante debilitada, pues suelen privilegiarse otras mira-
das disciplinares.

Al respecto, el profesor José G. Rodríguez sostuvo que el inte-
rés por la historia en este proyecto estuvo dado desde la pro-
puesta inicial y que aún si nosotros buscamos articular perspec-
tivas anexas como la antropología o la geografía, nuestro enfo-
que se concentrará en la historia, ratificándola como la base
del proyecto.

Con relación a los lineamientos curriculares, el profesor Darío
Campos indicó que, en su opinión, es necesario realizar una
reforma profunda y de corte estructural a los mismos. Señaló
que si bien los lineamientos están muy bien pensados en
cuanto al desarrollo cognitivo del estudiante, no hay una
correcta organización curricular, dado que, por citar el caso, la
enseñanza de la historia antigua está mal ubicada en los
colegios, en tanto que ésta se imparte a niños cuya capacidad
cognitiva no está lo suficientemente desarrollada y no existe
un verdadero interés en torno a este proceso. También señaló
que estos vacíos generan ciertos problemas al momento de
trabajar conceptos básicos como la temporalidad y la espacia-
lidad, rudimentos básicos en la formación del pensamiento
histórico. Señaló que los estudiantes deben iniciarse en el
estudio de la historia desde su realidad, es decir, se debe partir
desde Colombia iniciando, preferentemente, desde la relación
más próxima hacia la más lejana.

*
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Por su parte,  la profesora Diana Obregón, socióloga-historia-
dora y quien actualmente se desempeña como Directora del
Departamento de Historia de la Universidad Nacional, consi-
dera que el asunto  “historia-educación” ha permanecido mar-
ginal en su reflexión, quizá porque se ha ocupado más del
binomio “ciencia-escuela”. No obstante, ha concebido como
necesario ir desde lo inmediato a lo global. Así mismo sostuvo
que lo fundamental es la articulación entre historia y nación,
es decir, que sea posible, desde la enseñanza de la disciplina,
la construcción de una identidad nacional. Ello implica, construir
y promover una enseñanza homogénea de la historia pero so-
bre unos presupuestos dirigidos a la creación de una nación
inclusiva, en la que se reconozca y se integre la diversidad
propia de un país como Colombia.
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I. ASPECTOS DISCIPLINARES:

1. ¿Cómo enseñar historia hoy?

2. La reflexión epistemológica del conocimiento histórico.
Lo concreto y lo abstracto, lo particular y lo general.

3. La cuestión política y la creación de identidad nacional a
partir del conocimiento histórico.

4. La relación de la disciplina con otras áreas y el campo
interdisciplinar en la historia.

II. ASPECTOS EDUCATIVOS – PEDAGÓGICOS:

1. Las competencias en lecto escritura y otras competencias

2. La labor investigativa (relación maestro-estudiante)

3. La cuestión pedagógica y el capital cultural.

4. La inserción de las nuevas tecnologías en el conocimiento.

'��
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Una gran motivación para los
estudiantes tiene que ver con indagar
y describir la historia más cercana para
cada uno de ellos

Bernardo Tovar Zambrano, pro-
fesor del Departamento de His-
toria, señaló que la enseñanza
de la historia, destinada no sólo
a la formación de historiadores,
sino también dirigida al ciudada-
no “común” y eventualmente a
aquellos estudiantes que no van a ser historiadores, implica
una reflexión en torno a la educación básica en general, así
como a los mecanismos de enseñanza y a los estímulos que
proporcionen claridad sobre la relevancia de la memoria y el
pasado. De tal modo, el profesor Tovar considera que una gran
motivación para los estudiantes tiene que ver con indagar y
describir la historia más cercana para cada uno de ellos; la
historia familiar, la historia de la población en donde viven, los
concursos de historia barrial, etc., instancias que permiten
consolidar experiencias relacionadas con la memoria individual
y colectiva.

 �;
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El profesor Tovar recalcó la importancia de la investigación
histórica en la escuela. Considera que es importante proveer a
los estudiantes de elementos que les muestren las formas de
establecer relaciones en las que se incluyan diferentes puntos
de vista. Llamó la atención en torno a la necesidad de que esta
enseñanza aborde un nivel investigativo que transforme el papel
pasivo de los estudiantes al interior del espacio escolar. La
modalidad investigativa que propone el profesor Tovar, estaría
mediada por diferentes factores como: el punto de vista del
historiador, la estimación de espacios de información diversos
que incluirían, por ejemplo, la historia de las cicatrices de los
niños, o la indagación en torno al pasado familiar. De la misma
manera, el periódico, el cine, la televisión y, en general, los
medios de comunicación constituyen, para el profesor Bernardo
Tovar, elementos que posibilitan dicha labor investigativa a la
vez que son mediadores del reconocimiento de la diversidad
de fuentes en la historia. Con base en estos elementos, el pro-
fesor Tovar señaló la relevancia que adquiere la lectura y la
escritura en la enseñanza y el aprendizaje de la historia ya
que al promover el trabajo en torno a la historia oral y a la com-
prensión y producción de documentos, se estimulan de manera
significativa estas competencias básicas.

K��������B��
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El profesor Tovar, también destacó un punto señalado por la
profesora Diana Obregón con relación a la historia como me-
diadora en la construcción de identidad nacional y de nación
incluyente y pluricultural. Esta construcción refiere a la concep-
ción del otro, la sensación que constantemente se tiene de que
somos radicalmente distintos a los individuos del pasado, que
no tenemos nada que ver con ellos, o que somos mejores y
estamos en una escala superior es, para Tovar, una idea que
está muy relacionada con nuestro narcisismo actual, que no
comprende que el pasado humano es “una posibilidad humana,

siempre presente en la actua-
lidad”.  Sin embargo, la actua-
lidad plantea otras dinámicas
con relación a la enseñanza
misma, pues hoy se están in-
cluyendo nuevas tecnologías,
que a su vez resignifican la

comunicación misma y las estrategias pedagógicas involucra-
das en el aprendizaje.

El profesor José Gregorio Rodríguez subrayó esta mediación
de las nuevas tecnologías, no sólo en los espacios pedagógicos.
Considera que debe existir una relación con el lenguaje mismo
y con los potenciales comunicativos que ellas implican para
los muchachos en la actualidad. El problema de construcción
de tiempo y espacio se diluye en torno a estas nuevas formas
de ver y conocer el mundo audiovisual y la electrónica-digital
forjan en los estudiantes unas concepciones de «espacio-
tiempo» variadas y diferentes.

Para Bernardo Tovar, un punto relevante dentro del debate en
torno a la enseñanza de la historia, tiene que ver con la pre-
gunta: ¿Cómo dialogar en nuestro presente conflictivo con un
pasado que no puede ser estático? Cuestión que nos remite a
¿Cómo situar la disciplina en torno a estos elementos de refle-
xión? La historia en sí misma, puede tener unos fines amplios;
de tal suerte que cuando se habla de la enseñanza de la
disciplina y, en general de cualquier área, la problemática
implica preguntarse por los fines concretos de la educación
misma, más allá de lo estrictamente disciplinar.

ria. Con base en ello se es-
bozaba la necesidad de re-
cuperar la historia de la fa-
milia y de promover -en vir-
tud de la época- una historia
de carácter popular que re-
conociera a los otros actores
involucrados en los proce-
sos históricos.

Según el profesor Cortés
uno de los mayores proble-
mas radica en que los maes-
tros se apegan de manera
preponderante a los textos
guías, mantienen un lazo es-
trecho con el currículo; con-
dición que promueve un ám-
bito escolar donde el texto
homogeniza y segrega. Es
una historia desde el centro
y por ello el profesor Cortés
aboga a favor de una ense-
ñanza ligada a las contin-
gencias y mediada por la ex-
periencia del maestro; es
decir, la misma historia del
docente. La diversidad de
experiencias a través de
ciertas tendencias muestra
que existen diversas formas
de enseñar, con múltiples
contenidos, pero la realidad
da cuenta de que, en gene-
ral, se siguen un par de li-
neamientos: lo que el maes-
tro quiere y lo que la institu-
ción posibilita.

*�H�������
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José David Cortés, profesor del Departamento de Historia,
desarrolló una reflexión en torno a su experiencia en el ámbito
escolar. A partir de ella, señaló cómo desde aquella época se
planteaba la problemática de cómo acercar los niños a la histo-
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2in desconocer la experiencia de quienes
nos antecedieron, nos aventuramos en el
camino de la investigación creativa, aprove-
chando la ocasión que se dio desde el Ins-
tituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico IDEP.

No tenemos fórmulas y queremos aventu-
rarnos en el devenir, no tenemos certezas,
tenemos ilusiones y nuestro equipaje so-
mos nosotros mismos y los otros, de lo que
estamos hechos, de lo que nos rodea, no
vamos a encerrarnos a imaginarnos el mun-
do ideal, vamos a ir a palpar, a oler, a ver, a
oír y a sentir el entorno, los niños, los pa-
dres y madres de familia, los maestros, lo
que hemos logrado y lo que no, en nuestra
labor como docentes para llegar a percibir
e interpretar el mundo y la vida desde nues-
tro punto de vista y volver a tener en cuenta
el legado de los que nos antecedieron, des-
de lo teórico y lo conceptual para retornar
con una propuesta que aspiramos corres-
ponda a lo que se necesita hoy.

Por Luz Mery Mahecha Gutiérrez
Orientadora del preescolar y la básica primaria del
Colegio Distrital de Educación Básica y Media,
Jorge Soto del Corral. Psicóloga, licenciada en
administración y supervisión educativa, cursando
estudios de Maestría en Educación.
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¿Estaría bien decir que ellos no tienen futuro, porque el futuro
que visualizamos es el de ser profesionales que ingresen a la
universidad?

/
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El Colegio Distrital de Educación Básica y
Media Jorge Soto del Corral está ubicado
en el barrio Lourdes de la localidad 3 Santa
Fe, caracterizada como la más violenta de
la ciudad.  A él asisten niños y jóvenes des-
de preescolar a grado 11 de los barrios
Lourdes, Girardot, Guavio, El Rocío y El
Consuelo, en su gran mayoría  de estratos
1 y 2, con altas carencias económicas, afec-
tivas y recreativas. El entorno donde está
ubicado el colegio es de alto riesgo social
donde los estudiantes conviven con proble-
máticas sociales como: pandillismo, delin-
cuencia, droga y muchas veces se debaten
en estos ambientes.

En los  últimos años se han emprendido ac-
ciones lideradas por directivos, docentes,
padres de familia y estudiantes que han lle-
vado a contar con una institución distinta
en cuanto a dotación y adecuación de la
planta física para desarrollar acciones edu-
cativas con mayores recursos. Estas accio-
nes se centraron en gestión de proyectos
que permitieron la construcción de dos au-
las de preescolar con la dotación pertinente,
la adecuación del teatro y dotación con me-
dios audiovisuales, la adecuación y dota-
ción de la biblioteca, del laboratorio, dos
salas de informática y su vinculación a la
Red de Participación Educativa  REDP, la

emisora estudiantil, la dotación para el pro-
yecto pedagógico del inglés como lengua
extranjera desde tercero de primaria, la
adecuación de las aulas y la planta física, y
de los espacios deportivos y recreativos.
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El proyecto de investigación “Proceso de
Reconstrucción Curricular  en  Preescolar
y Básica Primaria del Colegio Distrital de
Educación Básica y Media Jorge Soto del
Corral”  surge en el marco de la convocato-
ria del Instituto para la Investigación Educa-
tiva y el Desarrollo pedagógico IDEP que
realizó en octubre del año 2000 para fomen-
tar la investigación en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje en el aula y en la institu-
ción escolar por parte de los maestros.
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1 Proyecto “Reconstrucción
curricular en preescolar y
básica primaria del Colegio
Distrital de Educación Básica
y Media Jorge Soto del Corral.
Proyecto IDEP, Contrato 74,
Convocatoria 03 de 2000,
Fomento a la Investigación
en el Aula.

2 MATURANA, H.
Transformaciones en la
convivencia, Dolmen
Ediciones S.A. Santiago de
Chile, 1999.

El problema considerado fue: ¿Cómo expli-
car el currículo en los niveles de preescolar
y básica primaria a través del reconoci-
miento de nuestras prácticas pedagógicas
para la reconstrucción de un currículo que
responda a las necesidades específicas de
la población y que promueva el desarrollo
de los estudiantes y de la comunidad?

El objetivo general fue reconstruir el currí-
culo de preescolar y básica primaria a partir
de la reflexión sobre la práctica pedagógica
para promover el desarrollo del estudiante
y de la comunidad educativa.

La metodología utilizada durante todo el
proceso fue un aporte fundamental del
asesor del proyecto, Doctor Germán Zabala
Cubillos, quien generó un enriquecimiento
del método de la Investigación Acción Par-
ticipativa planteando una investigación sus-
tentada en la creatividad.
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La metodología con la que accedemos a la
realidad, que es distinta para todos, nos
lleva a tener que acercarnos cada vez más,
a través de nuestras diferencias, por medio
de los distintos caminos que plantea la con-
certación. Los instrumentos son:

● Diarios de campo: Instrumentos sobre
lo sensorial en el ir para captar la realidad,
apoyándonos en los principios pedagógi-
cos y psicológicos que se debatieron a me-
diados del siglo XX.

● Cédulas de campo: Instrumentos sobre
la percepción en el llegar para recoger la
imaginación de los investigadores y las co-
munidades para captar el interior del pen-
samiento social.

● Fichas de campo: Seguimos con las fi-
chas de campo para volver a las comuni-
dades; este instrumento se da sobre la
comprensión teórica que se recoge de las
cédulas, el conocimiento cuantitativo y esta-
dístico que se hace de ese momento, lle-
gando a encontrar los criterios administrati-
vos y organizativos de esas comunidades.

● Matrices de transformación: Se desa-
rrollan con la participación en el retornar,
de las fuerzas vivas que se detecten en el
proceso de investigación.
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Encontramos en el ir  una acumulación de
problemas, donde un acontecimiento es
una  situación que nos conduce a buscarle
sentido a través de signos e indicios que
ayudan a ubicar el quehacer pedagógico
como la acción que se inscribe en un sa-
ber. La investigación pedagógica, le ayuda
al maestro a tener una posición, un lugar
desde donde sentir y hablar.
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El llegar es el momento donde se da inicio
a la sistematización de la información. Se
estructuraron las fichas de campo estable-
ciendo las unidades de análisis; el nombre
de la unidad, las categorías, la descripción
de las situaciones, la interpretación del ac-
tor y del investigador en la observación.
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El volver sobre los elementos y conceptos
registrados en el ir  y el llegar, generó la
introspección, análisis y resignificación de
la práctica docente. De esta manera se
obtuvo la lectura interpretativa de los mae-
stros, los niños y los padres de familia que
condujo a la comprensión que permitió
formular la propuesta curricular.
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Pensar en reconstruir un currículo a partir
de las necesidades reales es sentir que el
mundo cambió y que cambia permanente-
mente y que, contrario a lo que se plantea
desde el  Ministerio de Educación Nacional,
los maestros sí nos damos cuenta de la es-
terilidad de los programas orientados año
tras año y que no podemos seguir resol-
viendo los mismos problemas con los mis-
mos procedimientos para obtener los mis-
mos fracasos.

Maturana(1999)2  nos invita a reflexionar
profundamente sobre el sentido de la edu-
cación: buscamos resultados, queremos
que pase algo, que los niños aprendan un
cierto quehacer, que el rendimiento del co-
legio satisfaga ciertas exigencias o expec-
tativas, ciertos estándares, porque eso sig-
nifica oportunidades económicas y pres-
tigio; pensamos que tenemos que preparar

a nuestros estudiantes para la vida, para el
mundo que viene, para la vida adulta y en
tanto pensamos eso, por supuesto estamos
continuamente exigiendo a nuestros niños
y jóvenes que sean de otra manera, porque
tienen que ser un tránsito para algo. Lo que
son no interesa, es lo que van a ser lo impor-
tante. Los gustos, los deseos, las curiosida-
des que tiene esta niña o este niño no intere-
san, sino lo que van a hacer cuando tengan
25 años cuando estén en el mercado profe-
sional, cuando tengan que satisfacer las
exigencias de la industria o de la empresa
del futuro.

Reconocer los niños y los jóvenes del cole-
gio Jorge Soto del Corral como seres huma-
nos diferentes, por sus condiciones, por su
entorno, por sus problemas, por su forma
de vida, es  aceptar que a ellos no los pode-
mos seguir formando en la dinámica que se
forman todos los niños de  la ciudad, del país
e incluso del mundo, pero sí formarlos para
que comprendan y transformen la ciudad,
el país y el  mundo.

¿Estaría bien decir que ellos no tienen fu-
turo, porque el futuro que visualizamos es
el de ser profesionales que ingresen a la
universidad?
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Ante la desaparición del empleo y, en gene-
ral, de la taza de retorno económico, se re-
quiere un hombre distinto que sea capaz
de afrontar los cambios que la sociedad ne-
cesita, lo que se vuelve urgente es la forma-
ción de ese nuevo sujeto. La pedagogía so-
cial es la exigencia de nuestro tiempo, don-
de los niños y la comunidad a la que perte-
necen, deben ser educados para los nuevos
tiempos.

Es necesario que la escuela reconozca su
nuevo papel e impulse a la juventud a los
nuevos modos de producción en los cuales
el trabajo solidario sea una expectativa para
sobrevivir en un mundo donde cada vez es
más difícil encontrar trabajo. Nuestro colegio
no puede ser el continuador de la vida con-
flictiva que se vive en la sociedad, debe ser
el gestor de movimientos creativos que favo-
rezcan el ejercicio del pensamiento en pro
de la creatividad para resolver los proble-
mas de la participación social.

La pedagogía social
es la exigencia
de nuestro tiempo,
donde los niños
y la comunidad
a la que pertenecen,
deben ser educados
para los nuevos
tiempos
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AULA URBANA: ¿Cuál es el sentido
pedagógico del Nuevo Código de Po-
licía?

ANTANAS MOCKUS: El nuevo Códi-
go de Policía está escrito en positivo.
Invita a respetar a los ciudadanos en
muchísimos sentidos, a tenerlos en
cuenta, a recordar su existencia, a te-
nerlos presentes. No está centrado en
el castigo como mecanismo para el
cumplimiento, sino en la atención en-
tre conciencia moral y disposición le-
gal, con la idea de que las exigencias
morales son, casi siempre en los se-
res humanos, más fuertes, incluso,
que las obligaciones legales.

Para cada tema se especifican los de-
beres que son máximos éticos, es de-
cir, la descripción del ciudadano ideal,
no cumplir con eso no tiene sancio-
nes. Luego se describen los compor-
tamientos favorables que son los míni-
mos éticos y legales para los cuales
sí hay sanciones. Las propias sancio-
nes o medidas correctivas son rein-
terpretadas en dirección al máximo
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Por Henry Salazar
Editor Magazín Aula Urbana
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Se trata de los derechos vistos en lo más cotidiano,
en la relación entre vecinos y en la relación con
desconocidos, para facilitar la vida urbana

saldo pedagógico. No se trata de de-
jar de castigar siempre, sino de casti-
gar con intención pedagógica y ojalá
lograr con las otras medidas los reco-
nocimientos al buen comportamiento.
Con la divulgación del Código, con la
comprensión de los objetivos de cada
medida y de los objetivos generales
del mismo se busca lograr una adhe-
sión buena y voluntaria a la norma.

Los otros principios pedagógicos del
Código son la autorregulación y el
control social. Cada persona en con-
ciencia se vigila, por decirlo de alguna
manera, realiza los comportamientos
debidos, y también forma parte del
control social donde las personas
amigablemente se apoyan en el cum-
plimiento de las normas y se corrigen
en el caso de que alguna incumpla.

A.U.: ¿De qué manera se explica que
el Nuevo Código de Policía es la
Constitución colombiana aplicada a
las actividades cotidianas?

A.M.: Si uno mira la Constitución del
91 ve que está muy centrada en los
derechos, especialmente en los dere-
chos fundamentales y, obviamente, la
protección de esos derechos, en par-
te, se asegura por la vía del código

penal y otras disposiciones jurídicas,
pero si uno se va a lo cotidiano desde
el momento en que el ciudadano se
levanta, trata con su familia, sale a la
calle, busca el transporte, lo utiliza, lle-
ga a su lugar de trabajo, sale de allí a
conseguir alimentos, regresa, vuelve
luego a utilizar el esquema de
transporte, va de compras o va a acti-
vidades de recreación o deporte y re-
gresa a casa, en cada una de esas
cosas se relaciona con vecinos y se
relaciona con otros seres humanos.
En la mañana y al final de la tarde lo
hace con personas de su familia, pero
a lo largo del día también es inevi-
table, en la gran ciudad, por lo menos
en el espacio público, encontrarse
con desconocidos. Respetar los
derechos de esos desconoci-dos en
temas relativamente menudos es lo
que busca el Código. Se trata de los
derechos vistos en lo más cotidiano,
en la relación entre vecinos y en la
relación con desconocidos, para faci-
litar la vida urbana.

A.U.: En ese sentido ¿Cómo define
el concepto de convivencia?

A.M.: Hay convivencia cuando hay
capacidad de seguir las normas le-
gales a pesar del provecho econó-
mico o de otros efectos prácticos
atractivos que podría tener el desobe-
decer las normas. Muchas veces uno
no piensa en los demás porque le

conviene, porque le costaría un poco
más hacer las cosas bien. Por ejem-
plo, al cruzar la calle uno no piensa
eso y prefiere el atajo, al cruzar por el
sitio indebido el atajo puede tener,
como lo demuestran las estrellas, un
costo muy alto. (Campaña de cruce
por puentes peatonales y por cebras)

Convivencia, en síntesis, es no tomar
por atajos, no violar la ley por gran
provecho económico o no violar la ley
porque era la única manera de lograr
el objetivo, es decir, aprender a con-
tenerse, a autorregularse, a pesar del
incentivo práctico que podría tener la
transgresión de la norma.

La otra cara de la convivencia, com-
plementaria a esta, está desarrollada
en el Código a través de una de las
medidas correctivas llamada la tarjeta
ciudadana que se constituye en el te-
ma de los acuerdos. Entonces hay
convivencia cuando la gente resuelve
problemas mediante acuerdos.

A.U.: ¿Por qué indica que pedagógi-
camente no solo importa lograr el
cumplimiento sino también conocer
por qué razón alguien cumple?
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Hay convivencia cuando hay capacidad de seguir las
normas legales a pesar del provecho económico o de
otros efectos prácticos atractivos que podría tener el
desobedecer las normas

Con la divulgación del Código, con la comprensión de
los objetivos de cada medida y de los objetivos
generales del mismo se busca lograr una adhesión
buena y voluntaria a la norma

A.M.: Uno podría distinguir, simplifi-
cando, un cumplimiento a ciegas, que
se relaciona mucho con la pregunta
que hacen a veces los ciudadanos de
¿Cuánto vale la multa?  Es decir, por
ejemplo, que voy a lavar mi carro en
la calle o no lo voy a lavar dependien-
do de si la multa es grande o pequeña
y dependiendo de si la policía pasa
con frecuencia o no pasa, o si los veci-
nos van a llamar o no. Esa relación
puramente económica con las reglas
es obviamente insuficiente. Es mucho
mejor el ciudadano que no pregunta
por el valor de la multa sino el por qué
de ésta, y una vez que entiende que
no debe lavar el carro en las calles
porque el agua con jabón va a conta-
minar los humedales de la ciudad, ca-
da vez más recuperados y más bellos,
una vez que la persona entiende eso
dice: Tengo una buena razón para no
violar la norma porque yo mismo o mi
familia o algún desconocido vamos a
utilizar para recreación o vamos a vivir
cerca de esos humedales y, obvia-
mente, para ellos es mejor que esos
humedales no tengan toda la espuma

y todos los efectos de degradación
que produce el jabón.

Hay otras reglas sencillísimas donde
basta ponerse en el lugar del otro: No
salpicar desde el vehículo que uno
conduce a un peatón es una regla ob-
via, pero aquí simplemente aparece
un instrumento jurídico para consoli-
dar una obligación ética. Piense en el
otro. No haga de eso un chiste. No lo
tome livianamente. A usted no le gus-
taría ser lavado por un vehículo que
pasa por la calzada.

A.U.: ¿Cómo se le enseñara a los ciu-
dadanos a pensar en el otro, aun en
su ausencia?

A.M.: Para eso se recomiendan tres
lecturas. La principal es: ¿Cómo hago
yo para ver en el Código de Policía,
fundamentalmente, mis propias obli-
gaciones, mis deberes y los compor-
tamientos esperados de mi parte?
¿Aquellos comportamientos que favo-
recen la tranquilidad, la seguridad, la
convivencia? Si uno lo lee en primera

persona se preocupa más por cum-
plir los deberes propios que por exigir
que los otros cumplan sus obligacio-
nes y respeten los derechos propios,
pero obviamente en esa lectura se ha-
llan las dos cosas.

La virtud del derecho es esa que lo
engancha en la tónica de defenderse
a sí mismo, de aprovecharlo para ha-
cer valer los derechos propios, pero
una vez que se ha utilizado para ha-
cer valer esos derechos le queda difí-
cil ser insensible a la reivindicación
que otro haga de sus derechos apo-
yándose en el mismo código.

Un ejemplo sencillo: El Derecho In-
ternacional Humanitario coloca con-
tra la pared a los terroristas que ac-
túan contra construcciones de servi-
cios públicos, represas, bienes valio-
sos para el ciudadano común y co-
rriente, pero el mismo DIH puede
castigar también al alcalde que no
intente proteger   a la población civil.
Entonces no puedo decir: Yo uso el
DIH cuando me sirve y no lo uso en
el otro caso y lavo mi responsabilidad,
no. Yo también soy responsable. Eso
es fascinante porque de algún modo
hace que el derecho sea muy com-
patible incluso con actitudes muy
egoístas. Lo único que pide es que si
usted por egoísmo acudió a la ley,
también en los casos que la ley favo-
rece a otros usted lo acepte, de lo
contrario el cumplimiento de la ley no
es viable. Cuando cada uno empiece
a usar el derecho para defenderse
termina reconociendo que el derecho
también es para obligarse, para tener
claras sus propias obligaciones.

A.U.: ¿Cómo se maneja el tema de
los dilemas morales?

A.M.: El 90% de los adultos y 70%
de los jóvenes aproximadamente

apoyan las normas y para ellos el
tema es conocerlas. Y para los demás,
es decir, el 10% de adultos y 30% de
jóvenes, lo importante es explicarles
la norma, mostrarles la ventaja de que
todos sigamos la norma. Ponerlos un
poco en el dilema de: ¿Y si los demás
no siguen la norma usted sigue tran-
quilo como toda la gente? ¿O usted
se sentiría por la fuerza de la refle-
xión, inclinado a cumplirla?

La campaña de cruce por puentes
peatonales y por cebras, pasos pea-
tonales, es muy buena para enseñar
a no ir por los atajos, sino soportar,
tener la paciencia, aprendida en el
propio cuerpo, no en teoría, ni ante
un pizarrón, sino cada día que cruzo
una calle. Claramente uno gasta algo
más de energías si camina hasta la
esquina o si sube al puente peatonal,
pero también es obvio que en el
99.9% de los casos es el comporta-
miento más seguro.

Otra pista muy importante es que en
públicos como los jóvenes se mire
cuáles normas ya se cumplen y cuá-
les de las que ya se cumplen, ha sido
valioso cumplir. A veces, me he en-
contrado con jóvenes que dicen: Yo
no cumplo ninguna,  y es muy difícil
encontrar a un ciudadano que no
cumpla ninguna. Por ejemplo, en la
evaluación que se ha hecho sobre el
número de normas cumplidas en
adultos y jóvenes, los jóvenes le dan
altísima legitimidad a una norma que
todavía no es legal, pero sí cultural:
No castigar físicamente a los niños y
a las niñas.

Entonces el día que se apruebe la
reforma al Código del Menor y se pro-
hiba totalmente el castigo físico en los
niños y niñas, los jóvenes van a ser
la vanguardia en la sociedad, de esa
norma.
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resultados, de determinar a qué tipo de problema
corresponden y de usar los procedimientos como
herramientas en otras situaciones.

Es común que los profesores presenten la mayor
parte del conocimiento matemático en la clase como
convenciones establecidas que es necesario respe-
tar; es decir, normalmente no sólo tratan las notacio-
nes y denominaciones como arbitrarias en el senti-
do señalado por Hewitt (2002a, 2002b, 2002c) sino
también muchas ideas matemáticas.

Rara vez los profesores hacen preguntas de porqué
a las respuestas de los estudiantes, para que las
respuestas se argumenten y se den razones que le
permitan al estudiante ganar más comprensión
acerca de lo que se trata, o para obtener más infor-
mación sobre los logros de los estudiantes. Tam-
poco los profesores al suministrar información mate-
mática, argumentan matemáticamente las ideas
presentadas. Por ende, la validez del conocimiento
matemático tratado en clase no recae en la racio-
nalidad matemática sino en la autoridad en la clase,
que bien puede ser el profesor, el libro de texto,

otro estudiante, y está ligada directamente a una
respuesta correcta en la forma prevista.

Además, el hecho de que en la cultura del salón de
clase esté establecido, tácita o explícitamente, que
las respuestas adecuadas no se cuestionan ni se
amplían, que para las respuestas no adecuadas se
señala el error pero no se abordan las posibles difi-
cultades detrás de éste, lleva a los estudiantes a
ver las matemáticas como un conjunto de enuncia-
dos, definiciones y hechos fijos que se deben memo-
rizar y por lo tanto se saben o no.

Se necesitan cambios más de fondo que apunten a
transformar el modo en que los estudiantes se apro-
ximan y trabajan el conocimiento matemático, de
manera que tales cambios tengan una incidencia
real en el aprendizaje de los estudiantes. Se requie-
re entonces un mayor compromiso de los profesores
con el diseño y desarrollo curricular específico para
cada tópico que se pretenda estudiar, y una reflexión
seria de su parte para buscar soluciones reales a
los problemas identificados; esto incluye, entre otras
cosas, tomar decisiones fundamentadas con res-
pecto a los tópicos matemáticos que es relevante
que el estudiante aprenda, a la formación matemá-
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viene de la página 5 tica que se quiere lograr en el estudiante (conoci-

miento conceptual, conocimiento procedimental y
conocimiento actitudinal), a la selección o diseño
de tareas con objetivos de aprendizaje claros y rele-
vantes, al desarrollo de estrategias de observación
en clase y mecanismos de seguimiento al aprendi-
zaje de los estudiantes.
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Planetario Distrital Septiembre
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Aula Urbana No. 40
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Regresa el encuentro con el futuro
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Archivo Presidencia de la República
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Derechos Jóvenes
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Jardín Botánico
La programación del Jardín Botánico José Celestino Mutis para Agosto y Septiembre
presenta las siguientes actividades:

IMPORTANCIA Y USO DE LAS PLANTAS
Agosto 17 Aula Interactiva Bosque de Sensaciones

Agosto 22 Talleres de papel de fique para colegios

Agosto 23 Club de ciencias

BIODIVERSIDAD: UN UNIVERSO POR CONOCER
Septiembre 6 Club de ciencias / Arte y Naturaleza “Tarjetas inspiradas en

la naturaleza”

Septiembre 13 y 14 Taller salón de pintura / Ecotaller

Septiembre 20 Club de ciencias / Arbolhada: “Rarezas botánicas”

Septiembre 21 AM: Bosque de sensaciones

Jardín Botánico
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la naturaleza”

Septiembre 13 y 14 Taller salón de pintura / Ecotaller

Septiembre 20 Club de ciencias / Arbolhada: “Rarezas botánicas”

Septiembre 21 AM: Bosque de sensaciones
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Patronato de artes y ciencias
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Archivo Técnivo del IDEP
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PRIMER BUS 1926
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