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1 Los estudiantes opinan 

Los números, 
lo social y lo humano 

AlexancJer Rozo 
CED LDs Alpes 
Jornada nocturna 

esde tiempos lnmemonales los mime
ros han acompal\ado al hOmbre Han 
sido consideradOS un elemento funda, 
mental del desarrollo y POf supuesto 

del "progreso" El mundO parece ser aobre todo 
matamátic:o cifras ndíces, estad~s están a la 
orden def dta en todos Jos sectores y niveles de 
nuest•a Vida 

El OANE reporta el oosto de vida los opinóme· 
IroS sacan diariamente porcentaJes los bancos 
mueven millones, y con esta crfs 1 los créelltoc se 
dan con aftislmos lntereHS. y el mtmg de las no
w.la'J y los notíaeros a&clencle y dtsC1ende todoe 
los dles, Patedera que los nómeros slempfe nos 
movllzarin o pama~én pero también nos hotrorl
mn. POf ejemplo, cuando lo& muertoa en conflicto 
• mulllplican, cuando se nos reelan las llosfOnos, 
cuando se nos IUfNin los Pfl)blemu y Mntlmoe 
CJ~tloelo ~ mal dividido 

Entorcaa, ~ nos oMda que 111 eaenc:la del Mr 
........., es maque nümeroa y que 111 Cifra ea sólo JI• no el todo. 
,., lrdo s.nv.ter dice que ... oifra ha tuperado 

11 itll y lol homtnl noe parecemo~ m6t a loa 
CUJiliDa «Pt a te. C&WdM" ~ lluttrea ec:o
IJOI!tiUn, Plricdlta V IIPICfmlnlllimilltee cul 
llfta lo pealcln. ni liquf1ra lo IKII•rdan En
blc u, nae ~~~Nrda'l la cifra de IDil muenos noe 
hUIR II:IIVOI del ~lrlt '1 del mlrcado 

En consecuencia hémos olvidado sol\ar, y mu· 
chas veces Vivir, Pocos son aun c:ooselentu de 
que los abrazos no se pueden pesar que laa l4grl· 
mas no se pueden medir y que el amor no tiene 
volumen; las emociones no se pueden caJeular 

Es cierto que si no hay dinero la madre no 
podré 'VIVIr tranquila. sab endo que sus h ¡os no 
desayunaron al partir a la ascuela Es cierto que 
alll podrfamos descahllcar le matemátiCa y uno 
de sus pr~ oada está b1en dtSifibuldo Esta 
es una de las causas para que se multipliquen los 
fuSiles 

No pretendemos que se desGonozca fa tmpor· 
taoc:ia de los numeros y su Innegable lnfhJencia en 
la Vida cotidiana la matemát«:a es y .egulrj •'-n· 
do estudiada, aun teniendo en cuenta que por di· 
lerentes razones, altera nuestro vivir Lo necesario 
" rac:onsíderar qoé hemos h~o del mundo, 
¿Por qué lo contamos, lo medimos y lo PQamol 
todo? Porque la matemática es respuesta lógica, 
dlrtn 

Aprender matem.ttlca -y qulzu economla- M 
lundtmenlal para entender por ""' los quince 
huevos que comemos a la eemana subieron por 
tu polfticaa del Banco Mundial y del Fondo Mo
netario lntemíidonal Menos mal que loa IC.III\oa. 
... leperllnZa, el -'acto y lo lbiCIIIaO --... 
ni anclo 8IC8nc 11 v aclrptae en un mundo que .,.,.. 
ce un c:onjunto...,. 

• 
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En nuestra agenda de trabajo 

Las matemáticas: 
un balance pertinente 

- n este viaje, oon ansias de ínvltarlos a navegar en la mar del conocim~en· 
10, Auu URaANA stgue reoorriendo la ciudad. En pocos Instantes dejare
mos caer las anclas para beber de la reflexión pedagógica, d8 laS fllCP& 

-• rlellCiaS fértiles y de los suer'tos posibles de maesttos y maestras, nll\os 
y ntnas, padres y madres y todos aquellos que desde hace mucho o poco liem· 
po se han sentidO parte de un gran proyecto. la educación en Santa Fe de Bo
gotá Y cuando es hora ele partir para recorrer otros caminos, no los dejamos, la 
Idea es que en la gran traveste por la educación, somos cada vez más, muchos 
más, 

En este número de Auu URBANA nos aventuramos en et debate sobre las ma
temáticas. 

Las refl6lCIOnes y aportes presentados por los escritores tienen un gmn s¡gm
licadO en el contexto de ros resultados del Tercer Estudio lntemack>tlal dB Cien
cias y Matemáticas -nMss-. el cual nos advlerte sobre el gran desafio de la 
epoca para nuestro pals: superar los preocopantes lnól(;adOres que evidencian 
ot deficiente domlnto de estas competencias básicas por parte de los estudian
tes colOmbianos. 

"Más allá de la muy desfavorable comparación lntemaclooal-cotombla ocupó 
el penúltimo lugar entre los catorce paises participantes-, preocupan las deO
ciencias muy marcadas en desempeí'\os relacionados con el razonamiento y la 
solución de problemas. En la comunicación escrita, cuando se trata de pregun
tas abiertas, sólo 15 por ciento de los estudiantes de octavo grado supo respon
der preguntas que extgfan análisis matemático y únicamente 5.6 por ciento pudo 
describir y discutir los resultados: 28 por ciento de los estud'.antes respondió 
cortectamente preguntas que exlglan teorizaCión y solución de problemas de 
clenclas. Una prueba especfflca de ejecución realizada en el conte.(to del TI MSS 
demuestra, además. que los estudiantes COlombianos tienen poca habllídad pa
ra resolver problemas prácticos cercanos a ta vida real en los que se invoiUCfa 
el uso de instrumentos y equtpo•. 

El reto es grande y requiere múltiples lnlciatwas. que sin duda SUI'glrán a par
tir del conocimiento de los resultados de las pruebas aplicadas en octubre en las 
aulas del Distrito. Los invitamos a compartir oon la comunidad educativa sus pla· 
nes de acclóo para Implementar el mojoramlento de la enseñanza de las mate
máticas en sus centros educativos. por medio de nuestro Magazín.• 

Editorial 

Lit materia "rompecocos" 
Jacquellne Quesada 
Estudiante y medre de familia 
Centro Educativo Dlstrital Los Alpes 

esde hace mucho tiempo las matemátl· 
cas han sido una de las matenas más di· 
flclles de entender Sólo pensarla o pro
nunciar su nombre nos produce "¡artera· 

y un Inmenso deseo de que esos largos minutos 
del profesor del área, terminen pronlo. 

Tengo 25 al'los y curso grado once. Realmente, 
no le he ganado la batalla a las matemáticas. En la 
primaria, la suma, la resta y la mutllpllcaolón fue
ron terribles, pero pasables; sfn embargo. ¿qué me 
dicen de la división? Con esta, n'll vida dio un giro 
aterrador, y no mejoró con los problemas da que
brados. 

En ltn, esas ralees qua me servlrfan para entrar 
al bachillerato se convirtieron en enormes lagunas 
que pensé podrla superar: pero, ¡claro!. nos sor
prendemos al damos cuenta de que las malemáti· 
cas siguen siendo las mismas. no han cambiado, 
los que deberfan cambiar son los maestros y las 

• 

metodologlas. OutzAs esto nos permitirla verlas 
con más carlr'to. nos motivarla a acercarnos a su 
conoetmiento y práC1tea 

Al entrar a octavo gradO el •coco• es el étgebra. 
No logramos meternos en la cabeza que los nume
ros tengan que ver con las letras y mucho menos 
que sean tan básiCOs para continuar los años que 
faltan. En décimo y once todo se pone de cabeza. 
Los cálculos, razonamientos y fórmulas son nace· 
sanos hasta para la qulmlca. 

Además de ser estudiante, soy madre de tres 
niñas que se encuentran en diferentes gradOs. Con 
ellas he entendido los nuevos procedimientos que 
le mdlcan al nll\o la lmportancla de las matemált· 
ces en cualquiera de los campos en dOode se 
quiera desenvolver. En los establecimientos, los 
maestros y los directivos se preocupan para que 
los estudiantes aprendan el nuevo manejo de la 
evaluación: esto ayuda porque no de}a continuar a 

los nlt'los hasta que no hayan comprendido un te
ma. Es una forma clave para evitar que ovancen 
con esas lagunas. que aeen pueden superar más 
adelante. 

Este es mt caso y estoY segura de que es tam· 
btén el de más de un bachiller y futuro proresiooal. 
las cosas serian menos dtlldtes si aprovechára
mos las erases -,artas• y eternas de nuestros pri
meros arios de colegio. Pero, ¿a 4uién culpar? 
Quizás a los maestros y GUS métodos, que pare. 
cen los •rompecocos• o. simplemente, a ese m1to 
que generación tras genoraclórl nos ha hecho 
creer que no podemos con ella. este problema lo 
debeRlOS resolver entro todos, como ocurre en los 
me~ equipos del mundo. El obJetiVo sería la 
c:omprell$10n y ma®fo óptimo de las matemátiCaS 
AL)n es IJ9mpo ele cainblar. 80bfa todo por aquellos 
nll'los ®e se encue11tran en el)ardm o Ingresan a 
la primaria • 



Maria Agustms Gsrcfs Roa 
Dorls Garzón 
Cannen EltSB Sasvedra 
Investigadoras 

"Pensando en las 
dificultades que tienen 
los estudiantes de quinto 
y séptimo grado con la 
construcción del concepto 
de área y como experiencia 
útil para los maestros 
que comparten estas 
inquietudes, nos 
propusimos implementar 
en el aula un trabajo de 
investigación mediante 
actividades secuencialmente 
analizadas y que permitieron 
identificar los procesos 
de construcción de este 
concepto''. 

omo henamlentas se hizo uso de la lnves
llgación-ecclón, pues1o que brinda la po
Sibilidad de acceder de una manera rnü 
real y lécll a la Interacción entre maestro. 

es\udtante y conocimiento. 
Dado que la e&CUela !lona la respoosabllldad de 

racionalizar el mundo cotidiano y preparar al lndtVi· 
duo para mejorarlo, el cambio que debe darse a las 
puertas del$lgto XXI en educaci6n. no es cuestión 
puramente visual ni auditiva, slno que tJooo tH ca· 
rácf8f de fomlal, que si bien no en lodos loS casos 
es lnlal:l,glble, af es sulriblf. Para lograrfo se reqUio
re moverae on el mundo dentilico, no es cuestión 

' ··-~o.· 

l'l'lGC4nlca ni artesa· 
nal. La escoola dobe 
preparar al lnd1vlduo 
pe re I'1"'IVefS6 en los 

1 

mundoS cotidianos y en el cientlhco con el propósi
to de comprender las transformaciOnes que en ellos 
se presentan 

En la escuela sa han visto como Iguales el con· 
capto de área y los sistemas de medida para 
hallar al área Este trabajo abordó estrictamente 
el concepto de área con una perspectiva neta· 
mente de trabaJo escolar. Esto es. pensar en qué 
es el concepto de érea sin tener en cuenta siste
mas de medk:tón ni expresiones algebraicas; es 
analiZar ¿qué llevó al hombre a crear sistemas de 
medida?, ¿por qué en los textos de matemáttcas 
se enfoca en determinado tipo do figuras el cálcu
lo de áreas? 

la creación y manejo de sistemas de medtda y 
expresiones algebraicas puede ser tema de otro 
trabajo. 

La educación matemática tiene una tarea espe
cial. crear condiCiones didáctJcas y pedagógiCaS pa
ra que el avance en el conocimiento de la humant
dad esté al alcance de todos los estudiantes con la 
mayor claridad. 

la tarea es saber cuéles son ras bases que de
sarrollan la eslruc1ura del pensamtenlo en la medi· 
Ción y proponer los momentos y el orden lógico de 
estos para medlf el área de una reg•ón cualquiera, 
con el empleo de d1lerentes patrones. 

Se aplicó una prueba Inicial con base en un Ita· 
baJO de Hunon (1978) 1 que nos permtllera revisar la 
manera como los estudiantes entienden el tamaoo 
de una figura, el área y su perímetro 

Empleamos un paquete con fichas de diferente 
color y otro de un solo color. Con cada paquete se 
pidió armar una figura diferente Encontramos lo 
siguiente: 
• los terminos área y perlmetro no son reconOCidos 

por la mayorla de estudiantes .. Las asocian con 
una medida s•n tener claridad en relación con C1Jál 
y Sin hacer referencia a la cantidad; por tanto. no 
se consideran estos conceptos como objeto de 
estudio y la conservación del área no se prasenta 

• El tamat'io de la figura se explica haciendo uso de 
su cuerpo Las formas como justifican sus res· 
puestas están dadas por el movimiento de sus 
manos más que por la palabra: se hace referencia 
al objeto que se representó. no a la I!Qura con for· 
ma de un objeto determ•nado que llenen sobre la 
tape del pupitre. 

• la figura no es objeto de estudiO por parte de los 
estudiantes, por lo cual es necesario el d•sei\o de 
actividades que lleven a hacer de la figura un ele
mento de estudio. SI la figura no llene slgnlfiC8do, 
los análisis que se hagan desde ella pueden ser 
perdidos. 

AULA 
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• El concepto de perímetro es prácticamente deseo· 
nooido. 

• No hay oran diferencia entra les respuestas obte· 
nldas en 511 y Til en la pnmera pregunta. 
Antes de abordar el concepto de 'rea se requle· 

re la ldenhllcaclón de la caracterlstlca de los cuer· 
pos que está asociada con ella. es decir. ls su~r-
1/cl• Este es et punto Inicial para la construcción 
del concepto de área. 

las actividades programadas apuntaron a la 
construcct6n de los dtlerentes niveles de acerca· 
m•ento al coocepto de área. nrveles que permane
cen en los dos grados. 

Cada actividad le brinda al estudiante el descu· 
bnmiento de otra relación. una nueva manera de 
hablar del ob¡eto y la pregunta que se hace en cada 
ac11vldad posibilita colocar al estudiante en el plano 
de desarrollo conceptuaL Es Importante anotar que 
no se han de}éldo al libre albedrlo las dtsqUisictones 
qua hacen los estudiamos. sino que el maestro dí· 
recciona el "descubrimiento• con la pregunta que 
lormula y con la untllcaclón de las conclusiones a 
las que llega el grupo en los espacios para la socia· 
llzaclón de sus respuestas. 

Se presenta un análiSis deSde la parte de las 
matemáticas y desde lo didáctico sin perder la pers· 
pectJva que nos da el análiSis para encontrar unas 
etapas que desde esta propuesta muestren la cons· 
ti'UCCI6n del concepto de área en la matemtltlca 
escolar 

Cómo se concibe la superficie 
de los objetos 

Se plantean tres grandes momentos tanto en los 
estu<llantes de quinto como en los de sépt1mo gra· 
do, el pnmer momento de la concepción de la Idea 
de superlteie está ident1I1C8do lniclalmente en ob¡e· 
tos con caras planas extensas, luego en objetos 
con formas redondeadas y, por último, en objetos 
con caras de poca extensión. Un segundo momen
to Implica referirse a le superftcle sel\aléndola en el 
objeto. atnbuyéndola como cualidad del objeto· "La 
caja tiene superficie por debajo. por encima y por 
todos los lados", y cal•hcaodo la cualidad superllcle, 
es door, que esta pasa de prediCado a sujeto del 
cual se va a predicar; por esto, el estu<Mnte descrl· 
be la superftde hablando del color, forma, tamal'lo, 
material y luncionalidad ·la superfiCie de la guita· 
rra es suave•. Los estudiantes de sépllmo grado 
rápidamente la Incluyen como una cualidad de los 
cuerpos, dospoés de realizar una actividad que per· 
m1te lijar la atenctórl en la lrootera de estos, ldentl· 
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fk:ándola en cuerpos ya sea mac1zos o huecos 
Para ellos es más sencillo reconocer la supetfi· 
ole en cuerpos con caras planas, pero se percibe 
cierto grado de dllfcullad, no con la misma intensf· 
dad que en los nlf'los de diez anos, alldenlllicarla en 
los Objetos redondos El concepto de superficie eslá 
unido al objeto que el estudiante conoce, lo cual 
tmplica que se rof1ere a lo tang1ble, se debe poder 
tocar o romper. Las expresiones usadas por los 
estudiantes de quinto y séphmo grado son muy 
parecidas. 

La representación 
de la superficie 

En la construcciÓn del concepto de área hay un 
paso entre la descnpclón oral de la superf1oe y la 
aslgnac1ón de la cantídad que determina su med1· 
da. Este paso es la descripción bajo una gráhca. Es· 
ta nueva forma de descnb1r lmpltca la creación de 
un nuevo lengua¡e Neces1tamos pasar de un domi
nio oral al dom.nio de la escntura. La f~gura perm1te 
observar, leer el atnbuto una y otra vez Stn ambi· 
gúedad, es empezar a pasarlo a un objeto neta· 
mente mental. 

Pasar de los seilalanuentos de la superfiCie del 
objeto a observarla s1n el objeto, eqUivale a pasar 
de la oralidad a la escntura. como bien d1ce Olson: 
"La magia de la escritura proviene no tanto del he· 
cho de que sirva como nuevo d1sposihvo mnemóni
co, como ayuda para fa mamona, sino más bien de 
su Importante función epislemológlca La escntura 
no sólo nos ayuda a recordar lo pensado y lo dlcho: 
también nos Invita ver lo pensado y lo diCho de una 
manera d1ferente"2 La mag1a do la f1gura no sólo 
nos diCe si es de forma alargada, si es de color calé 
o suave. sino que de¡a de ser bomta y se oonvterte 
en ob¡eto do estudiO de la matemátiCa La superfiCie 
no es plana ni curva Toda es plana con fronteras 
d1lerentes. 

La hgura lleva a perfecCionar una definidóo y a 
dar argumentaCiones lógtcas a sus acciones Este 
es un paso más en el desarrollo fonnal del COOOCI· 
miento. Asl, la verdad sobre las observaciooes so 
basa en los acuerdos de cómo se representan los 
atributos de los cuerpos. en nuestro caso ta super
fteie:l La autondad aparece independiente del do
cente o del texto. la autoridad es la representación 
lógica de una cualidad del objeto. AQuí no se per
suade sino que se convence. Se remplaza la lógica 
de la diSCUSión por la lógica de la Indagación Ong 
dce en relación con la escntura, y que aqul es tan· 
g•ble: ·No es et arte del discurso a1no el ane del 
pensam~onto"". Esto mismo es atnbulble al esfuerzo 
de llevar e una gráfica la superfiCie es llevarla a sor 
ella misma, &tn estar atada a un werpo Es crear 
como un nuevo objeto de estudio. la figura que re
presenta la frontera de un cuerpo. Se reqUiere ha· 
blar do In super1tele sobre el papel, no se niega el 
objeto, sino que se lo da Importancia a la figura. 

Generalmente en el auta se asume que tOdos los 
estudiantes representan los atnbutos de los objeto& 

de la nusma fonna , cada una 
de fas k>nnas como se graftca la 
cualidad oos dlco cómo lo está viendo 
la persona, nos da una Indicación de su 
avance Sm embargo, las d•lerentes actividades 
que se llevaron a cabo muestran las dcHcultadGs 
que se les presentan a los niflos El traba¡o en la 
representacJón, ayudado por el docente, le permite 
al educando construir hguras más Simples pero a la 
vez mas completas Se apoya en este llpo de achvt
Ciados la conservactóo do la superftele en la gráfica 

• El área. La medida 
de la superficie 

"la medlclón es ul\ll función de una cualidad o atri· 
boto a loa numeros reales posltivos-5 El problema 
está en saber ¿wál atnbuto?. ¿cómo se ve el atri
buto?, ¿cómo se define la función? ¿cómo so ex· 
presa el conjunto de numeros SObre el cualesli de-

finida la funáón?, ¿cómo so comportan los 
elementos que forman 81 dominio de dicha 

functón? Estas son preguntas que preceden a 
la construcción del concepto de área. 

Para consltUlr la función se buscó establecer: 
1 Una relaCión de orden entre gréhc:as. 

2. La comparactón de dos hguras hacleodo uso de 
una tercera: el patrón. En las actividades de este 
hpo se buSCó la determinación de las reglas que 
deben segw los patrones. 

3. Por úlbmo. se trabaJó en la descripaón de la 
superfiCie basada en un patrón. Cálculo 

del area de una ftgUra. 
Es>.os pontos se analizaron 1'85-

pecto de la manera como se 
estructura el concepto en 

el aula. 
El üttimo gran paso en 
la construcción del 
concepto de área lo da 
la creación de relacio
nes de orden deflnl. 
daS por la magnitud 
de las gráficas, que 
se conservan balo el 
uso de diferen186 pe
tronas y la 8Signa· 
clón de una cantidad 
de acuerdo con el 
patrón usado. A este 
momento le llama
mos conservactón 
datérea. 

Un aspecto a resal· 
tar en el desarrollo 

del trabaJO es que el 
nll'lo se centra en un so

lo aspecto nuevo para él 
El .studtante le dedica 

boen !lempo a mirar dónde 
hay superfláe, querer avan

zar y mantener su Interés srn 
que sea él quien marque la 

pauta resulta una pérdida de 
bempO. De la misma forma epa· 

recló. entre otras, la primera actl· 
vklad de tap¡zado, se esperaba 

que tapizara, que estableciera rela· 
CIOfl8S de orden bas4ndose en los 

patrOf'les pero se dedicó a realizar y 
perfecclonat SU lapizado y IU81»0 al SO 

interesó por la relación de orden 
Muchas 'JI9CeS los docentes pensamos que 

podemos abOrda! varios asp ectoe OU8'I08 
Aunque sean tangibles para 81 estudiante, como 

en el anteriof eJemplo. prlln4l sin embargo un 101o 
aspecto • 

1 ~ Undll y ova. El~,,. diiM mu•m•'kw Edlo 
!Oriol Libo! M.drld UllM Pllglnil115 

2 Ollon. Dlvld R. B nxnfo.IIIIW 1/f ~ Oeci t ~ 
Blwollona, IIMM ~•11. 
3Rwu,B.Loe~dll8mw·~r,. e.·• c.-. 
lMdrkl. 1883. Cllp!I!IIQ XIX.. 
4 ~ W <Df1MI y r a•n. GlitÑI Oredoe, E .. t
,..w12Q. 
5 t1r'mol ~ ftlllllft ~ O. \tic\ MG•WIIIII C.AIJ*'.,. 111& 
Ptk"*'" 1150. Capllt *' • 
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Una actitud 
reflexiva propia 
por parte del profesor, 
no ocurre de manera 
inmediata ni se da 
con reflexión esporádica. 
Requiere constancia 
y dedicación sistemática. 

n el ejercicio de su actiVidad docente tOdo 
profesor encuentia a dlarto un sinnúmero 
de situaciones que debe enfrentar. Se trata, 

...._. la mayorla de las YeCeS, de situaciones 
compleJas. no bien defiOidas, cargadas de incertidum
bre, para las que no hay manera establecida de 
actuar. La calidad de la reflexión que hace el prol'esor 
acerca de sus experiencias de clase y la forma de 
responder a ellas determinan lo que en la literatura 
educativa se conoce como práctica tef1exiva del prc>
fesof (Brubacher et al., pág. 4)1. 

¿Cómo se caracteriza una práctica docente refle
ldva? No es nuestro propósito responder aqul amplia 
y profundamente a esta cuestión. 5610 pretendemos 
presentar y analizar. al menos superficialmente, a 
través de un caso. algunos elementos que pueden in
dicar una práctica reflexiva. 

El meollo del error 
Después de haber trabajado dUrante una sesión de 
clase en el tema de medidas de tendencia, central. 
propuse a mis alumnos ejen::loios de apllcadón de lo 
tratado. Cuando revisé su babejo escnto, me di cuen
ta de que varios habfan cometido errores al calcular 
la media aritmética. lnidalmente · describf esos erro
'"oomo de apllcaclón ilcorrecta de la fótmula. Sin 
embargo. al mirar con más cuidado los traba)os escri
tos. ~ qoe los estudiantes cometlan tales enoms 
cuando los datos se les presentaban 01gat11Z8do6 en 
tabWs de frecuenaas pero no lOs cometfan cuando 
se les daba la lista exhaustiva de datos. También ob
sef'tlé que habla dos ef'I'Qt8S (ller figUra No. t). Uno 
conslstla en hacer la suma de lOs valores dlstíntos de 
la variable y dividir póf el total de datos. es decir. ha· 

-
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clan una especie de promeá10 en el que tenlan en 
cuenla el total de datos en el diVisor pero no las fre
cuencias de cada valor en el dMdendo. B otro con
sistfa en sumar las frecuencias y dividir entre el nü
mero de valores diferentes de la variable, es decir, 
haclan un promedio de las frecuencias (ver f19ura). 

Con el objeb\10 de diseñar una tarea para la si
guiente clase, que me permitiera abordar los errores 
identificados, comencé a pensar en cuáles podrfan 
ser las causas del problema -en ese momento, yo 
vela que los dos errores eran del mismo tipo-. Pues
to que los errores estaban asociados con la forma de 
presentar los datos, una posibilidad era que los estu
diantes tuvieran problemas en el manejo de conocl· 
mlentos prerrequlsltos; concretamente, que no su
pieran leer e Interpretar una tabla de frecuencias. 
Quizás esto podrla explicar el segundo error: quien lo 
comelló ignoró la primera columna de la tabla y asu
mió que lo que se le pedla era calcular la media arit
mética de los valores de la segunda columna de la 
tabla . A pesar de que esa hipótesis me parecía plau
sible, no me oonvencTa del todo como explicación de 
los dos errores. Debla haber otras causas relaciona· 
das con la comprensión ®1 tema Mi razonamiento 
era algo asl: aceptemos que el estudiante no sabe in
terpretar una tabla de frecuencias pero sr ha c:om
prendldo el procedimiento para calcular la media arit
méllca, es decir, sabe que debe sumar unos valores 
y debe dívldlr el resultado entre el nümero de valores. 
Bajo ese supuesto, no cabria el primer error en el 
que hicieron una suma de tres valores pero no divi
dieron el resultado entre 3 sino entre 8. De Jo anterior 
conclul que los dos eO'OfeS son de tipo diferente y 
aunque no saber leer e Interpretar tablas de frecuen
cias puede estar en la base del problema de los 
alumoos, la falta de comprensión del procedimiento 
es otra posible causa. 

Entonces recordé Jo que tantas veces he oldo de
cir sobre la Importancia de presentar a los alum
nos situaciones contextuanzadas q~e favore~ 
can dar sentido y significado al conocimiento y 
eso me llevó a la siguiente hipótesis: el hecho de 
que Jos estudiantes, en ambos casos, hubieran da· 
do una respuesta Incorrecta. sin lnmularse, se podfa 
deber en buena parte a que les propuse un ejercicio 
descontextualizado. Aunque no crefa que esto Cuera 
una causa para expiJcar los errOI'es y, por otro lado, 
no tenia argumentos para sustentar la Importancia 
de contextuanzar las sltuactonas, me pareció rele
vante tener en cuenta este aspecto al decidir la ta
rea de la siguiente clase. 

A pesar de la Influencia que pera el caso pudiera 
tener el haber trabajado de manera descontextuali
zada, me surgió una pregunta: si una persona com-

a.. a 

...... 
] 
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Figura No. 1 Ejtmplo dt dos 'frort!s al Ctllc-ula, la mtdia onrmltico. 
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prende realmente el concepto de media aritmética, 
¿es entendible que acepte como media aritmética 
de un conjunto de datos un valor menor que el me· 
nor de ellos? Esto me condujo a pensar que el pri
mer error refleja una falta de comprensión de aspec
tos esenciales del concepto. Por otra parte, el su
puesto de que hay deficiencias en la comprensión 
del concepto en los alumnos que Incurrieron e11 los 
errores, me sembró la duda de lo que podra estar 
sucediendo con la comprensión de los estudiantes 
que no lo hicieron. ¿No haber incurrido en error al 
trabajar con la media aritmética en ejercicios des
contextualizados, aseguraba la compren
sión de los aspectos esenciales del con
cepto? Esa era una pregunta que no podfa 
responder en ese momento pues requerla co
nocer el desempei\o de tales estudiantes en 
situaciones que pusieran en juego dichos as
pectos y yo no tenia esa información. En con
secuencia, aunque al comienzo me preocu
paron los estudiantes que cometieron los 
errores mencionados, al final de esla refle
xión me preOCtJpaban todos. 

Después de la br'eve consideración que 
hice de los elementos que a mi entender 
eran relevantes para el problema que en
frentaba, en resumen, tenia Jo siguiente: 
1) los errores que habla detectado eran 

de tipo diferente; 
2) me PlliOCUpaban los dos tipos de errores 

pues detrás de eUos parecfa haber una 
falta de comprensión del concepto. del 
procedimiento y de un prerrequlsito im
porlante; 

3) después de mi reflexión me preocupa
ban todos mis alumnos, incluidos los 
que no habfan cometido 
Jos errores mencionados; 

4) la larea que les iba a prc>
poner en la siguiente 
clase para abordar los 
dos errores debla in
cluir trabajo sobre lec
tura, Interpretación y 
realización de tablas de frecuen
cias~ situaciones contextuallzadas 
que promovieran el dar significado 
a la media aritmética en términos de 
una situación significativa para los es· 
ludlantes; análisis Cfflico de los erro
tes, y casos especiales a través de los 
que se pudiera enfatizar en aspectos 
esenciales del concepto y su relación 
con el procedimiento. 

Discusión del caso 
Es Importante hacer una aclaración: 
a pesar de no hacer men
ción de Jo que posterior
mente realizó el protesor 
para dlsetlar la tarea, 
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aplicarla en su salón do clase y evaluar tos resul· 
tactos que obtuvo. sabemos que adelantó un tra· 
ba¡o de caracteristiCSS sundares al descoto Pof 
ello. sm que el caso que aquí se presenta IMden· 
ele el más alto gradO de práctica raflexrva o exhi
ba y agote todos los elementos que la coostltu
yen. consideramos que es una ~ represen
tatiVa del cornportam~ento de un profesor que pre
tende ejercer una pn\ciiCa rafl&XMl en un oon· 
texto particular. En lo que Sigue ullllzamos el 
caso para eiUStrar cómo se puede conctetar la 
practiCa reflexrva del profesor como algo posr 
ble en el e¡erok:10 de su ac:tivídad docente. Para 
ello se destacan. sobra todo. elementos que 
nos tndtean una raflexiOn-para·la·aodón. 

Al detectar un problema ooncem~ente a su 
dase el profesor asume oportunamente su res
ponsabilidad Aunque no reconoce de manera 
expUesta su ensel\anza como posdlle causa de 
tos errores de los estudiantes. tampoco los culpa 
de la situación en térm1nos de su falta de ateo
dón, de estudio y de esfuerzo. y en cambio decl· 
de hacer algo oon el propós1t0 de enfrentar la si· 
tuecíón. 

Antes de decidir el curso de su aCCión, oon la que 
pretende solucionar el problema ldentJfiCSdO, hace 
una rallexi6n sobra la &tuaCI6o que le sirve como 
fundamento de sus decisiones. Habria podido Uegar 
a una alternativa de solución de manem impulsiva, 
srn que mediara una reflexlóo: por 8jemplo. en la da· 
se sígutente explecar el procedi1Tl18nto para datos pre
sentados en tabla de fracuenoas. destacat los erro
res detectados en tos papeles y formular ejerddos 
de refuerzo; o. pedir a qutenes no incvmeron en los 
errores. que trabajaran oon los que al lo hiCieroo eo 
la solución de ejefCICIOI especffecos. etc. 

La reflexión del profesor es un proceso sistemáb· 
co de pensamiento que llene un objet.iYOclaro: funda, 
mentar. las decisiones para el diseOO de la tarea. 
incluye caractenzar tos errores que ha detectado. eo· 
trar en un proceso de ra.tonamlento itemliYO para 
buscar causas posibles, y lonnular oonciUS104'185 Du
rante dícho proceso. el prolesot eatabloec:e ooodioo
nes, plantea h1pótesl$, las analll.B -a la luz de los he
chos. recuerdos. Gll:periencta, y conoomtento-, las 
descarta o acepta e Indaga su relación oon otras 
ideas y dtluclda las caracterfstlcas de una soluaón 
aceptable. Por ejemplo, al buscar las po& bies causas 
del problema, descarta como unlca y pnoopal causa 
el hecho de que los estudiantes puedan no saber 
leer e Interpretar tablas de frecuencia, pues uno de 
tos errores evideocia un uso tnadecuadO del proceól· 
miento para calcular la media. En el discurso de su 
reftexlón se hace preguntas, reconoce y acepta du· 
das, etc. 

A través de la reflexión comprende me¡ot el probl&
ma que enfrenta, llegando a oon&lderar aspectos que 
no tuvo en cuenta Inicialmente Aunque al ptindoio 
sólo le preocupan las respues\lls de los estuctlantes 
que incumeron en enof, eo el proceso vislumbra que 
et problema puede ser do falta da comprensión no 
sólo del procedimiento 5100 de aspectos esenciales 
del oonc:epto. y que seria klctible que los estudiantes 

-·--IQ4oloj 
"El registro escrito 
de las experiencias 

del profesor contribuye 
a concretar la práctica 
reflexiva, pues implica 

una disciplina 
que lo lleva a poner 

en evidencia sus ideas, 
explicarlas 

y justificarlas". 

que no comeberon los efTOIGS pudlcntn 
lenef también deflciencias de CQIIIPI'en
sión del concepto. 
En resumen, las acciones sotnsa1iente& 

del profesor que caractenzan como retla
XJYO su pensamiento y c:ornportarniOn 
trente aJ problema que detectó, son las si
gutentes: asut1lil' su ~hffidad en la 
búsqueda de una soludófi; lomar deciSIO
nes para la acción en la clase fundamenla-

::~.._...;csas en una rullexión actiYa y defibe¡acta, con
siderar Slluaaones hlpolétiC8S y razonar a 
parur de ellas, usar su recuerdo, acperian
da y conocíiTllefliO pera fundamentar DI ra-
zonamiento que hace; y, lenef' coroenaa de 
su reflexión y registral1a por eso ilo. Plx tan
to. como lo sei'lala Hamm (pág. 163)2 os re· 
zonable esperar que el pro' a SOf esté en capa

Cidad de JUStificar sus dec:lslones y acaooes 
en la clase por una raflelción ~ 

Recoger la siembra 
La préCtica reftextva del profeSor alude a la refle

xión que hace y a la forma de responder que adopta 
ante las experienciaS relacionadas oon elejen:iclo de 
su profesión Sin embatgo. esto no nacesariarnente 
hace reter&OOa a la efectividad de tas propuestas del 
profesor. sino a la tmportanda de que nstma una ac· 
blud rallexiVcl frente a su prádíca, que lo haga capaz 
de notar, analtZ.at y ent•entar problemaS y con la cual 
antente tr mas allá de sus sensaciones. tntuiclonos '1 
oprnlones lmpulsfvas 

Como es nañ.llal SIIIJOi*, las ~que 
e1 profeso~' haCe de la smi3QÓn qua llr11rerrta. en par· 
IICVIar de los dlsbnl~ aspedOS y oo•lpO(iGI\tes de 
esta a lo largo de su reflexión. están lnftuiclas y deter· 
ln!Mdas por su oonocirnlento ptote&lonal y por 6U 
sistema de cteencias y \'lsiones.. 

El regiStro escnto de tas expenencias del profesor 
oontriluye a ooncre1ar la práctica tefl81dva. pues im
pone una dlsaplina que lo lleva a 8lqllicitar sus ideas, 
axpllcattas y fusti!lcadas. Le ayuda a tornar ooncleo
oa de lo que va desctbiendo y de ~ su expe 
neoda y su conoomielltO prác:tioo se van COflS()Ildan
do, modifiCando y enriqueciendo. 

Asu1Tl11' una actitud re!lexiva como propia por parte 
del profesor no ocurre de manera Inmediata nc se da 
IX)( razón de que lo haQa esporddicamente Requlefe 
constancia dedicación y slstematlddaá. ~re
qul8re de espaao y Uen'IPO y se beneficia de la lnl8fl. 
~ con COlegas. También es cierto que es posible 
lolciar&e y pennanecef en el pcooeso reflexivo &In ne
cesidad de estar Involucrado en un proyecto de In
vestigación o en t.ma experiencia de innovación. Es 
necesariO tener el interés y estas ~a eno• 

1 ~J CIII,C.)'RII!QIIóo.l(l~ lhoon*lga•J'I;
IIW -*"'1110'. H!M *' bUIId 1 ~ ol /nq4llty In - id!o06t 
CaliiDmll Corwln Pfou. IIW:. 
2 tWm\, C. (1518l1).. ~ ... IN /n Ñ.f'lfGn. MI~ 
cálclion. ,_ ltri: FU!Ier PN •· 
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Reflexiones a propósito de Lógica y crítica de Estanislao Zuleta 
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Ice Osear Wllde que es más fácil simpa· 
tizar con el dolor que con la lntotlgencla 
Este hecho puede tener que ver con una 
tendencta a situarnos siempre en posl· 

cJón pnvtlogtada para ver y ¡uzgar a los demés (yo 
-que me dOy cuenta, que estoy me¡or, que soy ca
ritatiVO- compadezco al otro); y también con una 
restStencta a hacer uso públiCO de la razón, con 
una lncl n clón a aceptar Jo famtllar y a rechazar lo 
CUCSIJOnante. 

Por o1 contrano estamos aqul para tratar de si· 
tuarnos en el lugar de Estantslao Zulota, no para 
c:ompadecerlo: para hacer un esluerlo por Slmpatt· 
zar con lo que de cues110nante y transformador. pa· 
ra nuestras propias vidas, llene su aventuro lnletec· 
tual. no para lamentar su muerte. 

Nos rolerfremos a algunos cnterlos pedagógicos 
presentes en una interpretación (el. Lógica y criltca) 
quo él haca de la obra de Platón. Pero no a la mane· 
ra de qu on lnlorma sobre algO que el audttono des· 
conoce o qu¡ere qoe le rep¡la, sino. mas bien, en la 
mcdlda en que taleS aitenos luchan por constttw· 
se on Instrumentos de mi desemper'lo pedagógiCO 
Se enunciarán en un orden personal, a manera de 
consignas descontextualizadas, para, luego, darles 
el toque slcmpro modificador -e veces contraprodu· 
oonto- de la Interpretación. 

De llrve dar respuesta a algo 
con a lo cual todavfa 

no • ,. constituido una pregunta 
O sea, en ostn lclea. Estan~SiaO Zuleta plantea que 
cualqulc: rospuesta daña Igual, cuando prevt~~meo
te no se ha formulado pregunta alguna. El enurlCIB· 
do a pr mera 1/lSta, parece Ilógico. porque usual· 
mente se supone que respondemos cuando ha ha· 
bldo una pregunta expllota. Parece ser, puea, quo 
ef enullCiado alude a alguien que responde s•n ha· 
bor sido Interrogado; un sujeto asl, pensamos, post· 
blemente ae sienta culpable y se esto jusltlleando 
Poro no, deteniéndonos un poco en la Idea. oso es 
algo común en nuestra vida cotidiana, por ejemplo. 
¿qu én ha pedido a los mediO& de comumcación 
toda esa lnlormaaon que prodigan? No hay, el me
nos expltcilamente, una petJc:ión del receptor oo tal 
sentido. Claro que los leclotes de periódico y los 
letevldeotes objetarán qoe ellos sr demandan ta 
ln1ormaclón venlcla de los medios Pero cene
z.a de neoasldad lnb matlva, supuestamento esco
gida por nosotros mismos ¿no es acaso la forma 
para tolorar la costumbre de ofr consuotUOIIl4rla· 
monte las notlolas y para vMr la Uuslón do quo nos· 
otros hemos deCidido laS opciones? 

Pero no es noceaario detenerse aqul. puos esa 
extral\a conduela de responder sin quo haya pre
guntas es más ~ de lo que suelo croerse. en 
un lrnportanto 68CIOf de la sociedad el educativo 
Se podtfa caraGterizar la escuela como un aparato 
destloado a responde1 durante mucho tiempo, ex· 
tonsa y mloudosamente, preguntas no tomiUI&das. 
cuando el alUmno Ingresa a la oscuela, ya el siste
ma educativo lo tiene caractetllado su dosatrollo y 
eus necesídadcs. lo uene unos progra.rnllS, un tiem
po do aprcndlza]e y unas metodologlas y, 5ln em-

• 
1en 

bargo, todavla no lo conoce. O sea, se responde a 
personas que por no formular ni sentir el cuestlo· 
namlent<>- no les Importa mnguna explicación, asl 
dtgan Jo contrario. 

Sin embargo, ta ~nesls. las translormaciones y 
Jos logros de las d sopltnas c•enllf1C8s en la historia 
de la humanidad sietnpfo tlan estado ligados a la 
pregunta. La realidad responde solamente a las 
preguntas que sabernos haterle, la aeocla se acer· 
ca a la realidad siempre con un plan susoepttblo do 
ser revaluado. de ahl quo una pregunta le strva mas 
que una docena de conhrmaoones 

A ntvol del desarrollo del mño. ocurre algo soma· 
)ante: un nlr'lo de la costa pacifica, por ejemplo, ante 
la pregunta por la razón del fluJo de fas mareas, res· 
pondíO quo en el centro del mar hay un Sifón que 
absorbe. hacten<IO bajar la marea: y que, cuando se 
colma, empieza a deiiOiver so contenido. produclen· 
do la maraa o.scondenlo Este naturalismo de tlpo 
mec4nlco es compatible con los Intereses del nlflo 
¿Tendria sootldo lnkmnar1e que la mama está liga· 
da a la luorza grnvltlloonal do la l.JJna? En la mocf¡. 
da en quo la teoría de 18 gmvodad no se convierta 
para él en problema todo Intento de darle "explica· 

• 
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ctones ngurosas· será Interpretado por el nlllo co
mo desatino de su profesor 

Este ompeonamlento en elCpllcar aspectos sobre 
los que no se ha constttutdo una pregunta, conduce 
al llamado "lrecaso escolar• deserción y mortalidad 
acadérruca En este caso, no se encontró un nexo 
vital con los contenidos de la escuela Pero también 
puede conduOt a que el estUáiante -aM'I lragtlidad 
lnvenu11nente Pfopo«::Inal al lnterós- rog stre en la 
memona alguna cantidad do Información, y a que 
desarrolle una sane de táchcas, poco étiCas, para el 
triunfo escolar. En este caso. no so produjo conoci
miento alguno. 

Formular una pregunta algnlflca 
desmontar la respuesta 

que le habla 1mpedldo formularle 

No nos habitan las preguntas y por eso la educa· 
ción, desde el ponto de vista conc:optual, es un acto 
lmproductívo. Pero. ¿por qué no las tenemos? La 
lofma constltutlva del ps¡quJsrno parece tender a 

-
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conformar un circulo cerrado: cualquiera sea el ntVel 
de conoc1m1entos, expenenaas o relaCiones SOCia
les, se cuenta con un sistema rererenCial totaliza
dor, que no resiste el vaclo. es deor, que hende a 
llenar, con una opinión preestablecida o. por to me
nos, en los marcos de la convenCIÓn, cualqu1er po.. 
slbllldad de duda (como en las exphcaclones dadas 
a los actos realizados en el estado posth•pnótlco). 
Asf. lo que no está constderado en dteho Sistema 
tiene alguna de las sigUientes opcooes: Pf!mera, ni 
siquiera es advertido. porque se conSidera Indife
rente: segunda. es rechazado mediante su etlqueta
ctón como proveniente de una palabra por prinCipio 
Invalidada (de loco. de petulante, de niño. etc.); o. 
tercera. es desvirtuado mediante su descontextuah
zaclón y adaptación al s1stema de referencias del 
que recibe 

Claro que siempre es posible memorizar. pero 
ello no conshtuye un conocimiento; como en el caso 
del nlf'lo: se le enseña a contar cuando todavia no 
ha adquirido el concepto de cantidad; se le adiestra 
en lecloescntura Independientemente de la madu· 
ración de sus nacesidades comunicahvas. Tales 
"aprendlza¡ea• memorlsbcos son Independientes 
del pensamiento, de las c:apacldades de renexlón, 
transformación y creatividad Asl. se puede ser un 
ignorante erudito. 

El psjqu1smo, pues, hene respuestas acerca de 
todo. se Slente libre pare pensar. Pero, como hbertad 
es el nombre que damos a la ignorancia de las cau
sas de nuestros actos, rellexion.ar es algO que ocu
rre, no que nos proponemos. Se requiere, por lo tan
to, desmontar esas respoestas para poder abrir una 
pregunta, lo cual es eqUivalente a romper el circulo 
cerrado de las certezas: el ntno, por ejemplo. nece
sita romper su idea de unldad con la madre para po
der concebir la exiStencia de la realidad As1 miSmo. 
la ideologfa de la sociedad. con respuestas para to
do. necesita la ruptura. por ejemplo, el hombre no se 
hizo. Ingenuamente, la pregunta • <,Gtra la Tierra al 
rededor del Sol?" Todo un Sistema de creencaas 
daba ubicación at hombre en el umverso, un semldo, 
alll estaba implicada la posición de la Tlerra; la res
puesta estaba lmpiiCita. Fue en el cuestlonamlento a 
esos sistemas de creencias (a esas respuestas) 
donde se produjo el terreno para hacerse la pregun· 
ta y, a su vez, en la búsqueda de pruebas para cues
tionar la pos1clón previamente asignada se dieron 
elementos para aquel cuesUonamtento. 

El conocimiento requiere el deseo 
de saber, pero este Implica 

el reconocimiento de no saber 

No se ptJede conocer cuando no se quiere. Pero es
to no quiere decir que se neces1te una declaraCIOn 
solemne· ·sr, quiero aprender", o aquella de que "a 
partJr de este nuevo aoo va¡ a empezar a estudiar 
eo seno• El deseo de saber no ee venhca por una 
dedanK:ión explicita de la persotla Pero tampoco 
qutere decir que haya una mata voluntad del sujeto 
o una orientación pervefsa de su per&onaltdad El 
psiqulamo es reac1o al deseo de saber. 

Sólo se desea aqueno de lo que se carece. No se 
puede desear aquello que ya se tiene En el amor 
es avldttote· sJ seguimos deseando a alguten es por 
carecet de él. Casarse o viVIr con él no quiere decir 
~enarto de lo contrano. desaparecerra el deseo. En 
el ooooclmiento no es tan patente pero, en cual
quier caeo. aquel qua ya cree saberlo todo. aquel 
que se contenta con un titulo o. por ejemplo, con el 
eslatus de profesor, no es carente, ya cree saber y, 
por lo tanto, por mucho que declare lo contrano. no 
puede desear conocer 

Es claro, entoncee, que la unlca forma de senllr 
daaeo por el conoc::lmlénto es careciendo de él 
Pero el reconocimiento de no saber tampoco se 
constituye mediante una declaración de buena 
VOluntad En el amor la única evidencia de nuestto 
de1eo es la búsqueda SI estamos encerradOs en 
nosollos, si no bulc:amo8 al otro. SI la ansiedad no 
nos obhga a hacer cosas, seoc1l1amente no se 

desea. El deseo de conocer, entonces sólo se veo· 
fica mediante un cambio en nuestra actttud: esta· 
mos buscando. ya no tenemos •11empo hbre• Coo
tra estos argumentos, un estudsante de la Facultad 
de EducaCión aducfa· "No sa matemáhcas, confie. 
so no sabe nas y. s1n embargo, no se produce en mt 
un deseo de conocerlas• S1 esto es cterto, el r1le0-
nocimiento de no saber no conducirla, necesaria· 
mente, al deseo de saber Salvo que esta declara· 
ción no acepta una carenc1a, s1no todo lo comrano: 
el estudiante ya na res'-lel!o el interrogante de las 
matemáticas con una senolla fórmula: "¡Son muy 
aburridas!" No es que no sepa, sino que él ya des· 
pachó ese saber. en alguna lonna ya está colma· 
do, no es carente. En efecto. tras exponerle estas 
Ideas. el estudiante admllló estudiat humanidades 
para no volver a encontrarse con las matemáticas. 
Pero ¿qué dlferenc1a hay entre este reconocimiento 
formal -al que estamos tan acostumbrados y tan 
tentados- y el reconocimiento de no saber del que 
se viene hablando? 

La carencia sólo se produce 
cuando ya ha habido una raflexJ6n 

que se ha pea nlitido por 
de una vuelta sobre si mismo 

La carencía no se venfiCél con una declaraetón en 
la.l sentido, m se produce gractas a la maduración 
de determmada etapa de desafl'Ollo. stno mediante 
un cuestJonam1ento de la Identidad. 

Lo que decimos. escnb!mos. oímos y leemos, lo 
que hemos dicho. escnto. oldo y leído, todo esto 
constituye una parte fundamental de la identidad 
Nuestra matenalidad no es otra que la dellengua¡e, 
pero no la de un lengua¡e en el a11e, Sino matenah
zado en prác1icas díscurstvas especillcas: como el 
de aquellos enunciados de los que hemos s1do ob
¡eto o sujeto (el otro habla de mi, el otro me habla y 
yo hablo¡ triángulo comuntcattvO s1n el qve es Impo
sible una integración a la vida soetal) Entendido 
asf. todo saber es parte de nuestra 1denlldad De 
ahi que toda discusión sobre tdeas Involucre tn!lma· 
mente al sujeto: cuando el otro no está de acuerdo 
con nosotros, sentimos que, en alguna forma, se 
nos rechaza. 

CU8fldose vuelve sobre si miSmO, SObre la forma 
de construir proyectos o de desear, y se encuentran 
Inconsistencias. entonces una parte de la Identidad 
entra en cnSis: •¿Qué será de mi, ahora que lasco
sas pueden ser de otra forma?" Sólo una duda 
constitutiva nos hace lntentSar pot' algo· sólo la 
trans1ormae1ón de la ITllmda hada la realidad porllll· 
te el pensar por si m1smo: aólo la duda sobre los 
Pf'0)'9Ctos personales puede lnt~r a los PftllCI· 
plos SOCialmente aceptados Por 8jemplo. no es 
casual que, eo momentos de dep(esión, en mo
mentos de duelo. se •niBfPrete con más claridad la 
relación ínterpersonal. 

Por esta razón, la escuela procede de una mane
ra totalmente eqUivocada: si se pretende que la pa
labra del maestro tenga alguna Incidencia en el 
campo educabvo, no debe hacer caso omiso de las 
ideas del estt.Jd1ante, las cuales son constitutivas d~ 
.su ídentidad, pues con ello se niega a 851ablecer un 
vinculo real con él; y, por otra parte. tampoco debe 
descaftfiCar la dtficultad, la equiVOcación, nt la con
fusión. porque la úniCa vía para conmover la Identi
dad personal y lograr una apertura a la pregunta. es 
valorar el error y proceder en consecuencia Por 
otra parte, puede verse lo dtstante que esté la es· 
cuela de generar el conoctmlento. cuando m1111ftes· 
la que entre sus objetivo& están el de "faddltar" el 
saber y el de haceno agradable, mléntras éaie tiene 
un componente de complicación y de dolor 

La escueta, cuando pide la ~. no lo hace 
para problematWlr la Identidad -unJca lom1l de 
promover el ~ tino para oonftrmar toa 
dogmas ~.o como medida demagóglc;a 
de diálogo. De -. marwa. no puatit, delibotid~J. 
men1e, mteresat a algutan poi' el conocimiento. Por 
1oftuna, alll eXIste la lnterac:dón PIN'OOfll y ocurren 

8119ntos aleatonos que, pese a la escuela, gestan 
personas que se in1ef8san por el conocimiento. 

No es posible segult hablando de COSIS social y, 
no obstante, juzgar que nuestra actMdad como do
centes o como alumnos es plausible, que ooos lle
nen la culpa de la criSis escolar. No; nuestro disc:ur· 
so. nuestros ntos y nuestms actitUdes frente al co
nocimiento. son dlsposltJYos de poder, mecanismos 
para mantener la identidad que Ob6taC:UIIza el saber 
y, asr, aYitar la 181Jtación S19f11Pre angostlante de la 
investigación, del arte, del cambio, la posibilidad de 
la locura y la inminencia de la muerte. 

Al hablar de carencia, en reladón con el conocl
mtento, es poSible Ct8Eif que se lnlla de lg¡IOoWICia. 
S1n embargo, al obseJvara aquel COf•ld•••- como 
ignorante (un iJetra®, un nillo, un irdgana} • per· 
cibe que no es carente, que posee abundanlell ~ 
naones en las que, además, tiene una confianza cie
ga: cree saber lo que no sabe, no hay fenómeno so
bre el que no tenga una optnión. 

Por su parte, tos considerados como no ¡gnoran
tes están en una Sltuaoón muy SIITIIIar. aún los fenó. 
menos más compleJOS, aquellos que ocupan sjglo5 
al pensamrento racional (la familia, la sexuaf.aad, el 
psiqutsmo o el conocimiento. por e,emplo), no son 
objeto de sus dudas. ya tienen de ellos alguna opt. 
nión respaldada por el lugar que ocupan las ideas 
en la dMslón social del trabajo. Recordemos que, 
pare Platón. es tan ignorante el que no sabe algo 
corno aquel que lo sabe y no puede demostrarlo. No 
hay mejor ejemplo de esto que un maestro. 

La llenura de optnlooes COI'lduce a creer que el 
reconoc1m1ento del sentido de una palabra (ee ~ 
cir, el hecho de que no nos veamos en la obligadón 
de correr al dlccionario) es ya un COilOC1m1entode la 
reahdad que ella supuestamente denota Vana Ilu
sión. pues aún la palabra del habla cotidiana solo 
adquiere stgnlflcación t111 la compleja red de la co
municación: con ma.yQr ~ la J)'llabra plena del 
discurso racional encuanlra sentido eo el seno de 
una red categonal. 

Esa llenura de op!nianu conduce, también, a 
creer que SI se está en. la~ de 8)8fTlpllfícar 
algo, se ha comprendido un concepto, con lo cual 
nos negamos a salir de la constatación empfnca, 
primer obstáculo para el coooomiento. 

Conclusiones 
Olee Estanislao Zuleta que "para ~ producir ~ 
conocunlento en la escuela. es preciso hace1 sentir 
la necesidad, y no ensel\ar algo al que no Siente la 
necesídad de saberlo". Es deCir, la motivación~ 
de tanto plestJgiO goza entre los pedttgogoS- au,. 
menta deseos de gratilicecliót¡, 11\leotras que el co
nocuruento está en ralllliOnCXIIIelduelo, con la pro
blemab.z.aCIOn de la Ida ni 1 C\ li'tt'lcióo que rara 
vez se logre en el sil luna llllGI• .. cloode el sa· 
ber es más om1m'* • niCtllra'lcA,8 
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Al mejor maestro 

• 
~ 

Ana Judith Sánchez Dfaz• 
Maestra del Colegio Compartir Suba 
Ucencfada en Lingüfstica y lfteratura, 
Universidad Dlstlital 

- 1 23 de septiembre, durante ellll Foro Edu
callvo local, llevado a cabo en el Colegio 
Emmanuel O'Aizon, fueron entregados los 

-• premios a tos educadores participantes en 
el MPremJo Compartir al maestro". El ganador fue 
el proyecto ¿Cómo fomentar el amor a la lectura 
en niños de primero de primaria del Colegio 
Compartir SUba?, sustentado como propuesta de 
grado para optar el tftulo de Maglster en Ciencias 
Pedagóglcas. 

Prueba. •. piloto, 
antes de lanzamiento nacional 

La fundación Compartir, con motivo de la celebra
ción de su vigésimo aniversario y para apoyar el 
Plan Decena! de Educaclón 1996-2005. en el que 
se consigna que elevar la calidad de la educación 
es •un comprom¡so de todos", y siguiendo sus reco
mendaCIOneS estratégicas, ha creado un premio 
anual a la excelencia educaUva bajo la denomina
ción "Premio Compartir aJ maestro", •que busca 
rendir homenaje a todos aquellos maestros sobre
salientes que con su labor diaria en el salón de 
clase, desemperum un rol protagónlco para la mejor 
calidad de la edi.IC8dón".1 También busca contribuir 
de manera decidida a la profeslonallzaclón de la do
cencia. 

Antes de lanzar la convocatoria a nivel nacional 
se llevó a cabo en Julio de este año una prueba pilo
to en Suba, para que los maestros participantes 
dieran sus opiniones y sugerencias para tenerlas en 
cuenta antes de lanzar el próximo concurso. Se 
convocaron maestros de preescolar, primaria y se
cundaña, tanto Cfel sector oftclal como del privado 
que hayan hecho aportes significativos a sus estu
diallles, colegas, colaglos y comunidades y que es
tén desarrollando proyectos novedosos con exce
lentes resultados 

Se presentaron 11 J)foyeetos de aula, de los cua
les fueron seleccionado& tres como f•nallstas. se 
hizo una visita a las tres instituciones para verifiCar 
q® la información suministrada en el formularlo 
fuera correcta, también se entrevistó al rector. a un 
padre de familia, al maestro y a los estudiantes, lue· 
go se hizo la ®servaclón de una clase por parte de 
una dele,gada del Minlsteno de Educación. 

En primero de primaria, 
amigos de la Jlteratura 

Esta mvestlgaCJón que se desarrolló desde 1997, 
ha sido d1rlglda por maestros cubanos, y su propó
sito es lograr que los lliños tengan un acen:amien
to grato hacia la lectura, ·para lo cual se tm~Pfeó co
mo estrategla la líteratura infantil. En segundO lugar, 
.. Jnic:*on con los HC:olarft estr~l8a que 
motiven ef deaarrollo de la oralidad, " decir, la 
formadón de c'*'teroa que eraen aua ptOplu 
h istorio y laa den a conocer a •u• com~roa. 
tanto en fomta oral como escriUI. 

Como tercer objetivo se propuso el conocimien· 
to de estrategias metodológicas empleadas por 
estudiosos en la materia. Se adecuaron al grupo 
de estudiantes dirigido por la educadora lfder. 
Luego fueron llevadas a cabo teniendo en cuenta 
un grupo experimental (1 01 ), y un grupo control 
(103), al cual no se le aplican dichas estrategias, 
para poder observar los resultados y dar a conocer 
la experiencia a otros maestros que quieran enri
quecer sus clases de lecto-escritura y hacerlas 
más amenas. 

Antes de partir 
Para iniciar el trabajo se partió de un diagnóstico 
basado en encuestas contestadas por los estudian
tes y los padres de familia, para conocer los hábitos 
lectores. Se obtuvo como resultado que los padres 
de familia de los cursos primeros, sólo leen un pro
medio de dos libros anuales y la mayorfa prefieren 
leer solos. 

Como motivación para los padres se les propuso 
comprarles buenas lecturas a sus hijos, preferible
mente cuentos, y comparUrlas con ellos, especial· 
mente en el momento de acostarlos. 

Padres y madres se han acogido a las Inquietu
des de la maestra e Incluso los niños cuentan que 
ya leen en compañia de éstos, les seleccionan los 
cuentos dibujados de El Tiempo y las aventuras. 
Además. al comenzar el año escotar les compraron 
cuentos para Iniciar la biblioteca de aula. 
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Vuelve y juega 
Al finalizar el año escolar (1997), se volvió a aplicar 
la misma encuesta a los padres de familia y se obtu· 
vieron mejores resultados. Aumentó el promedio de 
lectura en 50 por ciento y entre los libros recomenda
dos para sus hijos de primero de primaria, ya no 
nombraron obras literarias como Cien allos de sole
dad o El Quijote de la Mancha. sino que en su mayo
rla recomendaron cuentos y enciclopedias Infantiles. 

El trabajo con los nii\os se efectúa con ejercicios 
de relajación y por medio de talleres se les fueron 
ejercitando los sentidos, comenzando por el oído. 
mediante la audición creativa, entendida como el 
escuchar por placer, teniendo en cuenta las pala
bras de Mersand. J., qUien afirma que: "Debemos 
equipar a nuestros alumnos con la habilidad de olr 
melodfas en donde antes olan simplemente soni
dos, exparimentar placer donde antes se aburrfan, 

. disfrutar de cada momento de la vida donde antes 
meramente exístran. Esta es la esencia de escuchar 
por placer".2 

Para desarrollar cada sentido se emplearon dile· 
rentes técnicas, se organizaron salidas pedagógi· 
ca.s, vfsitas at humedal de La Conejera para estar 
en contacto con la naturaleza, aprender a diferen
ciar sonidos, olores, texturas, formas, etc. 

Al rnlciar el año escolar se seleccionaron los niños 
de los cuatro primeros teniendo en cuenta su edad y 
sus capacidades observadas. En el curso 1 01 que
daron los más pequeños y la mayorla aún no sabfa 



AULA 
Urbana 

leer Entonces, se les lelan cuentos COftos y I"'IVedo
sos. ellos los contaban a sus padres y esros a su vez 
10s escnbian, tal como los escochaban. 

Do esta manera se poclla comprobar silos niños 
hablan comprendido la lectura. Luego se los lleva· 
ron adivinanzas y trabalenguas, poeslas cortas, y 
sin necesidad de emplear el método sllllblco, los m· 
1\os poco a poco fueron aprendtendO a leer y a 
escribir 

El proceso lue lento pero satisfactorio, més cuan· 
do los nll\os empezaron a escribir, puos lo hicieron 
do una manera espontánea y se lnleresaron por lle
var libros para la casa 

También se recurrió al apoyo de la Biblioteca so· 
bre ruedas, de Colsubsidto. Se logfó que les dteran 
cupo para aslst.r a los talleres realizados en Puerta 
del Sol, también la IOSCripción en la C&,a Vla¡era, 
que consiste en el préstamo mensual de 50 libros, 
para luego ser renovados, fue de gran ayuda, pues· 
to que el afio pasado no exrstia la biblioteca: este 
afio, además de este serviCio, Jos talleres se han 
hecho extensiVOs a otros cursos 

Participamos 
En noviembre del año pasado. el Centro Educativo 
VIlla Maria organizó el primer encuentro cientlhco, 
al cual asistió un grupo de ntflos del colegio Com· 
partrr. 

Del curso 101 fue una buena representación, que 
participó con sus cuentos y aportó expcnenclas a 
compaooros de otros colegtos Este al\o están invi
tados por el rrusmo COlegio a part~C~P&r do un oo
cuanlro de cuenteros 

Este afio el grupo está en segundo grado La 
mayorla de los nlflos hacen sus propias compoSI· 
ciones. escnben narraciones, anécdotas. acróst•· 
cos, cuentos. etc. Muestra de ello es la pubilcaclon 
quo salló en el periódico No. 3 Experi8nclss Edu· 
csllvns. de la fundación Compar1tr, publicado en no
viembre de 1997 (pág. 15). 

Este proyecto ha permtlido que otros cursos se 
Interesen por partiCipar, como es el caso do lo6 cur· 
sos quintos que colabofaron con su profesora de 
espal\ol en la Otganización del pnmer Festrvat de 
cuenteros del Colegio Compartrr. sección pr11114na, 
planeado para ser desarrollado en el transcurso de 
este aflo; los ntflos aprenden manejo de voz y de 
resp~ración, luego ehgen un cuento, se lo aprenden 
y, lo cuentan en público; esto so nevo a cabo en el 
primer semestre con una muestra de cuenteros pa· 
ra la celebración del Ola del Idioma Para el segun· 
do semestre está programado lnvllar a todos los 
nll'los o lnvontar sus cuentos, se hace una exposl· 
alón en cada salón y ellos mtslll()fj escogen los 
metores para ser publicados. 

Como testJmonlo de este lrabaJO están las graba· 
oones y vldoos durante algunos talleros Se espera 
que los padres y maestros que conozcan este pro
yecto apoyen al nlflo escniOf y le permitan desarro
llar su potencial creatiVO. El principal Ingrediente 
para lograrlo, .. al amor a loa nlooa, demostrar
lea que 11 lectura N para dlafrutAirla y no para 
aburrfrae.• 

1 Prlmltrt COIMICitollllll oonc:u'*l PremiO Comclar11!111 INU• 
lro (Prueba Pllolo Suba), p. l , Fundaclc)n Colrclatllt, 19118 

2 Moruncl J Cllado por Uliall M.logan, en Eltn!r.Qiat pera 
~ c:ra!Ml. 0t1ri05 SA, Ed1clonu llarc.loOII EII*\A. 
1 oeo. pSg 2!5>' 
• T11n1nó tuiJ10 MniUtl'l oe Maestrfa en Cienclu ~ 
c:as oon apoc:ia!lr~ en lroo 1 dgadOn Eo.a!MI, en el lna
\il!IIO control dil Cianciu ~· del Cut. (ICCPJ dOnde 
IMlUO una pasanlla Qlranlll el mea dll ~ dil 11198 

tEIIOCP vene OOIMlftiO oon .. CANAPRO) 

Al mejor maestro 

onversa 
Nico/As Buenaventura 

AULA URBA A comparte 
con sus lectores este 
cuento del Maestro 
Nicolás. Pedagogo 
y escritor, le rendimos 
un homenaje por 
su dedicación, 
enseñanzas y aportes; 
por su alma de niño, 
hombre y abuelo para 
recrear en sus cuentos 
las realidades y fantasfas 
del mundo escolar. 

a¡ primiparo en al ooíeglo. pet'O ya hice 
p(.mer eernesue en sexto. No me laS 
doy de fJenJ. Soy como cualqulefa. pero 
pe· qué negat1o, me gusta mi CDI'Ibo y 

mi p~~~r:hey no le hago mal a nadie. 
El colegio es chl§lleta. AUI, duran

le el recreo, uno se encaneta 
mucho con amigos nuevos y 
hasta se ennov~& de ooa. 
Ya me explicaron bien lo 
de la Ley General de 
Educación y he leidO 
mucllos articulos, 
pero Wi a contar 
sin agGero, sin 
guardarme nada. 
a mi modo, lo ::r estoy VI

de cómo 
lundona aqof es
ta ley 

Manuela, la 
personera de un· 
i:IKlmo grado, es 
de lo meJor. Aqul ha 
venido, al sexto, con 
su 1011o Es rinda v se 
hace ..-ndef, pero ~ 
anda como perdl· ~ 
da porque tiene 
un p¡e en el 

~~~en el Un pro. 
111 Vino y me d!iO que 
no .,. lino ~ ,.,.._ 
yo roo Cf«> ~ elagi · 
moe 1M' Con11jo Estudientil 
con Mia milmbl'ol pero ese, 
m6a • PII60I a un 88ICt8IO ~ 
lenla mlebuelo. qu'-o 8f8 un muslco 
ala lntlgua y vtvra todo ~ pQr· 
que 11 ltlllttc no -.ora nllnstrumen
toe. ni d6nde ~ y dOnda 
•lnllalaNar,. 118 dlcfan que • 
tu • .., oon eu lft.lllca a '*
p:ll'll. 

De rwuto "Pffllt.,ll al ,. 
prn•n•• del pllmo nca11r r ct. 

los mlleltUifn 111 dlt mi jaff_. mtJDf no clgD 
nadl ~ no m COOOZIDO, e p~uro, por 
acá no ha IIW'ido porque !Icen que 1 li en~ 
ICo n1 el mac11o con eso ct.latrvldo msa r 

No he podido aatJ., qué • _, de la t!J/lOOfiiiiiUo 
nielad educativa. que • mel"lta t811*» lqUf &o 
me hace acordat de la hl•orta de una ..:la18 
del pueblo que cuenta un cuen .. ro muy ba CWIQ 
que Wlo aqol al colegio RMulta que la"* 
no era &loo eso: el puro cueneo, para poMffe de 
ejemplo, para nombrarla slell'lpN, palO ¿que 
apa.raclera JlOf aUi? ¿que h!Qera algo? Nln:a. 
Nada 

Sin embargo, el ¡.o/11 cm.. que ........ 
todas y es dir'eacK de nuau•o wupo. me cica 
que no.. Que esa COI1'U'iiKMd no • t*1g{ln • 
....,.... como yo aeo SinO 1.JJ8 • 1M' pwckl o un 
acuerdo o algo aá ••• el oai1111Q y m hog1 
ras. y que somos noeoCJoa. m nu:ti8Choe. e1 
nudo, o el 8(1"1&i18 O el gancho ct. -PI :b 
¡Ojalá tuera asf1 

En ese colegio hay do& plana a, el del PEI y el 
PLAN OECENAL Los do& M IICIIlln lilt1111f6 
asl, con mavút!CUiaS. Sin ernbelgO, cadll uno 
anda por su lado. Si ml lnllfM loe viera MgUrO 
dlrla que son como el agua y el IICtlla A mi' me 
pet8Q8 que el PEI anda muy c:atgldO ct. p np 1 
les Me contaron que para r'llC)O;MIIo de 1M' lugJ 7 

a otro 88 llené que cootudar un CMifc!n porque 
cada fólder tiene auco copile. En canbio, el 
PLAN OECENAL es todo lo conlllfto dteltque 

está estYlfl -do p.,.. 1 17 .. , ... 
ta potqUe ~., ... nu

bes Eto - lo que 
c:tnlnla ..,. ... .... 

yor del CUlO. • 
quien le dt clmoa 
Mundo VletO. 
porquelet
.. tuoo .... s,:,:::: 

Ml CGIIglo 
•IOmtai 
mo.•una 

11:11 , • .,. .., ct. ... 
llllllll ...... 

tam'tau &Pa 
qu6l •• ,. ..... 

a. chlquta, ... 
n» tltne. ... &a 

Plloct.~····· ., aiiO .... ---· ....... 
~~1rat1 
lnclln. 

IIP'(l•fl. 
m11 eliDe 
que .. 
curlauiD 
Ffl 

porta.ftte ........ 
octsglo IQin 

da&pJIDiytl ..... 
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Escuela y medios 
1 

De la visión estereotipada 
y reducida que ofrecen 
los medios de comunicación 
sobre la educación 
también dependen 
los desenfoques sociales 
en cuanto al papel 
de esta en el desarrollo 
social del pais. 

1 Estado del arte en Colmlnlcaclón/Edu· 
cación. realiZado mediante convenio entre 
el ldep y la Universidad Pedagógica Na· 

-• clonal busca propiciar nuevas búsquedas 
en las relaciones entre ambos espacios de soclall
z.aaón. a partif de innovaciones pnlctica.s o de nue
vas maneras de reflexionar sobre el tema. 

En la trayectona profesional de Bema!W Toro, 
hoV vicepresidente de RetaeiOOes Externas de la 
Fundación Social. 6e entremezclan las dos vocaclo· 
nes de comunicador y educador, lo cual ha tenido 
como consecueoda enfoques ptopOSitivos desde 
sus respectrvas dimensioneS. En el campo educall· 
110 ha pelieocionado las siete reglas de oro para 
metOr8t la~; en el campo de la comu· 
nlcac:ión ha sido uno de los pnnclpales orientadores 
de una estralegta comunlcaCional del Grupo Social 
que obedece a una rellexlón axlológlca sobre los 
valOres que se quieren transrmllr y que ha llevado a 
la produc:ción de programas como De pies s cabe
u. La otra mllltd d9l sol o Perro amor El proyecto 
lo lt\teuogó sobre comull!C8ción. educación, mu· 
1ues desconfianzas y desencuentros. as! corno 
perspectrvas de la relación entre ambas, y estas 
ruaron sus re5pU8Stas. 

· ¿Cómo conciben los IMdlos de comunicación 
... educacl6n? 
En genef8l yo dtrla que no llenen una concepciÓn 
cte fa educación. Porque la educ:adón es un proble· 
ma de Estado y, por lo mismo, requiere mucha for· 
maclón para poderla percibir. Me parece que los 
medios de comunicadón Y8fl 1a educación desde 
afuera. Entonoes, eteen que le educadón son las 
unlversídadel. 100 los maestro&, son las escuelas, 
aon Jos confliCto. y los paros, pero no se 1nteresan 
por el pf'OCeto educativo en si. 

Para enahzar el problema educativo hay que abo
car tres nweles de pl'oblemas. El pnmer rwel lo 
~lo ®e yo llamo problomas educativos. o 
aee, cómo una .sociedad crea condldones atebles 
para garantiZar que cada oenefaCión • apropie del 
metor conoclmlenlo que au sodedad posee, desde 
un enfoque estruc1ural. 

El segundo nMtl de problemas se reflefe a cómo 
lograr~ ~entttlos cp~ ensel'llln y 
loa que apreoclerl, l6mense proteso(es o tuiOf'el. La 
gerM no auela Pf'egunla~M por qu6 ~ la educa· 
d6n. ExJste por una 8018 razón porque et c:onod
mleolo no es l18tunll. Si ei aanoclmienlo fuef8 oaturat 
no se remitirla al maestro. () aea, no hiY CUIS05 de 
1111atuta porque la .-tatuta es natural, no hay eut1101 
de ojos caf6 J)C)(qUe el colof de los ojos es natural To
do el c:onocinllento del ser htJmano ea 811ificia1. 54 ee 
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artíficial hay que enseñarlo y hay QUe aprenderte El 
conocimmoto más importante del ser humano es la 
lengua, o sea, hablar es más difiCil que saber llslca 
cuántica, que SBber genética: el proceso más dificil y 
más complejo de la mente humana es hablar. por 
eso s1 una persooa habla compelenlemente, para su 
edad, puede aprender lo que quiera 

SI un nil\o habla bien para su edad puede epren· 
der bien malemállcas. bien mustes, bien a leer. bien 
a escribir Y si no aprende no es un problema de In· 
tellgencla, es un problema de enseñanza. porque 
sabe hacer lo más dificil que es hablar. 

Ese, el segundo nivel de las Interacciones Un 
tercer nivel lo conSbluyen los problemas d1dactlCOS. 
La forma como existe el conocimiento no es la 
forma como usled puede apropiarse del conocl· 
miento. o sea, la trslca (disculpe que ponga tantos 
ejemplos de matemáticas y flslca), el principio de 
trslca natural de Isaac Newton es un libro para flsl· 
cos. Asf un muchacho no puede aprender flslca. 
Entonces. el reto es coger esos conocimientos. 
reestructurar1os de otra manera para que los demás 
puedan acceder a ellos 

Nuestra sociedad 
no ubica al maestro 

• ¿Y qu' podrfan aportar los medios en ese 
eempo? 
Ahf vamos llegando. Depende del ntvel de los pro
blemas. Pueden apo11ar a nivel estructural, a nivel 
pedagógico y en reestructuraC16n del conocimiento. 
En el pnmer 01vello que pueden aportar los mediOS 
es: cómo convertir la educación en un problema de 
Estado, cómo mover una SOCiedad y orientarla para 
entender que las metas de educación no son a 
corto plazo, cómo lograr que la sociedad entienda 
que la educación no puede ocurrir si otras condicfo. 
nes no se dan; darle una ubicación real. no román
tica ni populiSta al papel del educador Porque la 
nuestra es una soaedad que no sabe donde ubiCar 
a los maestros. Cuando los padres de familia van a 
recoger las notas de los hijos los maestros son 
unos dioses porque les da miedo. pero cuando sa· 
len. los maestros no valen nada. 

Otro punto bien Importante es \IOiver Ja educa· 
d6n un hechO pübllco. Que se enuenda que no es 
posible lograr un sistema educauvo fuerte sin desa· 
rrollar un proyecto de pars Porque la educación en 
si misma no sirve para nada. la educación no es 
buena por si misma sino por algo que está fuera de 
ella Otro aspecto en que pueden aportar los me· 
dios es un análts1s económico muy cuídadoso Eso 
a nivel estructural. 

A nlvel pedagógico. los medios de comunicación 
no ven la pedagogra. ven a los maestros haciendo 
huelgas, ni slqu1era ven al maestro como a un pro
fesional; lo veo como a un lrabajador. Los medios 
confunden el papel profesional con el papel laboral 
y han vendido una serie de Imágenes que no son 
buenas para el pals; por e¡emplo, que los maestros 
sólo están luchando por eso. Yo no Cf80 que los 
salat10s de los maestros sean buenos, pero están 
por eoc1ma del promediO de salariOS nacionales. o 
sea, esos daiO& existen y nunca se publican, pero 
nl siquiera ese es el problema. sino la jOrnada labo
ral. Los nllloa oolomblanos están asistiendo 170 
dias 8 clase& por ano. lo cual representa un prome
dio de 4.2 horaS dianas. Aunque los problemas la· 
borales y loe problemas educativos están relaclona· 
dOS. no se pueden soluciOnar los problemas educa· 
tiiiOt con Gritarlos laborales. 

La lnfoo'nadón püblk:a dada por los medios de 
comunic:ación no perclbe cu6l es el proceso educa· 

-
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tivo y cree que el problema de la educación se re
suelve a través del arreglo de los salarios de los 
maestros Sin embargo, está demostrado que ma· 
ñana les podemos duplicar el salarlo a los maeslros 
y el rendlm1ento educativo no mejorará O sea, me
jorando el salano de los maestros no mejora nece
sariamenla el rend1mlento. Lo qua también se sabe. 
por supuesto, es que no es posible mejOrar el rend1· 
m1anto sin algún lncenttYO económico para los 
maestros, pero esta es una variable componente, 
no es una variable causal. 

Como a los periodistas no fes Interesa ese ouo 
aspeQo. temwna la gente creyendo que los 011\os no 
aprenden porque el sistema educalr.IO es defiCiente 
por cueshones salariales. 0\.liéralo o no lo qulem, un 
maestro va a producir efectos buenos o malos Nadie 
ensefla Impunemente. o sea, un maestro malo obtie
ne electos como un maestro bueno. E.nlooces. lo que 
no dedican a estudiar a fondo los mediOs es cómo es· 
iá ocumendo esa lnt8faCCión y bajo qué condidOneS 

• ¿Cu61 .. la consecuencia de esta negligencia? 
El pnmer espacio público del niño es la escuela Es 
el primer lugar donde el nU'Io entra en contacto con 
las lnsbtuclones pübllcas. Alll el nlno deja de usar 
tengua¡es privados para empezar a usar lenguajes 
colectivos, deJa de usar la ropa p8(50nal para usar 
uniforme COlectivo, deja de usar bienes propios para 
usar bienes colecuvos. Si ese uso de bienes colee· 
tillOs se hace adecuadamente, si el nll\o do$Cubre lo 
colectivo en la escuela, alll se comienza a crear clu· 
dadanla. Pero silos profesores no van, sita escue· 
la llene mata tnfreeslructura. no hay material, etc., 

• 
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el niño descubre que no tiene sentido estar en una 
sociedad. No es que el niño se haga este discurso: 
simplemente lo vive. 

Pero no nos fijamos silos libros de historia est.án 
bien hechos, silos niños tienen cuadernos, para un 
pals desarrollado que tiene éxito en escuela nueva, 
un pals desarrollado se cuida que un n1ño escriba 
seis lineas diarias. SI un niño escribe 100 lineas 
diarias, a los 170 dlas habrá escrito mn lineas y si 
lo hace durente cinco años habrá escnto cinco m11 
lineas, ha hecho una obra completa. Pero si no se 
cuida la tradición de lectura y escritura es muy dlff· 
cll modernizar una socledad. Porque está demostra· 
do que mientras más se Informatiza una sociedad 
requiere más dominio de la lecture y la escritura, 
más dominio en el cálculo matemático y la resolu· 
clón de problemas, más dominio de la expresión 
escrita en tres puntos: poder describir con preci
sión, poder analizar y comp818r con precisión y po
der expresar el propio pensamiento con precisión. 
Eso no se tiene en cuenta cuando se dice que hay 
que llenar las escuelas de computadores. SI los ni
ños no tienen un gren dominio sobre las destrezas 
básicas de expresión que son las de la lengua: 
hablar bien. escribir blen. expresarse bien por escrl· 
to. el computador tiene muy pocas posibilidades. 
muy pocas, porque el computador no es una máqul
n~ de escribir, el computador para que pueda pro
ducir efectos llene que ser una extensión del pensa~ 
miento. de los instrumentos de pensar y eso no lo 
resuelve el computador 

El tercer nivel, el didáctico, es muy Importante 
porque es lo que permanece a largo plazo de la 

educaetón en el sentido de que los métodos perma
necen, los materiales permanecen, las formas per· 
manecen. Allf deberán los medios preguntarse qUé 
están haciendo las editoriales, qué materiales obje
tivos deben tener los niños. cuáles son las metodo· 
logias que pueden formar gente más productiva, 
más democrática, más participatlva. Todas esas 
respuestas existen: lo que pasa es que los comuni
cadores no tienen Idea de cuáles son. El método de 
la Escuela Nueva, por ejemplo. es un método de 
trabajo en grupo cooperativo; si nosotros queremos 
hacer una cutlllra democrática es necesario desa· 
rrollar el comportamiento democrático, es decir, po
der negociar en grupo, poder tomar dec\slones en 
grupo, poder negociar Intereses. poder ceder y recl· 
bir cesiones, eso no se aprende hablando, eso se 
aprende bajo el enfoQue pedagógico de una socie
dad, define su comportamiento ciudadano y eS() no 
lo ve nadie, nadie se preocupa de eso. 

Acostumbrarse a otra mirada 
El nloo, además, llene que adquirir formas de ana· 
flzar el entomo, debe tener formación polfllca, sobre 
todo formas de aprender a usar tos medios de 
comunicación, a cualificar medios y aqul oay cole
gios que lo hacen muy bien. Una vez visité 110 cole
gio técnico, el Instituto San Pablo, y me llamó la 
atención lo que hacen ahl: de siete a siete y quince 
de la mañana, muchachos y profesores comentan 
sobre cualquier tema que haya selldo en los me
dios. ¿De qUé tema quieren hablar hoy?, pregunta 
el profesor Hablemos de Asprílla, deciden ent{& to-
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dos. ¿Qué dijeron los med'toS? Y así todoS los dlas, 
el niño crea una costumbre. Por poner tema, los 
niños leen los periódicos. miran el noríclero, Esos 
muchachos son unos ases pare cntiOas: lOS medios, 
sencillamente con un método tan simple como ese, 
el muchacho adquiere espfrltu critiCO. Valora los 
medios pero sabe distanciarse de ellos. 

Un trabajo a fondo que deben hacer los medios 
es analizar tos textos escolares. Por ejemplo, los 
textos de historia colombiana ocultan la historia de 
Colombia, porque la historia que vemos es una 
historia de próceres, no es una historia de cómo la 
sociedad construyó la conciencia y el medio que 
tiene. Entonces, los muchachos que estudian hls· 
toria de Colombia siguen Ignorando la violencia 
del 48 al 68 y ellos creen que la guerra de Urabá 
o el problema que vivimos ahore lo estamos vi· 
viendo por primera vez. Porque los textos no cuen· 
tan ese historia, un muchacho no sabe quién es 
Desquite, quién es Saogrenegra, quién es Efraln 
González, no sabe qué son tos •ctuJJavitas", no sa
be qué son los "páJaros•, no llene Idea de esa 
vaina, no sabe por qué la cultura del café apareció 
asl, no sabe por qué hay zonas del país mas de
sarrolladas que otras. 

De lo heroico a lo cotidiano 
- ¿Por qué los medios no abordan este tipo de 
problemas educativos? 
Porque los med1os son nerolcos, o sea, el periodis
ta llene mucha tendencia al hecho. no al proceso, y 
la educación tiene pocos hechos deslumbrantes. 
Todos los hechos que son importantes en educa
ción son muy coUdlanos: la maestra que coge la 
mano del nif\o y se la mueva para que haga blen la 
a, le ensena a coger la regla. le ensei\a a usar el 
diccionario, se fija y le revisa las tareas. todos son 
procesos supremamente cotfdlanos que no pueden 
salir en primera página, pero esos son los hechos 
que hacen la educación. 

- ¿Cómo Integrar los propósitos educativos y 
comunicativos? 
Lo que pasa es que los grandes propósitos educa· 
tivos hay que trabajarlos al nivel det Sistema educa
tivo, pero no pueden ser colectivizados sino a través 
de la comunicación. 

·¿Porqué? 
Porque ¿qué sign,fica la colectivización? La certe
za que yo tengo que los otros de mi fTIIsma natura· 
leza están haciendo las mtsmas cosas que yo 
hago por las mismas razones y sentidos. Si en el 
pals hay 300 mil maestros, la eoiectivl2ación no se 
puede generar entre los maesttos slrto parcial
mente porque nadíe va a conocer 300 mil ~o
na~ Pero la comunicación valida y colectiViza to 
que puede entonces VOlverse un blen colectivo de 
los maestros. Sl la comunicación se dedica a en· 
tender cuáles son las tendencias que le co!Wtenen 
al pals en términos de educación y a tratar d& 
colectivizar eso a través de múltiples debates. re
presentaciones, obras de h\stor1a, doCumentales, 
dramas. entonces los mismos maestros van a em· 
pe zar a reaccionar frente a eso. Y en esa rUcc1611 
se va generando ill proyecto educativo de los co
lombianos como nación. Pero eso no lo llenen 
claro los comunicadores ni los maestros. O sea, un 
proyecto de nación, tanto para comunleadói'es eo:
mo para maestros, ~de de que la eocledad 
colombiana sea ~az de preserttarfo¡ JM'O si hu
biera élementos que la oomonlcaclOri sacara a 
flote, &YlJdarían a ~r ese propóello.• 
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Los me ios: aula transversa 
Magdalena VIJllejo Morillo 
Asesonr, ldep 

a televisión es el medio de comunicación 
m's frecuentado PQf la población colom· 
blana Aprox•madamcnte 80 I)Of Ciento de 

~o...• Jos colombianos encuentran en este me· 
diO la pnnolpal fuente de Información y una de las 
formas prtmord1ales de entretenimiento y oc1o. Esto 
Obliga e considerar la tolovtslón como medio que 
construye cultura, reproduce raaltdades y ofrece un 
&lstema de valorGs determ•nados a parttr de tosCO· 
d•gos que manola 

Tradlcionatmento, se ha considerado que ta tefe· 
VISión ofrece conteflldos actltudtnales que pueden 
entrar en franca contradiCCión con lo que propone el 
currlcvto y que ofrece una representación ele entor· 
nos cercanos y lejanos que alejan a los n1i'los y ló· 
venes ele su realidad cultural y dlstorslona sus valo
res; en esw sentido cabe preguntarnos. ¿cual es el 
pe!* del slstoma oduca!il/0 en la lol'maeíón de va· 
lores y cuáles los valores que explfc•tamente sus· 
tenta?, ,cuáleS son las COincldooclas y las dtver· 
oencras con los valores que sustenta la televtslón? 

Los procesos do soca!rzaclón en tos cuales tos 
niflos y jóYenes construyen su propia realidad y ala· 
boran una cultura especffk:a Incluyen cada vez de 
manera más directa aquellos aspectos de la vida 
cotidiana, en los que las nuevas formas ele comum· 
caci6n tienen un papel pnllCI1)81, de tal manera que 
el SIStema educatrvo debe proponer formas de 
aproximación a partir de la uhhzaclón pedagógica 
de los medios de comunicación 

Frente a la ooncepdón de que tes aUdtencias 
-espeoalmente la •nlanlil y la juvenil- 800 pasivas 
ante la televisión, se opooala teorfa sobre la recep· 
clón activa de la audtencJa. Es dectr, que los recep· 
tOfeS nogoclan significados con el emisor. En esta 
negocíaclón puede haber cOtncldenclas o no. entre 
los menaa¡es dOI emisor y el Sftntido que aporta el 
receptor, Jos receptores desde esta perspecttva, 
son sujetos actJvos. y en los contextos lamillar, so· 
clal y cuiWral translorman tos slgn•hcados 

Los taoómtlnos que IJ8non que ver con las res· 
puestas de tos nll\os a la loiCMSlón no se dan de 
bma aislada Se sltuan en un marco más amplio y 
O()ITiplejo· el modo de su cultura, los escenarioS de 
su vida colídiana, la plurabdad do 

lo& códlgos con los quo actuan 

"Un primer punto 
de encuentro entre 
medios y escuela 

es el de las preguntas: 
¿cuáles son 

las coincidencias 
y cuáles las 

discrepancias entre 
los valores que 

sustentan esos espacios 
de socialización?". 

Es necesariO reflexionar sObre el hecho de que la 
comunicación a través de la televisión es proceso 
mediado y que las Imágenes que transmite no 600 
fragmentos de la vida o espeJos de la sociedad, 600 
documentos CUidadosamente elaborados, que stn 
dejar nada al azar. Intentan Imitar la realidad, y aun· 
que no son reales, pueden modGiar nuestras act•tu· 
des, cooductas o Ideas sobfe et mundo. 

De la teoría a la práctica 
En un breve sondeo. reahzndo entre dOCente:> dol 
Oistnto Cap¡tal, estos expresan preocupación e In 

teres por el uso de 1a programación do 1a 

televtslón en la práctica docente y muestran actttu· 
des y opmlones profesionales que revelan la conv&· 
nl8ooa do que el anáhs•s y el uso de la televisión 
forme parte del cuiTiculo en las lacullade!l do Edu· 
cacrón, pero esta tendencia no corresponde con los 
datos obtenidos sobre utilización de medios audio· 
v1suates en sus clases 

La ac11v1dad docente en nuestro med10 llande a 
d•stanciarse de la realidad audiOViSual que rodea a 
los estud•antes Jos mediOs y los recursos que 800 
utilizados habitualmente en las aulas son predomt· 
nantemente tecnotoglas do naturaleza 1mpresa o 
textual (libros de texto, d«lonanos, enck:loped1as, 
cuadernos de trabajo. mapas, fiChas de act1vldados) 

Un uso lrectJente del medto televrstvo se const· 
gue en los casos en que los docentes cuentan con 
una dotación de aparatos de televisión y ~· 
seteras. pero evidentemente no están surocnte
mente fOrmados para su uso. Por lo general inten
tan sushtutr ,a clase" por la Observación de un VJ· 

deo o una petlcula, y la utilización del medio se 
conshtuye en el espaoo de "descanso" del maestro 

En contadas ocas100es se incorporan al proceso 
enseñanza-aprend•za¡e med•os de naturaleza 
audiovisual (retro-proyectores, proyectores de dta· 
posltrvas. videos) y en menor oportunidad aun, 
equipoS de Informática. 

Los factores que Inciden en la escasa utilización 
de la televisión en los centros de enseñanza, están 
determinados por la percepción que los profeslona· 
les de la educación tienen del mediO televisivo. sus· 
tentando en la contradictona relación existente en· 
tre cómo perCiben tos profesores tos medios (en es· 
te caso la televts1ón) y cómo la utilizan en su contex· 
lo de trabajo. Contradicción que se evidencia on los 
siguientes hechos: 

• Los docentes son habituales televidentes de no
vetas. seriados nacionales y extranjeros, programas 
deporti\IOS, noticieros. y en menor proporción pro· 
gmmas de op¡ntón. 

• Los docentes cons•demn a la televisión como 
un Obstáculo para ta dediCaCión de los estudiantes 
a las acttvtdades de aprend•zaje posteriores al aula. 

• Los docentes encuentran en la programación 
de televisión contradicdones 

con los contenidos currl· 
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culares y de lol'mación de valores que se promoe· 
wn en las lnst1tuaones 

• Los docentes consideran la programación de te
levisión de mala calidad, pero no desarrollan una 
critica s1gn1hcahva del hecho. 

En las escuelas: las generaciones 
"amigas" de los medios 

El punto crucaal en este tema estA justamente en el 
hecho de que la formación de nuestros docentes en 
una cultura audiOVISual o que tenga como objeto de 
estUdiO lOS mediOS de comunicación SOCial {lV, 
prensa, radio, eme) no se da en forma SISiemallca y 
está lim110da prácticamente a pequeflas expenen· 
eles educativas que desarrollan profesores. lndiVI· 
dualmente o pequeflos grupos, pero sin la lmpor· 
tanela de un programa o proyecto curricular sobre 
dicha materia que avale y dé sentido pedagógico a 
dichas prácticas. 

S10 embargo, es un hecho que los estud1antes de 
estos maestros, cada vez en mayor medida, se so· 
c1alizan a través de los mediOs y tecnologlas de na· 
turaleza aud10V1sual e lnformauca. el numero de ho
ras que un naflo lfMerte viendo televisión, oyendo 
musica O diVIf'IIBnc:IOse con video luegos, es Sim lar, 
cuando no supenor, al nümero de horaS que perma· 
nace en la escuela. 

En el marco de la transformación educatrva, 
legalizada con la promulgac1ón de la Ley General 
de Educac1ón, además de las áreas y as1gnaturas 
que tradicionalmente han formado parte de los 
planes de estudio (castellano, matemáticas, clan· 
clas sociales y naturales) se han propuesto desa· 
rrollar áreas o temas denom1nados "transversales· 
(educac1ón para la democracia, educación am
biental, educación sexual) que aunque no conshtu· 
yen por s i m1smos un área especifiC8 del conoo
mlento, deben desarrollarse en cada n1vel y ciclos 
del SIStema S1n embargo, no se ha contemplado la 
pos1b1lidad de Incorporar un área o tema transver
sal que prepare nll'los y jóvenes en el conocsm1en
to. tanto técnico como cultural, de los medios de 
comunicación (especialmente de la telev1s1ón) y 
que los prepare como consumidores crltlcos de los 
mismos. 

Por lo tanto, se hace necesa11o considerar a la 
televisión como una fuente de apoyo para los pro· 
cesos curriculares, además de una alternativa de 
educación y cultura. Es Importante abnr la televl· 
slón no sólo a la educac1ón lormal, stno a la edu· 
cac1ón co11d1ana. 

Para ello es necesariO propiCiar en los docentes 
en ejercicio y en formación, un conocimiento de la 
televiSión así como tambtén de los demás mediOs 
de comuntcaclón Que no se hm1te de manera a•s· 
lada al an411sls de los contenidos, n• al tapo de 
representactones que ut11iza en sus mensa¡es, m 
mucho menos al estud1o de los efectos que el 
medto e¡erce sobre la audiencia; tOdos estos son 
aspectos parctales de un fenómeno muy comple¡o. 

Es Indispensable ofrecer a los docentes op· 
clones que les permitan aprox1marse de manera 
holls!lca a la televiSión y que puedan constderar 
üules desde una perspectiva educativa y peda
gógica , 

En este sentido, se propone desarrollar un pro
yecto cumcular que incorpore de forma globaltza
da entre tas dtShntas áreas que conforman el curTI· 
culo escolar y en los procesos de lormacl6n del 
docente, el uso de los medios de comunicaciÓn 
(particularmente la telev•slón) de tal manera que 
se forme a los nll'los y Jóvenes a partir de sus 
experiencias previas como consumidores de pro· 
duetos culturales con los medlos, para ser capa
ces de seleccionar los mensaJes recibidos, ser crl
tlcos con los mismos, ldenuftcar los Intereses y va
lores que subyacen a tOda propuesta audiovisual y 
les dote de t1erram1entas, no sólo académiC8s, 
stno tamb én culturales que les permitan aprender 
slgnlfiC8trvamente desde los med1os de comuniCa· 
clón social y no estén Indefensos Intelectual y cul
turalmente ante los mismos • 

"Paquita 
al tablero 
FranciMXJ Montal'la 
Asesorldep 

La televlá6n edoad:lva 
ha dejado de aer, tal vez, 
un género narrativo distinto 
dentro del ya dlfwlo 
panorama de 1011 géuer011 
televlslvoe. Serta poelble, 
entonces, pensar que 
la televisión educalha 
1e distingue mM que por 
lOS 

o por auslmpUcadones de 
producción, por la forma 
espedflca en que 
le COIUIUIIle. 

ualqular INIII'illl tlllaWiivo comartlrl, 
educallw, nr.ionai o 6ldl.,.aro. podrla 
ser educaliYo al ae usara como tlll e. 

.._., ta Idea le abre un ....,.,, .. c:a,.,.,o • g6-
nero educativo y no naceearlamente se lo clarra 
a las producciones dilefladat desda el prlrielplo 
para este tipo de consumo que, entre otru oo
aas, slgnlflc:a ~ esluerzce econdmi
C08 y creatlvo8. 

var. • biC •• IKfr mr .,.. qu6 oan 1' 11 cllcN 
bn• de ueo de la ta111:1ir10ri y a1t11r aon 111 ft'tpl 
cadoou y anrm•tu que e:lrl n P• nuuto 
nlldlo. DlcbCUI" .. pr IP ~ 1 QUI GJ* .... bfM 
lllltlkn 

a ••~ de •~rrtrml un 1111 'rlm •.: 
a.aumalt...,rnlaclrldotAII. 
8DOII'IIllltrlr'*» que • hzge dlla di 
loa PIOljll1aTII Y Gl'lndD a llfl di .. p~p r.-
mniwt. t11 ._,lllamiJniD *'lo Pll•• •• 
por n1111o de •1tan1'm u di qr'rnaz hM 'lnlba 
do el UIO di clctlo mtUrfll • dlclr.o TIJI-1 -···· ""lo-di~ loa di * de c. natO 11 o,deenzrftlna .. 
1Ci11ar con'-el 'In 'lo. de 
"AI'T'I'-~ 
y PUipUIIID el 'In~ Pftld'MllliGn '1 
di mlllll?lll •••••ae cltW'*Je a ...... V 
mnzt• 

I$Uaa m HJ'zlll ll'l•ta. 0,155!::e •'fiiiiW 
•:ralopu•lle'**de 
MlldiiNI ... III ••••l'ld6nakll 
( .. C.If;t. -UII~I~ 
dlude \':J 
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Periodista 

Bogotá no tiene mar, 
pero tiene Sumapaz. 
Si, el páramo más grande 
de América. 
Esta localidad se divide 
en tres corregimientos: 
Betania, Nazareth 
y San Juan, con 33 veredas. 
Cerca de cinco mil 
habitantes basan 
su economía en cultivos 
de papa, baba y alverja, 
además de la ganadería 
y el comercio. 

unurte la época pr8COiombtna fue habita· 
do I)Of lOe c:hibchas y lOe sutagaos. Eran 
tribus que, pera su alimentación, caz.a. 
ban venado&, dantas y osos, entre otros. 

Trabajaban la canica, vestlan mantas de algodón, 
explotaban la quina y comerciaban entre si produc· 
tos hechos de algodón. 

Sumapaz descansa sobre la cordillera Oriental. 
Tiene una extensión aproximada de 850 km'' y las 
alturas oscDan entre lOe 2500 y lOS 4920 metros so
bre el nivel del mar Es conocido como el páramo 
,. grande del nU"do 

EaU ubicado al sur dO Santa Fe de Bogotá y 
limita al nona con la locaroc:tad de Uame, por el 
onerrte con tos municipios de Gutiérrez. Une y el 
depar1amento del Meta; I)Of el sur con el departa· 
mento del Hulla y por el ocddente con los rnunici
pios de Cabtera, San Bematdo, Atbeláez y Pasea . 
Se conoce como reglón hfclrtca con do& grandes 
cuencas: el ño Sumapaz y el rfo Blanco. que llevan 
sus aguas al rfo Magdalena y al Ariari. El clima es 
de páramo montano alto y baJo ln1luonc:iado I)Of co
rrientes que se forman en las numerosas cuencas 
de &U lerrttorio. 

En la reglón ptedominaron por varlOI al'lo$ los 
!atifunrJIIfas Pardo Roche, ptestJntos duet'los de las 
haciendas Animas y ~ que c:ompreodian el 
municipio de Veneda haa1a el limite con Usme, y 
IIOITielfan al colono y a sus famlllas a uttra¡es y lar· 
gas jornadas de trabajo a1n su pago salarial. Surgen 
entre ea1o6 coiDnoa líderes como Erasmo Valencia, 
Juan de la C!\12 Varela, Arturo Ton-es, Luis Rublano 
y otros, quienes lograron que estas toerras baldlas 
en pequel\u parcelu fueran asignadas en toona de 
pago a lu nurnetoSU lamlliu que anr habitaban 

Por el Dtcrtto 272 de marzo de 1903 fue crea· 
do como COJrlgimlanlo .eegrtgtc~o de uame. El o. 
creto t1 tO de 1928 aea li Colonia Agrfcola de 
SUmapaz. Con el Decreto 3640 del 17 dlclembre de 
1974 .e aeó el Olstrtlo capital, ind«<da la parte ru
llll de SUtnapaz. La Aesoluclón 315 de 1960 dio 
pen;oneria juffdlca al Sindicato de Trlbejadores de 
San Juan de Sumapaz. En 1971 .. CtM et corregí-

••• 

m.ento de San Juan. y en 1986, por Acuerdo 9 se 
crea la Alcaldla Mayor de Sumapaz. En 1991 se 
constituyó la Asoclacíón de Juntas Comunales. 

Educación en el páramo 
Cada mes tos educadores de la localidad de Su· 
mapaz realizan recorridos de seis y siete horas en 
bus. Y hasta de diez horas caminando o en mula 
Esto sin contar los desplazamientos que realizan 
diariamente. Por lo menos ttes ellos deben durar 
los maestros en esta localidad, zona rural del D•s· 
l1ito Capital. 

Uegan los seleccionadOs por la seo en el con· 
curso. Para los educadores, la$ d•licultades de 111· 
gresar a laborar en es1e lugar radiCan, fundamental· 
mente. en que se deben acostumbrar a otros espa· 
aos. condicíones de vida, vivienda, alimentación, 
cfima. relación con los habitantes, dlfarentes de los 
de la ciudad. El maestro está atslado. Oulús estas 
razones los han llevado a soliCitar su traslado, a 
desertar algunos por enfermedad y otros I)Of amo
nazas 

Esto ha generado, permanentemente, una gran 
11l0Vliidad en el personal docente. Según el coordi· 
nador de la localidad, se reconocen las dtfíciles 
coodíciones y por eso est!n trabajando para me,o
rar e lllii'811Jr en la VIVIenda para los educadores, a 
fin de que no paguen amando. Tambtén se ha eva • 
ruado la diferencia de condiCiones entre los hom· 
bres y las mujeres, pues por segundad se envla a 
los primeros a lugares más apenados y las mujeres 
a las escuelas de no tan dificil accoso. 

Tiempo doble 
pero sin bonificación 

por ruralidad 
El recooocimlento económiCO de los educadores, 
por parte de 1a seo. no se h8c:ho efectr.oo y, ade
más. segün el coordinador do Gadcl, existe una de· 
sigualdad de crltenos para definir la ruralidad. Es 
disiJnlo uabajar en una escuola en cercanlas de la 
Plaza España que estar en una de Sumapaz Agre
ga que algunos educadoces llevan hasta onco allos 
y no han recibido la bon:fcación, dobldo a nogllgon· 
cia; Slfl ese ~ no so jusllf~ea el esfuerzo. No 
quiere decir san esto que tos educadores doban re
nunciar, porque las comunidades campesinas fíe
nen derecho a contar con educadores ptofoslona· 
les y para lodos es una experlcnda satisfactoria 

Zapatero a tus zapatos 
Según el cooro•nador, la labor dol maestro no es 
polibe8, su posición es la de docente Cree, de 
acuerdo con su experiencia, que la guerrilla raspe· 
la al maestro, y SI cumple, tiene su apoyo total y el 
de la comunidad 

Proyecciones 
En Sumapa.z hay ~ preescolar hasta octavo 
grado y la mayor demanda estA en sexto y séptimo 
Para 1999 se espera ampliar hasta noveno grado y 
articular el plan de estudios con base en el bachllle-
1'-'0 agropecuario que estA elaborando el lnstrtuto 
de ltNestJgaciones Pedag6glcu de la Unlvefsidad 
~ luego de realzar un estudio sobre las ne
Qisirli>des y petlcione6 de la comunidad local. 

USME 
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GUTIÉRREZ 

UNE 

SAN 
BERNARt,tJ 

INSTITUCIONES EDUCATIV 

.-.1 Santa Rosa de Bodegas 17. El Tol·~ 
2 El Tabaco 18. San 
3. Betama 19. Santo 
4. El Raazal 20. Erasnnd 
5. Peñahsa 21 El 
6 Laguna Verde 22 r.h.nm~• 
7. Santa Rosa de Nazareth A 23 
8. Las Auras .l!1.24 La 
9. Nazareth 25 Tunal 
10 Los Ríos 26 Tunal 

• 
11 Las Animas 27 La Gont 
12 Las Palmas 28 El 
13 Las Sopas 29 San 
14 Taquesítos 30 To 

.-.15 El Pilar 31 
16 San Antonio 32 El Pedrl 

Conllnuarán realizando semlll8nos de capaCita· 
ción pedagógiCa. Y en lo que se ref1ere al programa 
de Granja Escolar. además de contar con el apoyo 
del DAMA y la Ulata, los padres de lam•ha se han In· 
votucrado en la propuesta Como proyecto piloto 
desde este mismo programa, el SENA ha capacita· 
do a docentes y escolares. 

Infraestructura 
Según el coordinador 80 por ciento de las vivlen· 
das para los educadores astan en conchclones 
aceptables y existen aulas suhCJentes. excepto en 
Unidad Báseca w Auroras. La Un16n, Nazaret y 
San Juan. Por esto, han tramttado ptoyectos urgon· 
tes relacionados con la necesidad dO la construc· 
ción de habítaCIOOes para educadores, asf como 111 
ampliación de las aulas, talleres y laboratOrios. 
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Además, reconocen el apoyo en 1nverslones. por 
un lado, el Fondo de Desarrollo Local, la JAL y la 
Alcaldla para la construcción de VIviendas y aulas, la 
reparación de bal\os, el cerram~tnto de escuelas y 
construcción de campos deportiVOS y, por otro, el de 
la SEO. durante la antenor adrruntstraclón, poes se 
recibió buena dotaclón escolar (matenat pedagógl· 
co. restaurante escolar con el ICBF y el ICBS y 300 
relngerlos dlanos). se realizaron dOs OOO\IOC8torias 
a concurso para docentes. y para 1997 estaba más 
del 80 por ctento de la planta dOcente completa 

Jornada única 
Allt vrw el maestro, ellos vta)an cada mes durante 
una semana Es algo asf como jornada uniC8, pues 
el educador debe recuperar el t1empo que estuvo en 
la ciudad raahzando sus vueltas.• 

Espacio local 
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Oiga Cedlia Ríncón 
Coordínadora Proyooto 

Los educadores y 
la comunidad participaron 
en la construcción del 
currículo, en la elaboración 
del plan de estudios 
y en el diseño de procesos 
de evaluación por logros 
para la Localidad Veinte. 

ec¡entemente culm1nó es1e proyecto rea· 
rtzado en corMJf'lio entre la Secretaría de 
Educación del Dlstnto Capital y la Unl· 
versidad Dístntal Franasco Josá de Csl· 

das. PrQyeeto coordlnado por Cecilia Rincón B., 
docente tnvestigadora de la licenciatura en Edu· 
cad6n para la InfanCia por Martha Suárez Investi
gadora del Mlf\lsteno de Agricultura especializada 
en Educación Ambiental y Agropecuaria, y pot Ma
risol Mojlca. docente lnvesllgaóora en Educaclón 
Ambiental. 

EJ presente tmbajo tuvo como Objelivo elaborar 
oolectJVarnente con loS 63 docentes y directiVOS do
centes de la localidad 20 do Sumapaz, el currículo. 
loS planes de estudios y la evaluación por logros 
desde los gradOS O 819, para el bacllillereto agrope
cuario con énfasiS ambiental. 

Respondlendo a las exigenciaS de ros procesos 
de construociOn cumcular perunentes. el trabaJo 
partíO con una lase etnogntftCa para caracterizar ras 
escuelas los sec1ores y la localidad en lo& aspectos 
m.1s ralavantes. como el cultutal. el social, el econó
mico, el educativo y el pedagóglc:o. 

En el primer ta11et se consideró pertinente reali
zar un an4lísls que diera cuenta del desarrollo pe
dagógico ~. llevado a cabo en el aula de cla&&, 
un diagnóstico ~ permltiO recoger aspectos sobre 
ras metodologlas de la pr8c:tica ~. las re
laciones de poder que se dan en el lnteriof de la 
eecuela entre los diferemes miembros de ra oomu· 
ntdad educativa y los a~os socloc:\.lllurar.. geo, 
gráficos y ambiefttales del contexto referidos por Jos 
maestros y maestraS En etocto. esta lodagación 
prelimínar butcó escuchar al maestro como ac&or 
principal de una prédica pedag6glca pam dellolver· 
le su papel prota~IOO como procllotor de cooocj. 
trnento e lrrvesi~Uador de su quehacer pedagógico. 

Ll asesorra realizada P<>f le Untver&ldad OiStrital, 
retoma un enfoque eplstemológlco, ccnoeptua1 y 
metodol6glco de caréGt&f lnterdlscipllnario, en don
de los maesiiOf son lOS pñrq)ales ~oree y 
las asesoras asumen el papel de faciUtadoras de un 
prooeao de constrUCCión cunlcolar que pennlla 
cornprend&f la NCUela desde adentro, a pattlt de 
sus Pfoplas COt'ltBdicclones y la torma como ioclde 
la soc:iedaó con su p~lca en la conf¡guración 
de la 8SIIUCtiJr8 y los proc»so& HOOiares. en la cul-

• 
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tura escolar, en la prodUCCión y aprop¡actón del co
noclmlenlo por parte de los nl~os y nillas y en el d&
sarrollo de las practicas pedagóg1C8s de Jos maes· 
tros y maestras de la localidad Este enfoque de tra· 
bajo pone en evidencia que los profesores(as) de
ben asumir su función de docel'ltes tnvesllgaóores, 
generar conocimiento válido cientlrlca e históriCa· 
mente pertinente sobre sus Instituciones escotares 
y comprometerse con ta tmnsformaclón del sistema 
pedagógiCO actual, la problemática de la comunt· 
dad y comprender cómo desde las cllsclpllnas y 
áreas que ellos mrsmos ense"an, pueden visualizar 
el carácter dinámico del procaso de conocimiento, 
dimensionar los resultadOs y las limitaciones de los 
procesos cogOIIivos denvando en la formulación de 
propuestas cunicolares flexibles y pertinentes a las 
necesidadeS de la reglón. 

Bajo estas perspectivas, los talleres configuraron 
grupos de trllbajo por niveles y áreas a partir de la 
metodologla denomtnada Con•truccl6n del msp11 
t» 111• rel•clo~JH Hcol•re• la lnteracclón comu· 
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mcatrva entre maestros de d1versas escuelas y dile
rentes disciplinas académicas. entre maestros y di
rectivos docentes y entre maestros, directivOs do
centes y el grupo asesor, estableció las COndiCiones 
propicaas para el reconoclmiento de la realidad edu
cai!Va y el entorno social y cultural en el cual se de
sarrolla la propuesta. El trabajo en grupo y la lnfor· 
maclón alll compartida dibuja el mapa de las rela· 
clones escolares en cada uno de los sectores y 
muestra los puntos conflictivos que deben abordar
se en el proceso de construccTón curricular La lnter· 
aoclón comunicativa estableció un diálogo de sabe· 
res donde los problemas de una realidad social y 
local convocan a los dtlerentes partiCipantes. para 
que interdlsclplfnarlamente conJu~uen visiones, es· 
fuerzos y lraba¡o en tomo a la construcción de alter· 
nativas que coadyuven a la comprensión de los 
fenómenos pedagógicos académicos y sociales de 
la reglón. 

La descripción de la eSC\Jala es asumida no co
mo un mero ejerdc1o, sino oomo una realidad com-
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pleja y singular. Por una parte, significa aceptar fa 
existencia de múlllples dimensiones presentes en la 
red de relaciones que configuran esa realfdad y, por 
otra, el reconocimiento de que cada aula de clase y 
cada centro educativo presenta unas caracterfstl· 
cas propias producto de su historia particular. En 
efecto, aparece una diversidad de manifestaciones 
que tienen su propio orden y su propia organiza· 
clón, diversidad que está presente en la escuela y 
se hace manifiesta en las relaciones académiCaS 
rormales, en una trama oculta de comunicación in· 
terpersonal, determinando Jo particular de cada au· 
la y de cada situación individual. 

En el itinerario seguido en tos talleres se traba· 
jó un registro sobre las preconcepcfones del grupo 
sobre aprendizaje, enseñanza, metodologfa, di· 
dáctica, conocimiento, Investigación, imagen de ni
ño e lnterdisclpllnariedad. Las preconcepclones de 
los docentes determinan en gran medida sus 
actuaciones pedagógicas en el aula y se reflejan 
en la elaboración de una propuesta curricular. 

Este balance e identificación de algunas de las 
problemáticas nos condujo a encontrar el eje inte· 
grador: la cultura de páramo; los ejes problémicos: 
el cultivo de papa, la viOlencia, la falta de sentido de 
pertenencia, el manejo de recursos hfdricos y el 
manejo de residuos y materiales desechables. Es· 
tos problemas, los más relevantes, se recomendó 
por consenso asumirlos como objeto de estudio en 
el curriculo. 

La consolidación de esta propuesta curricular, a 
partir del estudio de los problemas de orden so
cial, cultural, pedagógico, político y económico, 
fueron configurando la identidad de la propuesta y 
la operacionalización de los ejes temáticos y pro· 
blemáticos que se fortalecieron con la definición 
de acciones metodológicas denominadas unidad 
integrada, proyecto de aula temas problema, te· 
mas generadores y centros de interés que más 
que un esquema de trabajo buscan facilitar la Inte
gración del conocimiento con base en los proble· 
mas planteados. Sobre el desarrollo de este punto 
se hizo la fase de acompañamiento y asesorla en 
cada uno de los sectores, agenda que fue concer· 
lada con la comunidad educativa de la localidad. 

En una segunda fase del desarrollo del proyec
to, con la metodologla de mesas de trabajo se or
ganizaron grupos interdisciplinarios con el propó-

sito de abordar desde tos ates temáticos y tos nú
cleos problémicos, los contenidos disclpfinares a 
trabajar y los indicadores de logro correspondien
tes para cada nivel. 
Eje central : cultura de páramo. EJes temáticos: 
vida, naturaleza y sociedad. Núcleos probléml
cos de la reglón: cultura de páramo. 
• Monocultivo (de papa) 
• Manejo de recursos hldricos: agotamiento de 

fuentes hldricas. 
• Cultura del desarraigo: sentido de pertenencia. 
• Manejo de desechos. 
• Suelo y contaminación atmosfénca: quemas y 

manejo de abonos. 
• Blodiversidad: especies endémicas en vfa de 

extinc16n. 
Los anteriores núcleos problémicos varian de 

un sector a otro dependiendo de los problemas, 
necesidades e intereses de la comunidad que ha
bita en las veredas de cada uno. 

El desarrollo de cada uno de los ejes problémi
cos implica un enfoque interdiscipllnario durante la 
lormulaclón y desarrollo de los proyectos pedagó
gicos yJo. unidades integradas, ya que a través de 
ellos se busca resolver un problema, satisfacer 
una necesidad u obtener un beneficio. E.l desarro
llo de tos ejes problémicos exige al maestro reto
mar los aportes conceptuales y metodológicos de 
las disciplinas, pues a través de ellas se llega a 
una mejor comprensión del mundo y. como lo afir· 
ma Giordan. la enseñanza de las áreas y sus dis
cipOnas no se justifica por si m1sma o por sus obje· 
tivos prop1os, sino por su participación en la cons
truCCión de sentido (significado) en un proyecto 
vital dentro de un contexto cultural. 

El desarrollo de este proyecto ha decantado las 
siguientes conclusiones: 
• La posibilidad de elaborar un currículo para el 

bachillerato agropecuario, con énfasis en am
biente, se ha ido consolidando en tanto, la comu
nidad educativa de la localidad 20 de Sumapaz 
logró un acuerdo pedagógico en torno al desa· 
rrollo de un currfculo interdisclplinario a partir del 
trabajo por proyectos y problemas articulados a 
la vida cotidiana de la localidad. En efecto, las 
mesas de trabajo abordaron los ejes temáticos: 
naturaleza. vida, sociedad y ambiente; los núcle
os problémicos tales como el monocultivo, la vio· 

Espacio local 

lencla, el desarra1go. el manejo de recursos resi
duales y el problema de ros recursos hfdrtcos. 
como los núcleos centralas a partir de los cuales 
se puede proponer tanto el plan de estUdios co· 
mo la seleoción y la organización de los contenl· 
dos para cada nivel. 

• Se destaca durante IOdo el proceso el trabajo por 
sectores, siendo visibles Jos diferentes ritmos de 
trabajo. la responsabilidad y compromiso con los 
que se asumen las actividades. Situación que se 
observa en el estudio juicioso de los problemas 
curriculares mencionados y su correlación con 
las áreas obligatorias del plan de estudios y las 
alternativas metodológicas propuestas para 
implementarlos. Para que esta esfuerzo de or· 
den económico y humano tenga continuidad es 
necesario potenciarlo a través de programas de 
rormaclón permanente de docentes en diferen
tes áreas del conocimiento; de igual forma. se 
requiere de la gestión y del trabafo en redes con 
otras instituciones que adelantan programas en 
el área agropecuaria y ambiental. 

• El reconocimiento de las dlferencias individuales, 
sociales y culturales, la 8Xlstencla de distintas 
prácticas pedagógicas de tos maestros, la auto
nomla institucional y las diversas concepciones 
sobre la evaluación, han ido configurando tam
bién un enfoque cualitativo de la evaluación de 
carácter dinámico, flexible y continuo que valore 
todos los aspectos y etapas d~ desarrollo fnte
gral humano, que conduzca a la toma de deci· 
slonas racionales para emprender acdones de 
orden social, cultural, pedagógico, económico, 
productivo y ambiental que lleven a la constn.Jc. 
ción de un currículo con pertinencja social para 
la localidad. 

• Finalmente, este proceso de reconstrucción 
curricular buscó ampliar, complejizar y transfor· 
mar algunos planteamientos del programa Es
cuela Nueva, enfoque pedagógico dirigido para 
el sector rural. Se reflexionó de manera crítica 
en torno a las gufas de trabaío que fundamentan 
la Escuela Nueva y que, por diferentes razones. 
han minimizado este enfoque pedagógico. Se 
destacó, también, la conformación del gobíemo 
escolar como una estrategia avanzada de orga
niZación democrática de la comunidad educativa 
de esta localidad• 
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El horario del Colegio de 
la Enseñanza en el siglo XVIII 
Luis Arturo Vahos Vega 
Asoclac(ón Colombiana de Historiadores de la Educación 

os Ideales, prácticas, discursos 
Instituciones que interactuaron 
para eoostltulr la mentalidad euro

.._,. pea del siglo XVIII y la española en 
particular, fueron aUmentados por viejas tra· 
dlclones medievales, avances de las r.IAr•- \ 
eras. mecanismos nuevos de ascenso social 
y de reproduoolón de los Onajes. Dado el pa
pel que se asignó al hombre y el ejer· _.,...., 
ciclo de su poder dentro de la es
lt\Jctura famllíar, social y polltica, 
se suele categorlzar esta forma 
coltural con la expresión "pa
triarcar 

La modernidad fue, pues, un 
asunto de hombres. En cuanto 
a los papeles asignados por 
sociedad moderna a la muJer,'IJl 
éstos giraron sltlmpre altede-~--...: 
dor de exigencias sociales relacio
nadas con la práctica de su sexualidad, 
la crianza y cuidado de los niños, y los 
deberes de la mujer como madre o esposa. La so
ciedad moderna patriarcal Ideó diversas formas pa· 
ra reaslgnar los papeles femeninos en su provecho 
y reproducción, hasta lograr que ella •retornara a 
casa•, después de valorar negatíllamente ciertas 
prácticas de Uberaclón asumidas por la mujer, sobre 
todo durante el siglo XVII. 

Una de las estrategias utilizadas por la sociedad 
moderna para someter a las mujeres fue la educa-

~·!t ción, la cual en palabras de Pestalozzl, 
"debla formar de nuevo a las madres para 
lo que ellas han sido tan evidentemente 
destinadas por la naturaleza•t . En esa 
misma linea se movfa el discurso de Juan 
Jacobo Rousseau, cuando proponla Jos 
valores que debran formarse en las nii'las, 
tanto trslcos como espirituales. Según es-

te filósofo, la educación debta prever las 
necesidades de la futura madre: 

"Miramiento durante su emba-
\\~ rezo, reposo en sus partos, 

una vida sosegada y se
dentaria para lactar a sus 
hijos, paciencia y dulzura 
para criarlos, un celo, un 
afecto, que nada menos
cabe, etc."2 

Por ello, la educación de la 
mujer terminó reducida a 
que aprendiese a leer, a es

cribir, a contar, además de 
Instrucción religiosa y régimen escolar parecido al de 
un convento. 

Como muestra de lo anterior, observemos con 
detenimiento el "pénsum• del primer colegio de ni
flas que tuvo Santa Fe de Bogotá: el Colegio de la 
Enseñanza, abierto en 1783, y el horario que regfa 
todas las actividades de las educandas internas. 

Desde la cédula real de 1 no que aprobó la fun
dación de La Enseñanza se recalca que su fin edu-
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cativo debe ser limitado: "Sin más objeto que el de 
que tengan educación cristiana y polltica, y la ense
i'lanza de las labores propias del sexo•, las cuales 
describe la primera abadesa y directora de esa ins
titución en 1797 asl: "Hacer todas clases de labores 
de color, con sedes e hilo de oro: gatatumbas, tejer 
en rengue, bordar en blanco y de color, con sedas 
e hilo de oro: leer, escribir y algo de contar; e tguat
mente hacer medias, encajes, botones espigados 
de todas clases; coser camisas y todo género de ro
pa blanca y de color, esto es de enaguas y manti
llas; remendar, hilar, pedacear medias, y cogerles 
los puntos ... la doctrina cristiana por el Padre As
tete ... los libros por donde aprende y se les permite 
leer son los que traen de sus casas, que por lo regu
lar son de vidas de santos ... "3 

Los domingos y festivos, as! como los jueves, el 
horario empezaba a las 3:30, pero en lo demás 
segura como el resto de la semana. 

Se dedicaban, por lo tanto, cuatro horas a las 
actividades religiosas, 5 y 45 minutos a las clases • 
propiamente dichas y el resto delllempo era de co-
midas, descanso y arreglo personal. Con razón, 
Manuel del Socorro Rodrfguez decla de este régi-
men escolar que preparaba a las nli'las santafere-
i'las para realizarse con éxito como Señoras de un 
hogar o religiosas en un convento. Pues, entte otras 
cosas, eran la.s dos únicas posibilidades ajustadas 
a las exigencias de la sociedad patriarcal santafere-
i'la para las nll'las de la clase social privilegiada. No 
sabemos si tal situación hacia felices a las damas 
de la capitel, pero este, de lodos modos, no era un 
asunto que preocupara a la casta criolla, siempre y 
cuando se tuviese garantízada la realización de 
otros valores, como los de poder, raza, riqueza y 
prestigio social.• 

1 Peslalo:ul, .Min Enóqlle, Cdmo G(lftrudl$ .,..,_a •~ hiJo$ •• 
3" ad., M'xlco: Ed. Pomla, 1886, pllg 39. 
2 Rouaeau, Juan Jaccbo. Emflo o dtl 111 Edvt:~Jt;kln. llogot\: 
EdiCionet u~. 1993, P4lsJ. 399 

3 Rodrigue~. Manuel del Sooooo. Manutctlto 244 Lboe Aarae 
B.N.O.Fol. 90 • IJ1 ' 
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El recomendado 

La belleza y alcance de lo elemental 

PedroGómez 
Una empresa docente 
Universidad de Los Andes 

ste es el texto del curso MatsmA· 
tica, ciencia, SOCiedad. conocido en 
los corredores de la Universidad de 

-- los Andes como MatebáslcaMállca. 
Es el primer curso de matemática que deben 
ver tos estudiantes. 

El libro hace pana de una experiencia pe· 
dagóglca que se ha desarrollado en el Oe· 
partamento de Matemática de la universidad 
y que pretende compllr con los propóSitos de 
formación Integral del estudiante. 

Luego de más de tres aflos de Investiga· 
ción en la docencia, el autor y sus colabora· 
dores presentan en este libro una vtsl6n no 
tradicional de las matemáticas y de las Cien
cias. Parte de bases elementales y de supo
ner la inextstencia de alguna preparación ma· 
temátiCa, con el ob¡etiVO de abnr el camino 
para el desarrollo de las capacidades nece
sarias para la ldenltficaclón, la definiCión el 
aMhsis. la simplificación y ta soluclón ele pro
blemas 

Los temas se desarrollan dentro de un am· 
biente que pretende ser atracttvo y ameno. 
bajo la suposición de que toda persona, Inde
pendientemente de su formación e Interés, 
puede llegar a disfrutar las matemáticas. 

El libro se divide en cuatro partes clara· 
mente definidas. La parte de Sistemas for
males presenta el conoopto de sistema for· 
mal a manera de juego. Se bUsca que el lec· 
tor descubra y maneje naturalmente los con· 
ceptos de 8)(1oma, regla de deducción, teore· 
ma y demostración. Se propone entonces 
una serie de realidades que es posible mode
lar gracias a estos sistemas. Enlre ellas cuen· 
tan fractales. el lenguaje y los números. Una 
vez se haya experimentado con estos temas, 
se propone una herramienta general de abor· 
daje con la cual se pretende que el lector 
pueda simplificar problemas complejos para 
analizarlos. 

La parte de Cíef!Cis y SO<:iedad se basa, 
princlpalmente, en gulas de lec1ura del libro 
Cosmos, de Carl Sagan, a través de los cua· 
les se busca que el lector deset~bla la natura· 
reza y el alcanoo del método ctentihco. Tam· 
blén se analizan textos de Platón, Rene Oes· 
cartas y Bertrand RU$Sell con el propósito de 
refleJClonar acerca de la naturaleta del cono
cimiento humano 

En la parte de N!imeros se pretende "ha· 
cer"' matemáticas Se busca, mAs bien. que el 
lector reflexione acerca de los conceptos 
abstractos da números e lnt.nlto con el propó
sito de que desarrolle su capacidad de abs· 
tracción y se acostumbre a trabajar en el Inte
rior del mundo de las Ideas. Aqul se analizan 
textos de Gabriel Garcfa Márquez. Bertrand 
Russell, Raymonds Queneau y Jorge Lula 
Borges. 

Finalmente, la parta do AcertijOs es un 
conjunto de problemas de tipos dlse7ladoa 
para que el lector descubra y dosarrolle mé· 
tOdos de resofue{ón de problemas 

Este libro hace parte de un proyeclo de 
Investigación de docencia y es el texto del 
curso Materootlca, ciencia, soctldsd que se 
dicta actualmente a los estudiantes de primer 
semestre de ciencias sociales en la Unl· 

, . , . 
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La belleza y el alcance de lo el 

"Desde el comienzo de 
la humanidad el hombre conoce 

los números o, por lo menos, 
tiene un sentido de ellos; es 
deci~ puede diferenciar entre 

uno y muchos objetos. Fue ese 
el primer paso hacia el proceso 
de conta~ que es prácticamente 
el inicio de las matemáticas". 

versldad de los Andes. El libro esta acompa· 
l'lado de dos herramientaS metodOlógicas 
complementarias. Por una parte, existe una 
gura del profesor en la que se presentan los 
obJetivos pedagógiCOs partiCulares a cada 
uno de los temas y se dan sugerenc•as meto
dológicas para el manejo de los miSmos den
tro del salón de clase. Por otra pa~te, Una 
empresa doCente ha Clesarrotlado un conjun
to de programas de computador, llamadOS 
Dia.gramas matamaucos, con los cuales se 
espera que el leclor viva el!periencfas com
plementarlas a los temas del libro. 
Presenta dos textos de Bertrand Russell y 
uno de Raymood Oueneau rradocldos por el 
autor y sus colaboradores. También contiene 
una conferencia poco conocida de Gabriel 
Gan:la Márquez. 
Tengo que hacer un comentarlo acerca del 
"fantasma de la tetra pequel\a". Él es el 
responsable de aquellas frases que espo
rádicamente aparecen en el texto enm~n
cadas entre dOs trébolea. He recibido co
mentanos diversos aoorca de este perso
na¡& Sin embargo, y aunque muchos estu· 
diantes opinan que los eh1stes son muy 
malos. ellos mismos me han pedido que 
los mantenga dentro del libro. "Saludos de 
la letra pequei"'a". 

La historia 
El curso de MatebáslcaMática, "antiguamen· 
te" conocido como el "cero-tres·, tiene IJna 
larga historia. Es una historia que no ha sido 
necesariamente la más agradable para el 
estudiante. Durante mucho tiempo (y haSta 
hace unos seis aoos) esre era el curso más 
"fucú" de los asrudlantes de ciencias socia· 
les. Se pretendla 11acef un repaso de las ma· 
temáliC8s del colegio, utillzatldo textos norte
amencanos. metodolog!as oorcanas al terro
nsmo y profesores para qu enes dic:tar el 
curso era mas bien un casugo. 
La caracteóstica princlpel de este gran perio
do de la histona dei"<*Otres" era la !alta de 
motivación del estudiante Pata él, et curso 
no era más que un requl¡fto que debla cum
plir para poder culminar su carrera. El tema 
era el mismo que 10 hizo sufrir en el colegio y 
que, por lo menos "' algunos casos. le hizo 
p&flsar que él era más "human!stiCO" o "litera· 
rio" que "cieol[llco" o "matemático" y que lo 
InduJo a escoger una carrera en la quo "nn 
hubiese matemáticas". 
El estudiante, oon gran esfuerzo en algunos 
casos, lograba aprenderse de memQrla las 
pnnclpaleS fórmulas, con las cuales. despuea 
de varios Intentos, lograba teoer el 6xlto mfnl
mo que se requerfa para. J)(lsar el curso. 
Nos gusta pensar que esta historia ha cam
biado. El curso de Mateb.UicaMáúca prtten· 
de sotuclooar estos problemas de motivaolón 
y l~r que estén acordes con lol ptopÓeltot 
de lormadón lntegf8l que hacen parte de la 
misión de la Universidad 
Ea!e t~ haCe parte y es una exptMióo oe 
esta eatrat• ()4Jda~ 
Es1e no es U{l texto p.~.~ra IHr • un tuto 
para hacer• 
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Serie Investigaciones 
Al emprender la publicación de los resultados de los estudios 
que el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico, ldep, ha financiado bajo las modalídades de fo
mento y apoyo de la investigación educativa y pedagógica, se 
busca reportar a la sociedad y a la comunidad académica el 
conjunto de conceptos, ideas, razones, descripciones e inter
pretaciones que desde diferentes teorras y disciplinas, con
forman la acción investigativa propuesta por el instituto, la 
cual se inscribe en un proyecto global de conformar comuni
dad académica en educación, cuya principal característica 
está en la continua elaboración de propuestas y modelos que 
posibiliten o amplfen la lectura y la interpretación a profundi
dad de la problemática educativa de la ciudad y del pafs. 

La investigación: 
fundamento de la comunidad académica 

Serie Investigaciones 1 

Elldep recoge en este primer volumen de la Serie In· 
vestlgaclones ocho resúmenes de los informes finales 
de las veintisiete Investigaciones que durante el año 
de 1996 el ldep contrató como resultado de la prime
ra convocatoria para la financiación de proyectos de 
iovestlgaclón. En dicho año, se aprobaron bajo la mo
dalidad de fomento 16 proyectos. y de apoyo 11 pro
yectos, que entregaron resultados en 1997. 

Los temas que están reunidos en este volumen tie
nen que ver con la evaluación escolar. la proxemfa en 
el aula, los ritos de lnlclaclón y transición, los rotes de 
género. la acclón comunicativa, las innovaciones y 
culturas contemporáneas y la ciudad, fa educación y 
la escuela. 

La calidad de las investigaciones queda abierta al 
escrutinio de nuestros lectores y a la apropiación que 
la comunidad haga de ellas. 

La investigación: 
fundamento de la comunidad académica 

s.rlfllnvestlgeclones 2 

Este segundo volumen de la Serie lnvestlgaclones 
contiene nueve resúmenes de los Informes finales de 
las veintisiete investigaciones que durante 1996 con
trató el ldep como resultado de la primera convocato
ria para la financiación de proyectos de lfM'Stigaclón. 

Los contenidos que se encuentren reunidos en este 
volumen tienen que ver con el desarrollo de temas re
laciOnados con las áreas obligatorias del Ct.Jrrfculo, 
como las ciencias naturales y sociales, la religión, las 
matemáticas, y la ensel\anza de la lengua materna. 
Además. se entregan tres Informes que se ocupan de 
Pfoblemas sociales como la pobreza, la dimensión 
ambiental en zonas de alto rlesgo y la evaluación de 
redes sociales de comunlca.ción. 

El aporte de estos escntos est4, en primer lugar, en 
que en su conjunto apuntan hacia la comprensión cri
tica de la realidad escolar. sus contextos, su legitimi
dad, sus procesos v su historia, asf como de los pro
cesos en ensellanza v aprendiza¡e, y de las relaciones 
entra tos saberes y los sujetos. que ampllan y conso
lidad la elaboración conceptual y epfstemológlca co
mo saber pedagógíco que soporta Intelectualmente al 
maestro En segundo lugar, contribuyen a la confor
mación de un noevo cuadro de problemátices, necesi
dades v prioridades del sector educativo del Distrito 
Capital, que va J)lanteando altemallY8S para que los 
cftferentes agentes puedan establecer, según sus ne
C8$1dadea, lineas de acdón, bien sea en materia de 
polltica pública o en el desarrollo de actividades aca
démíc.as. 

~---------------------------~.-L~ 

Urbana 

Aspectos nutricionales en et aprendizaje 
y socialización en escolares en Santa Fe 
de 

Ser/e lnvestlgsclones 3 

Este texto es producto del trabajo "Mapa nutricional 
antropométrico de Santa Fe de Bogotá". 

Esta publicación da a conocer los resultados de la 
investigación sobre el estado nutrloional de los niños 
de las escuelas en el Distrito Capital. Presenta su es
tado nutnclonal y aspectos del proceso de socializa
ción y aprendizaje, la situación de los nínos preesco
lares y escolares, efecto de intervenciones en la me· 
jorla del estado nutricional y el aprendizaje. Además, 
presenta una encuesta piloto sobre nutrición v educa
ción en escolares de primer grado de primaria de Ins
tituciones educativas oficiales de Santa Fe de Bo· 
golá, conclusiones, perspectivas de la Investigación y 
propuestas de acción. 

Esta Investigación reporta Importantes resultados 
para la toma de decisiones en el campo de la salud y 
en el de la educación en el Distrito Capital, pues1o 
que los resultados siguen siendo sorprendentes. Lue
go de varios estudios en Colombia sobre el estado 
nutriclonal de los niños en las escuelas desde hace 
1 o, 15 y 20 ai'los, se sigue en lo mismo, no se avan
za en la corrección de estas problemáticas. ¿Qué 
pasará? 

Hacia una 

Serie /nvestlgsclones 4 

Esta publicación es el resultado del proyecto •Aproxi
mación teórica en educación y pedagogfa: propuesta 
para una pedagogla del porvenir". 

La Intención de este trabajo es tematizar la pedago
gfa del porvenir, entendiendo que enfocar el luturo no 
significa un aplazamiento de nuestras acciones, ni un 
Intento metafórico de predecir el mañana; el porvenir 
es el resultado de nues1ro quehacer diario y de las de· 
cisiones que tomemos hoy, las cuales de hecho pue
den afectar a varias generaciones. En este contexto 
se pude afirmar que cada uno de nosotros, a través de 
su ejerclclo profesional, es un artlfioe de Ct.Jitura. 

Hacia una pedagogfa del poNBnír plantea su 
inconformidad con la cotidianidad no reflexionada. es 
decir, la búsqueda inspirada en una crftica a la situa
ción imperante frente a una escuela que podemos lla
mar escuela del simulacro, para esclarecer el papel 
de la pedagogla. 

Disposiciones legales sobre instrucción 
pública en Bogotá (1832-1858) 

Serie lnvest/gsclones 5 

Este !rebajo de compilación se realizó teniendo en 
cuenta las divisiones polftlcas ocurridas en Bogotá y 
Cundlnamarca a partir de 1832. En este año, la 
Convención Constituyente del Estado de la Nueva 
Granada emltló la Constitución Nacional, firmada por 
los diputados de las diferentes provincias, entre ellas 
Bogotá, cuya Cámara Provincial emitió sus primeras 
ordenanzas también en 1832. 

En lo atinente a los temas, no sólo se reunieron las 
ordenanzas, leyes y decretos relacionados con la 
educación, lambién aquellos que tuvieran alguna Inci
dencia en ello como las de vacunación, rentas y pre
supuesto. 

Estas, como otras compilaciones, defienden y pre· 
servan la memoria cultural y son lnvaluables porque 
el paso del tiempo que envejece los documentos exi
ge cuidados muy rigurosos para conservar el patri· 
monlo bibliográllco del pals. 

En este sentido, toda compilación recupera para 
amplios públicos el conocimiento que espera con 
paciencia en los anaqueles el trabajo del historiador 
para darle presencia. 
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A debate público: La guerra 
MAGAZÍN AULA URBANA 

Adquiéralo 
L a guerra surge do las contradicciones 

de Intereses económiCOs y potlllcos ca
paces da SUSCitar connloto. Cuando el 

contllcto se presenta en el interior de la fami
lia es posible que exista el Interés pollllco de 
mantener1a unida y el económico de progresar 
y, por tanto, las parejas pueden teSQive{1o, sr 
uno de los dos decide S8f pactfiCQ y, ae esla 
manera. disuelve el c:IIIT\8 de~ -eí oicra el 
proceso de paafiC8dón. Peio cuandó surge 
de Intereses dNergontes, no eónc:llíables, se 
InCurre necesanamento en la guooa. 

Stn embargo, la guerra PQf su naturaleza 
repugnante tiende de manera eomascarada a 
dsuadtr. Entonces surgen las propoe$tas oon
díciooadas hacia la paz. Estas son un comloo
zo y fácilmente pueden lmcasar 

Para que la paz sea posible es inevitable 
encontrar lnteteses COtnUne$ que BCtJrquen y 
concllltlll diSIIIItiJS fuerzas sociales: que 
agrupen a la mayorla de fuerzas soclales y 
a is len at pequel'lo grupo que Insiste en el 
connteto, por la naturaleza de sus lnrflf8Sos 
rrreconcdlables 

Pero acercar y oonclllat distintas luerzas 
sociales, función de la polltlca. sólo ea posible 
encontrando al "común denominado(' econó
mico y polllico, expresado en proyectos de 
esta naturaleza que beneficien a la más am
plia gama de sectores sociales Y que P8(ml· 
tan Iniciarse en la discusión y elaboración de 
un programa para Colombia, el cunl presenta
rá propuestas concretas hacia la paz, en los 
espaci08 de la d6mocrattzac16n de la socie
dad y de las soluciones a la crisis ec:onMI/ca, 
de modo que aul)an loa Intereses comunes 
que liNeo de cimiento a la paz. 

¿Cuáles deben ser las condiciooos demo
Ct'állcas de una paz estable? y ¿cuáles los 
proyactos económloo&? 

potencias. 
IOSUficieote 

y 

nuestro Pf'OPIOrrvw. lnter· 
lereoclas pa!emalistas de las grandes poten
cías; e) el desarrollo de nuestra divetsldad y ri
queza cultural, sln la lnferieronaa de los YIOOS 
cultUiales foráneos; d) el rescato del OtgUilo y 
d9licfad nacsonaJes, en lomO a la paz. al c:fi. 
ma de JI!Sticia social y al crecimiento de la cul· 
IUfa humana. 

Es necesano recooocer la crisis cultuml, 
el fracaso de la ética y la moral impuestas y 
la necesidad de construir deSde la sociedad 
una nueva cultura, con nuevos significados, 
que no se pueden Imponer desde las post· 
ciones de fuerza del prlnctpío de autoridad, 
sino que tienen que surgir desde el esplrttu 
de justicia y cooperación en el seno do la 
sociedad. 

Es pertinente desencadenar la aptlludea 
humanas para la creación clentlhco·tecno· 
lógica en función de un modo de derrotar et 
atraso, la pobreza y tos dogmatismos que 
Incentivan las conductas vrolentaa. 

Contmuar la creación del hombre por el 
hombre y resolver pacihcamente nuestras 
diSCrepancias, es ~ nuevo sentido do la 
VIda 
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