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Un paso más en nuestro andar 

• 1 
- 1 lnst•tuto para la Investigación Educati-

va y el Desarrollo Pedagógico -ldeJ>-. en 
el marco de su proyecto Institucional 

- "Desarrollo pedagógico por medtos ma· 
slvos• se ha propuesto avanzar y consolidar es-
trategias para apoyar el uso do la televisión como 
recurso didáctico y promover la socialización de 
experiencias Innovadoras a través de los medios 
masivos. Esto permitirá a los docentes y a la co-
munidad analizar y mejorar las prácUcas escota· 
res y apoyar la aplicación de propuestas peda· 
gógicas que respondan a las necesidades de 
cambios educabvos. 

En este marco se inscribe el proyecto comu· 
nicatwo Vida de maestro. Para llevarlo a cabo 
fue necesario confrontar las acetonas que se 
proponla el proyecto de Desarrollo 
por medios masivos con la realidad y con las 
necesidades concretas de los docentes dol Ots· 
trito: en esa linea de Ideas se dlsel'\6 y realizó 
una investigación que dio como resultado una 
serie de historias de vida de maestros. Estas 
narraciones reflejaron las carencias, las nece-
sidades, las preocupaciones y, sobre todo, una 

serie de logros snenclosos forjados en el traba· 
jo cotidiano de los maestros. 

En consecuencia. y corno parte de la $0018fiZB· 
ci6n de expenencias elldep, ha realiZado un con-
junto de productos que clan cuenta de esta reall· 
dad. En primar lugar, se encuentra una serta dra· 
mat&ada de televiSión que usando el lenguaje pro-
pio de los dl'amattzados protende ahondar en la vida 
oolidlana de los maestros y darle a todo el plibiiCO 
del pals una nueva aproximación a la imagen social 
que se tiene de los En segundo lugar. se 
encuentra la sene de dlez seminarios monográficos. 
En ellos un grupo de eapeclallstas expone sus pun-
tos de vista y los debate frente a un número amplio 
de maestros de la ciudad (130 personas en prome-
álo). El tercer elemento del conJunto de hertamlen-
tas oomunicalivas es una sena edltooal. En cada 
uno de los diez libro& se incluyen las historias que 
dan origen a cada tema, las ponencias que ocurren 
durante los seminarioS. algunos artrculos que per· 
mitan reflexionar 8 profundidad sobre cada uno de 
los temas y · bibltográficas que le 
permi!en al lector ampliar el panorama sobre cada 
aspecto. AJ msmo tiempo se trabaja en la realiza· 

Editorial 

dón de una colección de diez. VIdeos que a pal1lr 
de las conferencias, va a ampliar la clfu-
slón de los eventos y, sobre todo, ei!Jabajo en gru-
pos pequeilos de maesbos 

De esta manera, el conjunto de herraml&f'lta8 
para la rormaoón permanente de dOcentes •Vkf8 
ele maestro• va a permlbrte a los educadores del 
Distrito acteder a medios que den pte a proce· 
sos de comparactón, reconstrucción, proyección 
y anáhsls de las experiencias presentes en él la 
multiplicidad de enfoques comunicativos, la pre-
seOCia continuada durante un peñOdo de tiempO 
amplio y la pertinencia de los mensajes para la 
vida de los educadores son algunos de los lacto-
res <;Ue hacen de este conjunto dfl materiales 

audKMsualesuna manera novedosa 
de socralizar experiencias de docentes y de esta-
blecer c:ondiclol1es para que la formllclótr petJM-
nente de cloc6ntes se convierta en un PfOC8$0 
autónomo, continuado y con pertinencia frente a 
la realidad concreta 

Esperarnos contríboir a este proyecto de pen-
sar y vivir de una manera díferente la lormacaón 
en valores. • 

Uso responsable de la tele 
Miguel Ángel Trlana 
Padre de famí/la 
Centro Educativo Rural Horizonte 

asl todas las tardes nuestros hijos afano-
sos, como en un ritual, se acercan a la 
pantana chica. opnmen un botón y en ella 

._,, aparecen "mágicamente• otros mundos. 
la tele suele ser su oompai\ía en momentos en que 
los padres estamos ausentes; también sus conteni-
dos se convienen en el pretexto para recrear duran-
te los juegos personajes y ambientes de sus pro-
gramas lavontos; pueden conocer otros lugares, 
vivenclar situaciones que algunas veces por su dra· 
matlsmo logran alarmamos. Por todo aquello que 
produce en nuestros pequel'los. no sólo en el mo-
mento de estar en contacto con la televisión, sino 
también pofqUe su influencia tra9Cl&nde este mo-
mento, 88 necesario aunar esluenos ·padres, maes· 
tros, nlflos, programadoras, el Estado, las instttu-
clones de Investigación, todo6 debemos comprome-
temos con la formación de unos nlOOe cnbcoe ante 
los programas que la televiSión les ofrece; pero tam· 
blén debe prepararse a los educadores y a los pa· 
dres; las programadoras deben generar los espa-
cios de debate de sus propuestas, porque se trata 
más que de programación de caráctar comercial 
-<!U& se venda-, de la Influencia poslliva y negativa 
que se está generando en la audlenola. 

El Dragón BsiiZ y P8C1Uifa Gs/1(!90 son algunos 
de Jos programas preferidoS de nuestros hi!Qs: en 
otro tiempo llamaba w atención los Power Rsngers. 
AvetliUrBS en Psi'IB/es, la telenoVela CaftJ o la 88rie 
HorrlbfeS.. En ese ciclo de crear programas para los 
canales nacfonales o internacionales, emitlr1os y 

cautí'lamos nos quedarnos sólo presintiendo, pero 
en realidad sin saber ¿qué ocurre con nuestros chi-
cos al exponerse 8 las propuestas de los medloa?, 
¿qué significa la televisión en la vida familiar, en los 
hogares?. ¿qué influencia tiene en los adultos?, o 
¿si los contenidos que en ella circulan reportan al· 
gún tipo de benefiCios? 

Son muchos los Interrogantes que podemos plan-
teamos, lambién es un reto para todos empezar a res-
ponderlos. pues nuestra hlatorta, lo que nos hemos 
permitido conocer. nuestros intereses, lo que nos han 
8pOf1ado o no las personas CQO quienes c:ornpertirnOS 
colicfanamente también son cledslvas y demuestran 
nuestra relación oon los medios y la forma como en-
señamos a ooestros hijos a aceroarse a ellos. 

Podemos ver laS propueetas televisivas 
ramos. En ultimas, todo depende de los programas, 
los canales o los horalios que santontcemos o esco-
jamos; también de lo que queramos trabajar, de lo 
que veamos como bueno o malo. En general, aun-
que aer responsables depende de cada 
persona y el uso que se te quiera dar. 

Educadores y padres Oebemos asumir la respon· 
sabl11dad de acompaflaf nuestros hijos c:tJandQ es· 
tán viendo sus programas fa\'Ontos. también en dHe-
rentes momentos debemos 08lies las orientaciooes 
necesarias para que asf sean nli\o8 crftiooe, ésta 88 
una forma también con nosOCJoe 
mismos, de cuestionamos por lo que sabemos de la 
lni\Jenáa de los mecios en la eciJCadón de nuultoe 
pequeños. Sí -..nlmo5 que la lele\'isión puede dNW· 

!Ir, pero tambien enseñar, estamos avanzando en la 
mirada crftica a ros medos de <Xlf1'1l101c3d6. Esta es 
una forma de hacer de la te1e una herramienta Util de 
trabaio y provecho para Ulda la familia 

En la caja mágica 
Podemos ver algunos programas de gran utilidad 

en SeliaJ Colombia. cana/ Capital. los canales na· 
clonales e lntemaoonales, pues emiten las nolidas 
de Interés nacional e Internacional y algunos pn> 
gramas lf11antiles y dibujos animados qua entreae-
nen sanamente a nuestros nll\os. Los prognunas 
emitidos en Sella/ Colombia son en un gran porcen-
taJe positivos por la Información cultural educabva. 
ecol6glca, científica. etc. 

¿Qué significan la televisión y 
el VHS en la escuela, el colegio 

y la universidad? 
Es una herrarntenta y apoyo de gran utilidad para 

el docente en la ensel\anza de los útudlantaa. SI 
ae usa .adecuadamente al e aCOlar putde Mr lleva-
dO a adquirir coo mayot rapldu apNr'dztiU. 

SI realmente deseamo8 saca' buen PfOJictto • 
lu 8011810088 de la TV está en OUIIIIa manaa, p!lll 
podem08 eiCClJBf loa canales. prognll'lfl '1 hora-
IÍ08 a1t 1 tt 18008 . • 



1 
¿Snbc la comunidad cducati\a cómo 
manejar rc,uhnc.Jo, de las prueba\ de 
In Ev-.tluación de cornpclcncias bás¡ca.<; 
reali1.uda a de 1998'! ¿,Cuántas 
inslilllcione' sii'ún upnyat.hL'í por la 

dt- rtducadón Distrilal y por 
entidades uni\'crsitarius'l ;, Quiénes 
deben compromclcrsc y cómo? F..stos y 
otra:. prcguntns rc,,pondió para Au.oA 

Juana ln6 Diuz. Tafur. Dirccto-
r.t de Forncnlo de la Calidad y la Educa-
dónde la Secretaria de Educación 
Di,trital. 

u.ria P,.._ Romero: ¿De dónde surge la 
lniciMfve de ,..tizar unas pn.Hibea que evalUen 
la cornpetene1as bMicu de los eacoWM capi-
talinos? 

Juena Inés Diaz Tllfur: En ose momcmo en el 
mundo se hace manifiesta la prcooupaci6n por co-
noc:e. cuál es la calldad de educación en los dlsbn-
tos pafses para localizar y orientar mejor las polru-
cas educativas, pues se han invertido muchoS re-
cursos en el sector &OClal do educación y queria-
mos sabef 61 esos recursos han Impactado o no. 

La Iniciativa VJeOe desde 1990 cuanao en Colom-
bia se empceza a hacer los primeros Intentos de 
evaluacl6n ele la calidad en la educación En 1 991 
el Ministerio de Educación Nacional realiza pruebas 
en peque/las raglones: en 1992 en el OJO cafetero 
se hacen 18$ primeras evaluaetonos sobre matemá-
tiCaS y lengua¡e; en este mismo uño SJ evalúan, en 
las mtsmas áreas, a n•vol muestra! 13 departamen-
tos del pela. En t992 empieza el programa de uní-
veriahzación de fa educaciOn, y para mirar su im-
pactO se aplioan algunas pruebas POdrlamos deor 
que tendríamos un bllen respaldO, tanto de expe-
riencia, c::omo de elaboracl6o de pruebas on ei pafs. 

Para arrancar con fa propuesta es preciso ada· 
nw que la Administración Dlstrltal de Educación se 
ha preocupedo por <XlriOC8f en qué Siluación está la 
calidad de la edUc:adóo y por eso arranca el Plan 
SaCIOrial de EduCaeíón para este periodo oon una 
8Yaluac:ión que nos da una linea de base sobre fa 
calídld de la edUc:aclón en ei Dístt!to 
DP: ¿qu6 ··--.............. .,..., com-
PI1111dRI 'eulu1r COfiOCintlaneoe? 

JO SI Hay dilerenc:lat entre las que reata.aba el 
SeMcio Nec:lonal de Prueba1 a muchachos que 
el'tn temiNndo el bachillerato y las evaluaoooes 
que ..a.moa hecl1ndo en la SEO Al observar las 
pru1bas de ESIMo evaluaOone& referidas ala nor-
ma ae mira qué tMto so un muc:haCiho en las áreas 
de la educec:ión b6aaca y media, en este caso, en 
rel8cló6'i con su grupo y con otroa, y se 101 claliflca 
de acuerdo con ... r..ubdo para hacer un puntaje 
de 101 ... aenlido, • decir, en su desem-
pello, en IU I'8IUitldo de aprendizaje 

O.&ando • habla de evaluación por oornpelen· 
ciM, 1nctua1ve con evak.lación de logtoa, no se mira 
qué e.neo aprende el muchacho, sino cómo se Pl'e· 
pa111 en dettfminadas ir .... cómo eXhibe su nivel 
de dMarrollo en y oompetencia8 En· 

a ver exactamente qué decir 
001'1C:18J:ICuldm!iá evaiUit pot oompetenclas Al re-
tenmoe a la evalullci6n por M esta 
hac Indo referencia a la capacidad que llene una 

urbana 

. , 
en eva uac1on 
persona para demostrar sos capacidades de des· 
empello de una tarea X. Para eeo debe saber qué 
tantos conocrmrentos ttene, si sebe aplicarlos bien y 
resolver fa tarea quo en eso momento se le está 
planteando; en el caso do una evaluación se hace 
una prueba. Entonces, cuando el muc:hacho es com-
petente para resolver la prueba lo demuestra por-
que se desempeña bien en las preguntas que le 
hacen. 
DMPR: ¿Qué ocurrió en el dlaefto de este tipo de 
pruebas, quién las realizó? 

JO: Hubo tres Instituciones Interlocutoras. la prln· 
clpal y la cual llevó la coordinación general fue la 
Unrversldad Nacional. Los expertos son profesores, 
en muchos casos del OIStnto, quo llenen probada 
experiencia, tanto en la elaboración de pruebas 
como en didácticas en fas áreas evaluadas. El doc-
tor Dame! Mogona fue el general, el drrector 
académico el profesor Manuel V1nnet y el d1rector 
logfsbco fue el d•rector de admiSiones; eso por el 
lado de la Unrversídad Nacional. La Coor'poeduca-
ción también aportó en los f1t1JPOS y de factores aso-
ciados. la coordinación con el Grupo de Valores y la 
Seoresaria de Educación que, por supuosto, haofa 
la intertococi6n. Los aportes de las !res lnstJtUCIO-
oes fueron mpor1antes en el éx1to del proyecto y en 
los resultados que tuvimos durante el afio pasado. 

¿Cómo se escogió la población? 
JO: La prueba pretencM ser censal, 

infortunadamente entre octubre y 
noviembre del año pasado se 
cruzó el paro de los educado-
res y muchas Instituciones 
no pudieron asrstlr a la 
convocatoria de evalua-
ción. eso redujo bastan-
te la muestra de pobla· 
ción estudiantil y de 
instttueiones. 

Es la primera vez 
que en el pars se rea-
liza una evaluación da 
este llpo, por lo cual 
esperamos que en 
mayo y octubre la 
prueba se reaUce tal y 
como eslá prevista. 
Por eso, Invitamos a 
todas tas lnstituclones 
del Distrito Capital a que 
se vinculen a la cultura de 
la WcWaQoón. pues esto les 
dará elementos de juicio 
para saber qué se estA hacien-
dO bien, qué le falta y qué es lo 
que tiene Q\.119 mejorar. Esta es una 
lnfonnación muy valiOSa. 
DIFR: ¿Y cuilu fu aren la. pr:.-.cipalu Nlkzgoe? 

JD: En el área<» lenguaje los estudcantoa han lO-
grado un mayor deSatrollo de sus <lOmpetenolas, no 
son los resultados ideales, pero se acercan bastante 
y sobre todo en 'Quinto grado han tenido buen des-

Sin embargo; quede mucho por hacer en 
lenguaje En cuanto a esos resultados, comparadOs 
con el área de matemáticas, la srtuaolón es dlstrnta 
porque en ésta los Chicos de tercero a quinto no lle-
nen avances slgniftCatJVos en sus resultados, dos· 
empel'io y en el desam>llo de sos competencias 

Hay que trabaJar muchlsimo en el érea de mate· 
máticas en el Distnto Capital, realmente los níllos 
se manetan todavfa con aditivas, en 
quinto tienen dífiCUhades para combinar operaoio-
nes, planlear, resolver problemas y argumentar &Oiu-

Clones a problemas enfrentados. Tamblón falta ma-
nejo geométricO. lectura de gnilicos, es decir, lo6 
códigos en el área de matemábcas tienen que me-
jorar, tanto en el uso, como en su critica y fundamen· 
taolófl porque están muy débilmente desarrollados. 
OMPR: ¿Las lnstltucfones educativas ya cuen-
tan con los resultados de las prueba a? 

JO: Desde marzo ya cuentan con tos resultados. 
Este es un logro muy Importante, que significó pro· 
ver todo el proceso de aplicación, la división de la 
ciudad en nueve nodos, tener un levanlamlento de 
Información de las Instituciones exlstenles; organi-
zar una aplicación de manera que tuvieran llablll 
dad los resultados, no que se fotocopiaran las prue-
bas, aunque hoy son públicas: pero en su momento 
debran tener cierto nivel de reserva. Hoy los cen-
tros educallvos saben cómo les fue y sobre ello pue-

Iniciar procesos de mejoramiento. 
DMPR: ¿Qué Instituciones se van a seleccionar? 

JO· Este año se vana seleccionar. por lo menos, 
cíen inslltuciones oficiales y alrededor de cincuenta 
pnvadas. En ellas se espera desarrollar acclones 
localizadas de rTl8jOf8tniento. se tratarla de hacer-
les acompeilamfento técnico-académico para la rea-
lización de sus prácucas pedagógtC8S, su Ofgalliza· 
ci6n 1nslitucional, su c::üma instrtucional e inclusive 
para dotadón y mejofamiento de planta fisk:a. Es-
tas son las lnsbtudones que van a tener poondad 

Esa es una inlclatlva interesante porque 
nos Incumbe traba¡ar con equidad. 

Queremos ayudar a los cole-
gios pnvados que obtuvieron 

resultados muy bajos. pero 
jurídicamente tenemos 
mayores dificultades 
para asignarles recur-
sos. De cualquier me· 
nera, estamos pensan-
do en desarrollar al-
gún mecanismo de 
ayuda pare estas Ins-
tituciones, pues nues-
tro objetivo es meJo-
rar la calidad de la 
educación. 
OMPR: ¿Cómo le 
realizaron loa estu-
dios para mirar loa 
factores asocladoa y 

el desarrollo de valo-
1"8$ ciudadanos? 
JO: El pnmero fue un 

cuestoonario aplicadO a los 
directores de todas las lnst•tu-

eiones, a los maestros de terce-
ro y quinto grados y a un nlflo por 

aula evaluada. De Igual fonna se hizo 
en el segundo, pero esta vez el oueshonano 

sólo se aplicó a un niño por aula evaluada, pues ae 
treta do un estudio exploratorio que esperamoe sea 
censal en séptimo y noveno. 

Esta información está recién procesada. Tenemos 
todo calificado, los instrumentos, pero el 8flállsls de 
esta Información es bastante complejo y profundo. 
Esperamos entregar un Informe general entre el mes 
de abnl y mayo. 
DMPR: ¿Para cuándo están proyectadas lsa 
próximas evaluaciones? 

JO En mayo esperamos evaluar tercero y quinto, 
séptimo y noveno en las áreas de lenguaje, maJe· 
mAhca y ciencias en el calendario 8; y en octut>re 
evaluariamos séptimo y noveno de las mismas áreas 
del calendatlo A. • 



uruana Proyectos para la ciudad fi4 

¿Qué está haciendo su administración en el 
tema de la educación? 

Rl Desde esta Alcaldía nos hemos empeñado, 
tal como me comprometr desde la propia campaña, 
en dejarle a las próximas generaciones una nueva 
sociedad, una ciudad que comienza a nacer cada 
dla, con las lecciones que aprenden nuestros niños 
en las escuelas de Bogotá. El año pasado se crea-
ron 37.500 cupos más y este a"'o se crearon otros 
50.000. Adicionalmente, el próximo año será orea-
do Igual número de cupos. Estos 137.000 niños, más 
quienes reciben el servicio de educación pública, 
son prueba concreta y contundente del comproml· 
so de mi Alcaldfa con la aducaclón de los bogota· 
nos. Estamos muy ce roa de lograr la C9bertura 
en la prestación del servido educallvo en la capital. 
Durante mi Alcaldía la educación pública seguirá 
siendo pública. Todos los hechos y todas las accio-
nes asf lo demuestran. 

Otra de las acciones que contribUirán a conse-
guir las metas propuestas es que en abril mi Alcal-
dla entregó 13 colegios para educar oeroa de 8.000 
nltlos bogotanos más. Además, en este mQmento 
se terminan de construir aulas de preescOlar para 

1 

e nos o 
• 1 

UC8CIOn 

atender 1.700 menores. Asl mismo, preparamos ra 
construcción de 30 nuevos cofeglos. púbfiCOS, de los 
51 que estarán listos el año entrante. 

Además de la •mplraclón de cupos y las me-
joras en la Infraestructura, ¿qué ae está he-
ciando por la calidad de la educación y el 
bienestar de los estudiantes? 

Rl Para estimular a los niños más pobres para 
que vayan al colegio decldf ampUar muchlsimo el 
número de refrigerios que les entregamos gratuita· 
mente. Por eso este ai'lo estamos entregando 
refrigerios nulnflvos y balanceados a 90.000 niños, 
cinco veces más da los que estaban rectblendo el 
año pasado. Para esta mrsma época ofrecimos 
refñgerios diarios para 18.000 menores bogotanos. 

Pero no solo para que haya más ni-
ños bogotanos en las escuelas, sino para hacer del 
seniicio de educación que reciben el meiqr posible. 
Para ello hemos desarrollado la primera y unica eva-
luación de la calidad del servicio de educación pú-
blica en Colombia. 

Un grupo de expertos en las ciencias de la edu-
cación, contratados por la Alcaldia. ha desarrollado 

_..,.,.. ... ........ 
un estudio para med•r la candad de la educaclon de 
más de slfte de ceda 1 O coleg•os públlcos y priva-
dos de Bogotá. Nuestro propósito es VII"ICulara toda 
la comunidad educativa. a los p<!dres, a los maes-
tros, a los rectores y a tos mños para que lP!Tien 
parte activa en esta gran cruzada que adelantamos 
p3ra mejorar la educación de los ruños bogotanos. 
los resultados de estas evaluaciones periódicas 
servtrán para adelantar planes y programas de me-
joramiento escolar. 

Como soporte al servicro de educación mi admi-
nistración ha ampliado el servicio de transporte es-
coTar el año transponábamos 9.000 
niños y este año son 14.000. 

Otro aspecto importante es que ya iniCiamos la 
consti\ICCión de la primera de cuatro grandes bibliQ. 
tecas que tenemos pensado en este Q(r 
bíemo para complementar la jornada 8SCOW y crear 
un ambiente sano y prodUCtlllo pa¡:a el des8trollo 
personal d& los bogotanos. 

Todo esto, cc;>legios nuevos. reftigerjos, COI1llUIB-
dores, bibliotecas son ladrillos para conalrUir une 
sociedad más igualilalia. Para que todos loa nlftos. 
pot pobres que sean, posibilidad de da a• 
rrollar mas plenamente su pot80cialllumaAO. • 



1 lana...,. Pteda Romero: ¿C--a 
.eonloeiiOITCIIIJFdiT penl la rJIIIza. 
cl6n de la pruebe de ev81UCI6n de 
OGIIIPIIJilGilf UTICIII en langueja? 

FaUo ...... : Hablar de la EvaluaCIOn de com-
pUTnclll ,_ rem.ll a dlu aftoaatrU. tiempO en 11 
que llftll' 1 JM a IPilhajar grupos de ac:acl6micos uni-"•IIIMioa v de educ8d6ri btslal., tomo a la eva· 
luaclón en Ungl,laje y en Matemádces oonvocados 
por etlcfel y el Sla1ema NaciOnal de Pruebas. Des-
de.,. comlenZ08 fue COfl'lPieta, pues 88 trataba de 
rJifelirJe al UIO de inaiNmeniOS estandarizados 
pam la evatu1 aiOn en ntJIIIl'D pela. Ahora. casi diez 
.noadalpu••· ocnla ••rl•ncia acomulade 88 han 
Ulllamal1ildo modaiCII de evakiacl6n qoe perml· 
-. in111gar no por la cantidad de Información que 
11nan 11 uacan'll nuuboa eacolarl8, sino cómo 
WP tcdo -wtJTIO en SU vida ClOCidiana: es lo que 
d•• de un _. •••al'lOII ClOmlltll nclaa, 

L.- expertanclaa han lido muy hetetog6neas, 
porque la de hacer la 8V8IUaCión en las 
MI IR fundlmtntalaa ttpiNCió de una manei'B muy 
bNICa: 1ft CIIIIO modo dirftMoa qUe no éJtjb8m()S 
PfiiiPIJ'edol..,a p.,..,en..-edor,.. mueatrale5 
•••• •,... lodo en un pitrlodo 
• 11 que 1FT,.. • comanzaba 1 Incorporar y a 

los entoqun para las dlltintaa 4reaa. 
eoog!Jrtm lnalnlmlntol 
p• cullqular pa• del mundo, 

11111.,. aeiMirgar porll acwnullt-
dda en los y loe jówlf\lll y no 
?!:i1Dpol'-wtJIIO •altuiFII llllln tleOif, 

&1 """ Jlll :: un c:ueltioiwnlaf\10 a .... 
•• •• •moJ116a.nacall· 

IID,ntJIIIt'DdJITCUJrdopof· 
lmpoitanollla neo. 

.. Jnecdblare en el con· 
-·-IObre todo, .. que .. tuvfe. ............. han 

-' modD, al dndlla,.,.,. 
pnel*'adlten-

111:"'-· que ... 
ti llllrfln1 CIU-. en 

::.. .,. = -::: .. = 
... ........ ' ... de 

r, 1 qw,.,. padllllamn 
::: =dlloelllueiiPT! 

•...,...naife en 
.... CIOIIUikll 

eniMIJI!ka-
ba!Molftelpala 

diE111M 

tar pera la experiencia de Bogotá, por· 
que consideramos que la evaluación de 
oornpetencias debe sar un proceso que 
no termina en la mera dlstrlbuelóo de re-
eult8dOS. Hemos sido muy crltk:os en este 
aspecto porque no poede ser posible que 
nos dediquemos solo a disel\ar pruebas, 
aplicar y deVOlver resultados y no esta· 
bleeeruna relación directa con los maes· 
tros. los nlflos, los jóvenes y los padres 
do familia. 

Creemos que Identificar avances pro-
gresivOs. luego de la primera aplicación, 
1010 es posible si se hace un trabajo de 
grupo con los maestros pera que puedan 
comprender cómo la prueba recoge los 
Indicadores de logro y los 
curriculateS c:omo referentes para defln1r 
aquello que se debe trabaJar con los ni-
flos en el aula. para alcanzar unas com-
peten<:I8S. Consideramos que desde las 
pruebas Jos maestros podrlan entender 
mucho mejor loa lineamientos 
curriculares de su área. porque los ins-
trumentos tratan de adecuarse a ellos 
como documentos que constituyen y 
avalan un contrato axio16glco entre Jos 
miembros de la comunidad académica de 
cada una de las éraas. 

DUPA: ¿En ciiiZ .X. u'aa ton g 
........ ? 

FJ: Estos diez al\oa han ..,ooado a 
loe expei'tol e lmestigadorea, pero no 
....., a loe mana Iros, si exCeptuam081os 
ce1011 en donde lo8 ellJ)ertos han podido 
8delanlat trMMtlo con loa docentas, como 
ea el caso de la Univeraldad Nacional con 
el Prógraml RED. Loa programas de for-
madón han ealado de eepalda8 a los proo8806 de 
eYak•r.ión muultal. El grupo de lenguaje del Pro-
Qf8m8 RED y del Programa La Edlación en los 
T.tlorioa de Fronlera Viene adelanlando un trabajo 
con lo& maa.m.. trar.ndo de mostrar loa resuna-
dol de las prueba hadnndo el 

de loe 11CIIIoe rellizedoe por loa nll'lo8 en 
- prulbll, ...... loe enfoqueeiOble evalua-
GIOnyaobN el ._L EI'O • to mlnimo reap acto a lo 
que se eaparwfa lu11e una polltica a nivel nacio-
nal, ea decir, las universidades con 

de y'BCiuaJ!zación aelograré 
rnlnnte lo que ha sido el p,ogr.rna Na· 
cloral de Ewluaoión con la ronrladón docente. Por 
..,d,ade un ae Mneó como condición tun-
dlmU.., de..,_ de la \JrMnlklad NacloNI pare 
Ida'..-ellflbiJo de la evaluación censal de com-P......,..• en Booatt, el retomo de las prueba ret-
porddn a ... IICUIIIT y la pollblldltd de IIW8r 8 
Gibo de astzwW1n dooll••· a p1111r •• a ••:•:n prut::: aon -.1, mate dllll ••• 101 ftlaJJII'Oe y 
..... nlftae. 

trabajado ooo dibujos, lo6 que lamamoS narrativas 11-
nanaliYas leónicas, en donde aparece un 

eecenano ooo l.ll06 personajes que lnteraciUan \1111(· 

bel y gastualmeul8; hay, por supuesto, U'l08 signos 
eapeaalas y temporales. fofma8 de analogla. de se-
rledón, de clallftceción, ágrupaclón, IOIIIIIIS de argu-
IMIIIadón y nlliatMded A partir de 
de t910a en una narraiMl visual y 11-
gurTIIIYa 88 lllbora la prueba. 

La prUeba en Lenguaje Indaga siempre por la 
oompetenc1a comunicatiVa y la competencia textual. 
Por la primera enteodemos un saber InteractUar con 
otroe de manera en donde la p8f8U8Sión, 
la ta capacidad para Interrogar y 
reapo;"idar deJan \181' ese nivel de competencia. En 
lo relacionado con la lectura ubicamos trae niveles 
qua, 81 bien funcionan de manera 81mult6nea cada 
vez que leemoa, loa diferenciamos por razones 
meleldol6gk:aa. Ell'le son: la ITctura llefal, la 
re lrllererdal y la lactt.n crftico.inlerteldUal, Ollde 
ellnldo ha moa blbajl t1o con 1111ea CldlgOriu y • 
gulmoJ conaldar6ndolaa vtgantea, inclullve pera el 
caTO de Bogott. Teóriclmente provfanen de la ,.&-
cologla cognllva, eapactMunle de Jatorne Bruner, 
de la llmiób. partir de loe pl81dlamllntoa de 
Umblrto Ecco, por ..... y .... QJrterel de lallfO: 
rfu del cllcurJO y del texto. En ....... de la pro-
duool6n aecrtta noe apoyamoa en 1o1 tflbllo8 de 
Tlun Van-DIIIc. .., 1o1 preaupuestoa dt la texto-
lngi"Tb. 

¡Hin ... llido 001111nwloe de loe 
maulnleOIIHIIIIIICIIIJIII ...... t 
P.l: NQ. l!.tt • un •: que .. v. • ruMztt 

lbafa.IIUII .. naanarlo-ogar 1M lmpaal0i11T 
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de los maestros, sus opiniones, sus juicios, sus pro· 
puestas, porque se trata, como muy bien lo ha dis-
puesto la Secretaría de Educación del distrito, de 
construir aun cultura de la evaluación, la cual su-
pone que todos los actores participantes en el es-
cenario educativo conozcan todos los procedlmlen· 
tos que se siguen en una evaluación de carácter 
censal e inclusive reconozcan cuál es el tipo de 
Instrumento que se va a aplicar. Por eso, los maes-
tros recibieron una gura y un modelo de la prueba 
completa, como ejemplo, antes de la aplicación a 
los niños. 

Es necesario recoger las impresiones de los 
maestros en torno a la aplicación, para negociar 
el sentido de la evaluación, para llegar a unos 
acuerdos que nos permitan colectivamente cualifi-
car los procesos escolares. Esto es Importante 
resaltarlo porque no se trata, como ha aparecido 
de manera perversa en los titulares de prensa, de 
llamar la ateneíón sobre el supuesto fracaso de los 
niños respecto a los resultados. Nosotros estamos 
indagando por estados de competencia, no bus-
cando qué es lo que no saben los niños, sino qué 
saben hacer realmente, porque nuestro supuesto 
es qUe ellos tienen unos saberes y es desde estos 
saberes que los maestros tendrfan que construir 
sus proyectos efe aula, avizorando otros saberes 
para la consolidación de las competencias. Es de-
cir, los niños saben leer y escribir, pero es necesa-
rio identificar de qué modo sapen leer y escribir; 
éste es un asunto distinto a simplemente reiterar 
que los niños no saben leer ni escribir. El asunto 
no está en decir que los niños en Bogotá se raja-
ron en Lenguaje y en Matemáticas como apareció 
en un titular de prensa; me parece que estos son 
titulares alarmantes y escandalosos respecto a un 
programa que llama, tnvoca e invita a todos a par-
ticipar en él y que para ello primero hay que reco-
nocer qué es lo que todos sabemos antes de dar 
cuenta de aquello que supuestamente no sabemos. 

DMPR: En esta evaluación se tuvo en cuen-
ta la vida cotidiana del estudiante. ¿Con 
base en qué propuesta se generalizó el Ins-
trumento? 
FJ: Elaboramos los instrumentos de tal modo que 

aparecieran distribuidas las preguntas de lenguaJe 
y Matemáticas. Es un primer intento de Integración 
de fas dos áreas en fa evaluación. Para nosotros 
sigue siendo un reto la Integración curricular. la in-
tegración cognitiva que revele la relación inter-
EIIscipllnarla, y en eso estamos trabaJando; ahora, 
Inclusive para séptimo y noveno pensamos hacer 
una prueba donde se vea la integración entre len-
guaje, Matemáticas y Ciencias. 

NosotrQs nos trazamos unos niveles de compe-
tencia esperados en los niños, unos mlnlmos espe-
rados. Hemos jugado entre un 100%, un 80% y 60%, 
por ejemplo, para la lectura consideramos que el 
100% de los niños sabe leer en el modo literal, con-
sideramos que el 80% sabe leer en el modo 
[nlerenclal y consideremos que el 60% podría leer 
en el modo critico· intertextual. Es necesario seña-
lar que para alcanzar estas competencias en lectu-
ra hay unas mediaciones soclo-famlllates y unas 
mediaciones pedagógicas. De alli eStas metas por-
centuales, como referentes para ta discusión. 

Los resultados, sln que los veamos. junto con los 
Instrumentos, como absolutos. porque hay otras 
maneras más auténlicEis de Indagar ppr estos nl\le-
les de competencia, son sólo un acercamiento. Por 
ejemplo, nos mostró que, aproximadamente el 
91.30% de los nll\os de quinto grado sabe leer en el 
modo literal y nosotros hablamos previsto un 100%. 

-

El 62.36% logró hacer lectura Inferencia!, as decir, 
más de la mitad de los nlrws sabe leer en el modo 
inferencia!. Y el 41.58% logró leer en el nivel crftlco-
lntertextual, es decir, un poco menos de la mitad 
sabe leer de este modo. 

Los resultados de tercer grado dejan ver que el 
84.24% de los nlños sabe leer en el modo literal, el 
44.98 en el modo lnferencial y el 28,70 en el nivel 
crftico-intertextual. Sobre estos datos no se debe 
decir que los niños se rajaron, sino que los niños 
están ahf; es decir, su estado de competencia es 
ese, de acuerdo con esos instrumentos aplicados; 
los fndices podrlan aumentar con otros instrumen-
tos. Por ejemplo, si voy con la grabadora a una es-
cuela y en el momento del recreo me involucro en 
un corrillo de niños que están conversando e 
fnteracllJando y registro todo lo que conversan y lue-
go hago un análisis por aparte es muy probable que 
eso me revele uRos fndioes más altos, en todo caso 
ese es otro rhodo de avaluar competencia 
comunicativa y competencia textual que es lo que 
hemos venido indagando. 

DMPR: ¿Qué acciones se van a emprender 
con las Instituciones que mostraron resulta-
dos desfavorables? 

FJ: Sobre la basa de tos resultados de la prime· 
ra aplicación entiendo que se va a iniciar un trabajo 
de acompañamiento con escuelas de distintas lo-
ca.lidades de la ciudad. Aqur se trata de devolver las 
pruebas respondidas a las escuelas, que el maes-
tro las lea con atención, fas discuta con IQS elq>Eir-
tos, las trabaje nuevamente con los nirws, de tal 
modo que los chicos identifiquen los aspectos que 
son objeto de indagación y logren discutir proble-

que detectan en la prueba para que a partir de 
allf se Inicie un proceso de fortalecimiento en las 
áreas de lenguaje y matemáticas. y las áreas afi-
nes. 

Esta es una fase que está en camino; la Secreta-
ria de Educacl6n ha seleccionado las escuelas que 
van a ser adoptadas por varias ihstituclones de Bo-
gotá y con las cuales se va a hacer un trabajO- de 
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acompañamiento y de en la petSpectl-
va de que en una segunda aplicación se revelen 
algunos cambios en estas escuelas. Pero insfsta· 
mos, esto hace parte de la lnvestigaclón; se espera 
que las institOciones formadoras que vatl a 
par en esta rase no se dediquen a hacer cursillos 
atomizados en y matemattcas. sino que 
perciban la escuela come una unidad Integrada, por-
que el problellUl no es de dos áreas smo dé la es-
cuela en su conjunto. 

DMPR: ¿De los resultados de la •valuacfón 
se pueden Inferir debilidades en eJ deaerro-
llo de los modelos pedagógicos; en él traba-
Jo def maestro y tos niños? 

FJ: La Intención no ha sido clasificar ni a los 
niños, ni a las escuelas, ni a los maestros entre 
malos, regulares o buenos, pero si ha sido 
car cómo están las instituciones escolares, eómo 
están los maestros, cómo están los mños. c;omo 
están los investigadores que fundamE!ntan y dise-
ñan este tipo de instrumentos para la evaluación y 
seguramente más adelante tendremos que ver 
cómo están las familias para definir que tipo de 
interacciones se manifiestan en ella y en otros es-
pacios fuera de la escuela. porque es en los espa-
cios extraescolares donde se pone a prueba lo 
aprendido en la escuela 

Por eso, los resultados sa han mostrado a mane-
ra de un mapa. Son unos cuadrames, en los cuales 
un punto rojo o amarillo identifica el lugar ocupado 
por la institución respecto a las demás. Esto ha SidO 
una gran ayuda porque evita la mirada puntflva o 
diserimlnatOiia respecto a los centros educativos que 
no logren puntuar bien. 

Es Indudable que a partir de los instrumenlos se 
una evaluaclón indireda al quehacer de los 

maestros potque ta prueba lnda9'it por ciertos mínt-
mos de competencia esperados en tos rttños. En-
tonces, en consecuencia. se supone que la 8SCL1ela 
deberla pr:oporclonar Unas · COr1diC1ones intelectua-
les y para alcanzar es9s míní111os. en 
esta medida los maestros participan tndlrectamente 
de la evaluación, pero también los que 
diseñamos los Instrumentos, cualldo nos hacen las 
críticas a cierto tipo de Así es la cultura 
de la evaluación: todos estamos Involucrados en el 
proceso. 

Sobre la base de los Instrumentos mismos se 
trata de exponer y trabajar con los maestros los 
aspectos de tipo teórico y pedagoglco que 
subyacen a fas pruebas, digamos que ta evalua-
ción se convierte en un pretexto Esta es 1a fase 
qua viene, en la cual se abordaran los componen-
les que atraviesa la prueba en las dos áreas para 
hacer un trabajo a largo plazo de acon:tpañamten-
to y seguimiento con los docentes Esto con el fin 
de contribuir al fortalecimiento de los proyeCtos de 
aula y los Proyectos Educativos lostitúclonales. Sin 
embargo, es pertinente señalar que la Intervención 
no deberla hacerse exclustvamente en las tres 
áreas 1undameptales, s1no de manera integral 
Queremos que los niños aprendan a leer en los 
modos Inferencia! y cntico-tntertextual un texto de 
historia o un texto de qieoclas naturales; en fifl, 
mostrar cómo el lenguaje atraviesa a todas las 
áreas. Igualmente nos Interesa que aprendan a 
escribtr con una cierta consisl&n<:la y 
introduciendo argumentos auliotioos en todaS las 
áreas. Entone&$ se evidencia que la manera COQIQ 

JI se escnbe en todas las éreaa tiene que v. con el 
1 lenguaje y con la evaluación en lenguaje; por -. 

es esperable que todos lo& maestros 8A 1! los procesoa de en las eactti'Jil 
seleccionadas. a 
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¿Cómo se evaluaron 
las competencias 
básicas en matemáticas? 
Las matemáticas no sólo 
ten en el aula. cuando: " ... se 
abre la puerta, comienza la 
clase, se acaba la clase y las 

quedan encerra-
das aur·. como la materia 

• rompecoco:s que atemonza a 
lo estudiantes y hace de sus 
maestros la-; cuchillas. Esta 
área del conocimiento va más 

es una "herramienta cultu-
ral pam e] desempeño de 
la 'ida'·. 

&u entreviStO a la profesora Gk>-
na Garc1a. quien trabaJa en el Depana· 
mento de Matemáticas do la Universidad 
Pedagóg•oa Nacional, en el Área de Pe· 

dagogta y Dtdáctica de las Matcmátlcas y actual· 
mente coordina el proyecto curriCular do formación 
inioíal de matemáticas. Además. 1nte· 
gra el equípo de académiCos .e mvastigadoros que 
desde el átea de matem4tlcas se han preocupado 
p0e la Evaluación de Competencias Básicas do es· 
tudiames en Santa Fe do BOgotA. D6Ma...,. Pf.U Romero: ¿Qué antec•ntes 
originan .. ew .. uiK'ión de c:ompeWnclu búlela 
................ len? 

Gloria Ga'da· La evaluaci6n de las competen-
das ae debe un poQO a cuestíOI'Iar la forma oomo 
tradtc:lonaJmen se ha venido eose-
flando 1M ma'*"'liCBs Esto porque 
han Sido eo\endidas <lOmO si sólo 
exiStieran en el aula. es decir, se 
abre la puerta OOII'II8I'IZa la clase 
de caa se acaba la 
<:laae y las matemáticas. 
quedan enotnlldtt en el 
au a en camb•o 
evaluar eom ? \P 

\o l. 
'.tf'"o 

6af'fl0 t.o :0 lo Ai.o 1 
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signlfiC8 mirar qué tanto las matemá· El .t.do i 
tiC8S se Insertan en ta C\Jttura del nl"o. en el 
contexto en que se mueve. En ese sentl· ol otro 
do. el propósito da esta evatuaciOn te m- s;;!e 
blén llene implicaciones grandes pare la ec., ¡u< /0 ,.,1;ó 
pedagogfa porque replantea la forma los pmaros 3 
como las matemáticas se asuman oomo 1o!• · 
un conocimiento mueno. tnerta para los 

o como uno necesano e indispensable en 
su vida común y comente. 

Desde este punto de vista la lni<:iatJva do la Se-
cretaria de Educación para hacer evaluación de 
competenoas de sabef bésioo llene una mísión muy 
importante: no quedarse en 108 resultados, sino real· 
mente unpactar la escuela en su totalidad y lograr 
cambios en la enseflanu do las matemáticas 
DMPR: ¿A nivel de matamlltlcaa ea la primera 
vez que aplican unas pruebas para Indagar por 
las competencias que tienen loa nlí\os? 

GG: Por m1 expenencla en el tefes, hace más o 
manos unos cinco aflos trabajamos sobre la eva-
luación de las competencias: partiCUlarmente en 
el programa de evaluación de la calidad en educa· 
clOO matem8tlca, en el que participé durante dos 
años para evaluar las competencias de los ninos 
en ten:ero y quinto la d1fuslón de estos resulta· 
dos no ha sido tan socializada, paro allí se inicia 
oomo el propósito de empaur a ver cómo los ni· 
nos 1(1 dan sentido y significado a las matemáticas 
en su vida, paro también se hizo en los áreas do 
lenguaje y ciencias. 

Esto es un antecedente a nivel nacional A nivel 
Dlstntal es la mislón que se ha Impuesto la Secreta-
ría de Educación, pues ve qua realmente el proble-
ma de cualquier modificación para la clodad depen· 
de estrictamente de la educación, de alll el interés 
de rrurat cómo está la educeciOn a lravés de esta 
evaluadón. 
DMPR: ¿Cómo evaluó el tqulpo los ruuttadoa 
de ... pruebea? 

GG. Se pueden tener dos miradas frente a los 
resultados. La primera, no es la que quisiéramos, 
es la mirada estAUca Es decir, cuantos estudaan· 
tes lograron pasar el 50%, el 60%, el 70% o el 
80%. La otra mfracla ltene que ver oon el sentir de 

esta evaluación, 
retroallmentar 
todO ef ámbl· 
lo de la es-
cuela. 

Sinembar· 
go, las com-
petencias en 

matemáticas si 
debemos Observar· 
las crlttcamente, 

prender una avz freo· 
te a lo que está pasaildo 

con las competencias de los 
nll\os Nos llama mocho la aten· 

d6n la dfetencla presentada entre 
las oompet8f'ICIU de l8rQero y quinto; 

algo pasa aqul porque los nlreos de terce-
logran ca&l los mismos niveles de los de 

'Ciutinto: e lincluslve en algunot niveles los sobre-
pasan como en el caso de la C9fTlPO(oncia para re· 

solver problemas de estructura multtpticaliva. Lo an-
terior nos Indica que debemos prestar gran aten-
ción para saber qué le pasa a los nu'lOS de quinto 
grado, por qué pierden el interés en las matemáti-
cas. si influye la forma como se les ellSOOa, etc. 

A nivel particular, tndudablemente, en ten::ero hay 
cuestiOnes cnticas Eso hace pensar que quizás la 
enset\anza de las matemábcaS persigue más los 
conoctmientos a1slados del mundo, por e¡emplo, se 
enseñan m6.s las tablas numéricaS: 2x3, 2x4. Estas 
son a•tuaclooes Importantes. paro en la vida del nlllo 
las matemáticas se insertan en problemas, en can-
tidades; es ahl donde el niño puede llegar a com-
prender el slgmflcado de les matemáticas y a en-
tender que son una herramienta cultural pare el des-
empano de su vida. • 

Participo de todos los principios que han regido 
esta evaluación y la propuesta es pare que la 
rnos en sentido positivo, es preguntamos por aque-
llo que nos pasa. ver cómo vamos a cambiar las 
práctiCas, cOmo podemos modlllcartas. El sent1do 
no es cuestiOnar a los niños que ni siquiera llegaron 
al porque ahl terminarla la evaluación y no ser-
viría para nada. 

Tlone sentido SI estos resultados se revienen a la 
esc:uala para repensar de nuevo los cursos de per· 
feocionamlento, para hacer un namado critico a la 
formc1clón de docentes en primaria y secundarla. 
Todos debemos Incorporamos. lncluslve los padres 
y las universidades, pues las matemátiCas están en 
todo, pero necesitamos. como lo ha dicho la 
taria de EducaciOo, un movimtento global, no un 
movimiento que caiga en wlpa de ... Sino un movi· 
miento colectivo, y de quienes en la unrveraldad te-
nemos la msponsabilídad de formar maestros. 
DMPR: ¿Out sigue hada adelante? 

GG: Estamos preparando la siguiente evaluación 
para los grados tercero y quínto en los ,colegiOS de 
catendano 8 y las pruebas de séptll1l0 y novono. 
Hemos ampUado a grupo de matemátiCas, conta· 
mos con la profesora Miriam Acevedo, el grupo de 
ciencias por profesores del érea de flslca, 
btologla, qulmica y lenguaje. 

En lo rerertlnte al uso de los rasultados de la prue· 
ba la Secretaria de Educaclóo ha Iniciado un moVI· 
mlento Invitando alas un1versidades para que partl· 
Cipen ,apoyando a las escuelas, debido a lo$ resul--
tados crilloos obtenidos. ES ll'l'IWrtallle convertirlos 
en motiVOS, debatlf estos rasultados en las unlversl· 
dades que est4n realizando la lom\aci6n permatlef'!te 
de lo6 docentes • 



( -® Los estudiantes opinan 
L ..a..an •• 

"No nos regañen por ver tanta televisión 

Nelscn Andrés Vivas Carrillo, 11 años. 
Estudiante de sexto del Colegio Lulgi 
Plrandello 

Nelson Andrja ¿qué programas 
da televisión ves? 

Drsgón 8all Z en el Canal Caracol, 
Franjs Metro de Canal Capital. Avon-
turss en Palfsfes del Canal A, S6ba· 
dos Felfces y Ordóllese do la risa. 

¿Por qué te guata Dragón Ball Z? 

Porque es una hlstonela que cuen-
ta la vida de un n•ño llamado Gokou. 
Este nitlo viene de un planeta llama-
do Vej•ta de una raza poderosa de-
nominada SafYaJtn. A Goku cuando 
pequeno lo mandaron para la tierra, 
después él cae en un valle y se en· 
cuentra con un anCiano llamado San 
Gohán, quien lo entrena en las artes 
marCiales hasta que muere en ma-
nos del mismo Gol<u, convertido en 
una especie de Gorila g•ganlesco por 
efec1o de la luz de la luna llena, El 
creció y la historia empieza a sus 
once años Esta sena fue creada por 
Aklra Torlyama y se transmite en 
muchos paises de América y el mun· 
do. Aquf en Colombia se transmite 
por el C1,mal 5 y por parabólica dos 
series (una es Dragón Ball y la otra 
Dragón Bell Z). 

Algunos da sus personajes son: 
Gokü, Krllln, Bulma, Pfcoro, Vegueta 

¿Qué sensación te deJa nta prog,. 
m a? 

Este programa ea de violencia, no 
le da a uno risa Me lntngan esos po-
deres que muestran loa persona¡es. 
Dragón Ball Z ... me transmite violen-
cia; pero también algo bueno, la vio-
lencia también puede ayudar uno 
se controle, a no pelear tanto. 

¿De dónde ..c.aste esta lnforma-
dón de Dragón Ball Z? 

De la Internet, 80 la direoción www tefematic. edu. 
pelusers/claviddv/anlme. 

VIendo ea1AI hlatoriete ... ¿a quite motivó? 

A comprar posters. rompecabezas y sacar lnlor· 
mación de Internet sobre esta historieta. 

¿Conslderu que • traria de la televisión ae 
aprende? 

JMuchas veces! Porque no sólo leyendo se pue-
de aprender. Con la tale so puede aprender del 
mundo y de lo qua pasa a cada minuto, los aconte-
clmtentos nuevos. 

¿Te gustan loa notlc .. roa y cu, .. a acoatum-
bruvar? 

Me gustan loa notlcletoe de RCN y Caracol. 

ren 

¿Qué optna 8CetC8 def programa ,. 
tro de canat Capital? 

Ali rooestran un metro y un mapa de Santa Fe de 
Bogolá. 80 donde llenen unoe parques sel'lalaóos y 
siDas de metro. la mayolia de flll'los dar 8ll 
opWli6n sobn! el programa que ee traosmtte en directo 
y también peta Jugar con su pririQpal personaje Hugo. 
¿Quién ea Hugo? 

Es un personaje que aporta 18mblén Ideas al Rl'Q-
grama. El tl&l'le diVertidos Juegos que le encantan a 
muchos nlnos. Uno de los problemas p¡lra comuni· 
carse con Franja Metro es que la linea que anda ocu· 
pada a toda hora ... porque mucho& nll»allaman ... 
¿Por q"' te guata Av.nturu en pelf•fle? 

Porque es ecü:alivo. Estas avencuraa a 
IJIDI hablan twlll• al. t.o. pap6e no sitien 

f 
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que ellos hablan y pueden caminar, 
cuando les disgusta algo, llomn. Angé-
llca, la pnma de Tomy, (el protagoniSta) 
es más grande que ellos, tler1e 4 o 5 
ai'ios. Ella los mole&I.Q a C$da ralo, y Ollos 
al final saleo ganando y regañan a An-
géijca. 

¿Por qué dices que aste progre· 
ma es educativo? 

PorqtJe AngériCa dlco quo los be-
béS son bobos y tont.os, que desde pcr 
queños no le enselían nada. Y enton-
ces, como la mamá es nca, Angélica 
puede hacer lo que qufeia. 

Coosidero que es edUcativo porque 
80 el programa demUestran que los 
bebés sf son in18!lgentcs, contrario a 
lo que dice la pr¡ma de ellOS. 

¿Te gustarla aprender viendo te-
levlalón en el colegio? 

SI. Porque podrfa é!PfOOder más, &In 
que los profesores estén pidlendo ma· 
teriales parn COI'I1p(lU a cada rato En 
cambio. se eslá mas atento con la la· 
leviSion. para aprender y conocer nue-
vas cosas. La televlsíóOuhilm colores, 
dlbuj05, luces, movimientos y ¡uegos. 

En Canal Capital y Sella! Colom· 
bia deberlan pasar más programas 
educativos a ltavés de los cuales sa 
poclrfa aprender mucho INis que en 
el colegio. Por e¡emplo, ahora SeMI 
Colomb•a está mejor. transmiten 
buenos programas como el Rincón 
del evento, no como antes que pa· 
saoan solo programas de PUros e¡er 
ctclos de nümefos, pam la gente que 
no 1ba a estudiar al colegio, muy abu-
rrido esto. 

A mf me gusta el Rincón dtll cuento 
pol'qU8 pasan rntJd1as historias y ade-
más enseñan a dibUjar Es muy bue-

no e ln19tesan\'e. 

¿Qui le aconsejas a los padr .. y maulloe? 

Oue no nos regañen pot ver tanta televlslón Por 
que la tele enseña muchas cosas educawaa e 
resantes 

¿Te gu.taría tener mM ciiNIIM de tal•vt.l6n? 

SI. Para ver más canales de Cieilc:la, dlbujoe .,._ 
madoa, edocactón, depQ.rte y pelicula$ de HociOJ .. 

¿En el colegio utiUan ... palfcw•• o .. blaut-
afón? 

lo. pro(esorea utilizan pal'culu ella Cieu<OIII, v-. 
eco1ogra • hlatoriL e 0110 • • LO • 
tnPteba de unos mucts=- a 
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En medio de los pupitres 
desgastados del colegio, 
una antena, un televisor y un 
VHS hacen historia del uso de 
la teJe en el aula. 

1 desarrollo pedagógico por medios masl· 
vos ya entró o uno do los colegios del nor-

de la Cludad Alll, a donde se llega a 
- través de unas escnleras empinadas y lle-

nas de dibUJOS y grahttS que muostran el cobdlano 
vívir de sus genios en m o sector rural de Santa Fe 
de BogotA ostuvo Auu UABAHA viSltando uno de los 
colegJOS Olstrltalos más promlsorios por su innova-
ción educativa en el uso de la televislón en el aula. 

En est.e donde queda ubicado el Centro 
Edlativo Rural Horizonr.Degamos caminando en-
tre miles de problemas que aoechan a estos barños: 
&as pandillas, la drogadlcdón. el alooholismo. la po-
breZa. el amor y el dGsamof. Aqul se desarrolla uno 
do los proyectos más tindos y posmodemos que muy 
pronto los nll'loe do laa escuelas y de los col&giOS 
deaearén tener on su pnmet l'Gfrut\o en dOnde se 
IOfjan los pnmeros aprendiuiJos -la Escuela-. 

Dragon Ball Z y Paquita Gallego 
Este proyecto comiOI\Za a florecer y a echar ral· 

ces en Jos maestros quo se le midieron a esta Ini-
ciativa de usar la televrsi6n en el aula como estrate-
QilJ de aproodllajo y en los nll\os que cada vez se 
encuentran más motrvados en conocer y, lo més 
importante, aprender diVirtiéndose con el televisor 
en el aula. 

DragonBa/1 Z y Paqu1ts Gallego los llega al alma 
y a sus scnhdos, esos son los programas que más 
ven los nil'los del Centto Educativo 0/strltal Rurol 
Hotllonte. ¿Por qué? Porque una do sus profeso-
ras conviftiO estos programas en lo positivo de la 
televisión (no en la ITiftla def pasoo). Estos espa· 
aos. el uno de dibujos animados y otro la telenovela 
se están oonvlttíendo en hotramlontas de aprendi-
zaje de los nlflos. 

A través de entrevistas les contamos o6mo lo6 
edueaoores José Israel González. Sara González. 
Laura Bemal y otros maestros de esta Institución 
han knpulsadO con gtan empel'lo ped¡t· 
g6glcas que pefmltan 8Q8fC8r no sólo a los escota· 
res. k» c1ocen1es y padres de familia, sino a toda la 
cornunlóad en una nueva relación con lo que tes 
rOdea 

Le pralnM 11,. Gonr'ln dlctll .a<:lelu, 
.._y vllcna en culitO y quinto de 
bllllll8 prh'llrl& le edmlnllbadcn educd-
ve dele Ut;¡,'vlrlldld llriBuanevenbn y U. 
ne 1 .,_di uperlanoll oomo doeanll. IEIII 
hlllmputa1do deade Moe verloe aftM en el 
Centro Educlitlvo Rurlt Horllonle une pro-
pullf.l pnle UUI••eot6n de 11 tetevt.t6n. 

Ana CMtJne Cerrillo: ¿Cómo t.. utilizado le tele-
vllión en el aute? 

&G He partido de lollnlefNII de loe nlt\os. Al 
hablar con ellos me doy cuenta de que la mayoría 
de su tlef1l:>o libre lo utlliz.an en ver televl&l6n Lue-
go llegan al aula y me potlgo 8 preguntarlel, por .,,mp¡o, novt1ea ven y noeocroe hablarnoS so-
«e novelall 
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ACC: ¿Qué telenovelas ha trabaJado en el aula? 
Cuando estaba FU6f10 Verd6 esa era la novela 

de todos los niños, asf tuvieran que acostarse a las 
once de la noche, no les Importaba Ahora. la novo· 
la tavoñta de los nil\os es Psqu1ts Gallego, y en las 
tardes, el tal Dragón Sal/ Z. He visto el programa 
oon mis hijos porque son espacios de Interés para 
los niños en el aula. He utilizado esos programas 
para trabajar en ética y valores. Entonces, hablo con 
los nll\os, los hago una serie de preguntas, les digo 
que me cuenten cómo os la novela; os decir, me 
hago la que no he visto la serta. A los nlnos se les 
ve la cara de emoción, el rostro feliz, las clases so 
hacen más emocionantes. cuando hablamos de 
telenovelas. 

Partiendo de aquello que los nlllos me cuentan 
trabajamos en grupos analizando la novela El Obje· 
tivo es ver las cosas positivas y negativas observo-
das y de esta manere llegar a la reflexión Es una 
vía que nos permite llegar a conclenhzarlos para que 
enlieodan que no todo lo observado en la totevislón 
tienen que traga11o entero; deben analizar qué co-
sas les Sirven para la vida y qué deben desechar 

ACC: ¿Dragón &111 z es una Mrle bastante vio-
lenta, cómo la trabaJa usted en claN? 

A los niños les d¡go que miren la parto pos¡trva de 
la amistad, o6mo los mul\ecos buscan defender a 
sus amigos y salvar la berra donde ellos viven. Poro 
tos chicos han llegado a la conclusión do quo la for· 
ma como lo haCen, utlhzando armas, no estj blon. 
Los niños han hecho escntos sobre esto Por ejem· 
plo, un nlño me decfa: "profesora 8 mi mo pareco 
que si los muftequitos de pronto dialogaran y se 
abrazars,n, seria más fácil, no tondrlan que sentirse 
tristes, porque matan a otros mu"equltos•. 

De esa manera so va lnteriorizando esta parte de 
la violencia, como algo que no es bueno, hace darlo, 
so debe aprender a maneJar o doshechorso; en ca m· 
blo los valores como la amistad pueden y doben 
mantenerse. 

ACC: ¿Cut\nto tiempo lleva trabaJando esta ex· 
perlenela y cómo lo ha hecho? 

Hace tres años Vlne a trabajar sola en la jornada 
de la tarde con el curso segundo. Me preguntaba, 
¿qué hacia aqul sola? No tenia alguien con quien 
compartir UlQuietudes; y un día me d10 por hablar 
con lo6 niños sobre los programas que velan en la 
televisión. Fue aqul donde hrce un buen trabajo con 
la novela Fuego V81de. A raíz de ello. en el6rea de 
sociales empezamos a indagar por diferentes pro-
l:llerntticas de noestro pafs, abotdadas en la novo-
la. Conocer sobfe las esmeraldas, el carbón, las <1-
ferantes características culturalos, en lln logramos 
inVolucrar tamAlicas que se dan dentro del currícu-
lo. En ébca y valores; en matemébCas. con los pro-
blemas que se mostraban: por Clfomplo. el CO$Io de 
una esmeralda. 

" ... )as situaciones que en la novela 
se no son stmplemcntc 

novela, son una realidad que 
estamos viendo aquf'. 

ACC: ¿Ha utilizado petlculas en las clases? 
Sf, utilizo mucho las pellculas que so adaptan a 

las temáticas que se abordan en cada clase. 

ACC: ¿Qué reacciones ha visto en loa nll\os du· 
rente estos tres años de trabaJar la televisión y 
pelfculaa en el aula? 

Algo fundamental: he visto que los niños no tra· 
gan entero lo que ven en la televisión, asr sea en 
las mismas noticias. Eso as muy bueno porque so 
están formando con una conciencia ciudadana 

En este momento estamos trabajando en la elec-
ción de Personero Estudlsntil, entonces les dtgO 
que rTllren las nobcias y que se den cuenta cómo 
hablan los polítiCOS. El caso es que un dla los puse 
a trabajar sobre los personeros, entonces me acer-
qué a los 01ños y le escuché decir a uno: "¡ah! her· 
mano, yo no quiero ser personero, porque a mi no 
me gusta eso de ser vocero. es Igualito a lo de los 
político6,1o único que hacen es prometer y pohtiqular 
y en el 11'l011l8f1to de hacer las coses lo único que 
hacen es subir, bajar el IVA y joder a los pobres•. 
Tengo eso copiado porque voy registrando aquello 
que los niños dicen y hacen. 

ACC: ¿Usted lleva un diario? 
Llevo un dlarto con el trabajo pedagógico, un dla · 

rlo relacionado con las respuesta$ de los nlllos, con 
lo que escriben y sienten. Y aunque soy muy des· 
cuidada en eso, he registrado muchas cosas, otras 
las he perdido porque no las he sistematizado Este 
allo sf lo estoy llevando con todas las de la ley. mo 
Interesa consarvar lo que hagamos y llegar a apor· 
tar algunos elementos de ese proceso de fOfTllaclón 
con Jos nll\os. Realao este trabaJo porque me nace, 
se me ocurren Ideas y me gusta trabajar 1aa nove. 



AULA 
Urbat ... 

• 

las. Seña muy bueno perfeccionarlo mediante un 
curso de uso de la televisión en el aula. 

ACC: ¿Ven los programas transmitidos por Se-
lial Colombia? 

Les he dicho a los niños que los vean, pero son 
muy pocos quienes ven estos espacios. Para ellos 
la televisión es muy llamativa, y en este medio en 
donde se vive t.anta violencia. pues quieren encon-
trar en la televisión la respuesta a todo; y los pro-
gramas de Señal Colombia se les hace muy monó-
tonos porque, la verdad, es que los de su interés los 
transmiten a las mismas hocas en otros canales. 
Pero si hay tres nitlos que los ven, no Importa, con-
tinúo con ellos, porque eso logra contagiar a los 
demás. 

ACC: ¿Qué piensa de la televisión colombiana? 
Es muy mala, se busca cambiar este pala y la 

televisión está haciendo todo lo contrario, porque 
las producclooes colombianas son muy violentas, 
supremamente agresívas. dan todo lo que usted 
quiera en antfvalores. Entonces nosotros en la es-
cuela nos matamos como tontos trabajando los va-
lores, enseñando la convivencia y resulta que los 
nlllos van a la televisión y ven las novelas, que son 
una peleadera terrible. Por tanto, es atlr donde el 
papel del maestro debe estar para orientar esa rea-
lidad que están viviendo los nli"eos. 

En la tarde prendo el televisor y me angustio 
porque lo úniCO que encuentro son novelas S1 el 
nll\o tuviera la posibilidad, de tres a siete de la 
noche, que en todos los canales presentaran pro-
gramas formativos, pues se va a ayudar a aislar 
esa vlotencla. Porque el ntño pasa el canal, en· 
cuentra una novela, pasa al otro. encuentra un 
programa de mullecos violentos, por ejemplo: Los 
Caballeros del Zodiaco. Cuando nilia presentaban 
el programa de Heldy y otras propuestas de mu-
1\ecos para nlnos, tralan mensajes muy lindos 
como la solidaridad y ayuda. Ahora. todo ae ha 
perdido, entre más violento sea el programa. mas 
auge llene. 
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ACC: ¿Anal iza estos programas con sus hiJos? 
sr. Me siento con elfos a ver la televisión. observa-

mos las novelas o los programas de las ouatro de la 
tarde. Cuando ven un programa que les gusta, como 
Dragón Ba/1 Z. Intento concientizarlos sobre la im-
portancia de este para su formación. Algunas veces 
les digo que veamos otro tipo de propuestas de la 
teJe, y me siento con elfos a ver el programa. por-
que si los dejo solos, cambian de canal. 

La agresívldad de los niños se nota, cuando ven 
demasiados programas nocivos. Por ejemplo, te digo 
a mi nlFio que haga alguna cosa, él me contesta: "te 
voy a matar mamr, pienso que esto lo sacan de la 
tete. 

Diana Maria Prada Romero: ¿En el colegio los 
chicos juegan con los personajes de los progra-
mas de televisión? 

Sr, muchlslrno. En ml clase utRizo los dramatiza-
dos, trabajamos un tema. por ejemplo en SOCiales, 
los Derechos del Hombre. Luego desarroltarnos el 
dramatizado y es alll donde tos nlnos utilizan los 
personajes de la televisión, dramatizan y fentasean 
con ellos. 

Laura Berna! es Profesora de Ciencias Natu-
rales de 4 y S de primaria. Hace doce aftos es 
docente, diez años con el Distrito. & Nonn&-
llsta. Ucenclada en Pedagogía Reedueativa y 
especializada en lnfonnátlca. 

OMPR: ¿Qué tipo de videos utiliza en sus cla-
ses? 

VIdeos con animales salvajes y animales domés-
IJCOS para hacer el paralelo entre los animales que 
pueden convwir con la familia y los que no. 

DMPR: ¿Uu programas de la televisión? 
No porque el espacio no esta slempra Obre. El sa-

lón a veces está ocupado, no hay sala de televlsfón, 
programo las pelfculas dentro de las horas de Clasa. 

OMPR: ¿Qué harfa al existiera la posibilidad cki 
que en cada aula hubiese un televtaor y un VHS? 

Lo ubltzarfa como un medio cfld6c1Jco en lodos los 
sentidos y un gran apoyo para la labor educatiVa. 

OMPR: ¿Y qu6 pasa con el proyecto? 
Desde el ailo pasado, cuando ustedes el'npeza-

ron a proponer lo del proyecto del Uso de la Tetevi· 
slón en el Aula, el profesor José Gonz41el realizó 
una encuesta en los cursos cuarto, quinto y selCto 
para m1rar el rating de slntonla de los diferentes pro-
gramas. Se observó que uno de los programas con 
mayor audiencia era la telenovela Paqulta Gallego. 

Los nlilos decfan que les gustaba la Ingenuidad, 
la pureza, la belleza flslca, todo lo líndo que tenia 
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este personaje, pero en espec;tal pc>rque era una 
muchaCha que sabfa buscar su HbEirtad. Parece ser 
que los niños se identifican mucho con esa novela 
por muChas de las sftuaclone$ que aqul se presen-
tan. Es decir, las situac:íones que en la naveta se 
ptesentnn no son smplemente novela. son una rea· 
lldad que estamos viendo aquf (la droga, el bade, la 
violenda. el desengaño. el amor, ta entrega, la P1!· 
sión), son temas muy querTdos por ros niños, por-
que se dan en la comunidad, están viviendo esa 
realidad en su barrto, les gusta y se identifican con 
ella por sus caracterrsucns. su perfil. 

Cuando me dlleron que ustedes venran consulté 
laS encuestas y me d1 cuenta que Paquita GaUego 
ganaba. Entonces acomodé la temática de la nove-
la con un ritmo de una cancfón tnfantO, que los nl-
l'los conocen. asi: 

..... los niños utilizan Jos personaje de 
la televi-.tón, drrunatizan y fnntascan 

con ellos". 

La Vaca Golosa 
'Lo Paco Gallego u uno novela que todos los ni· 

i'ro$ de. esto escuela miran, son muy rapiditos a las 
ocho en punto, para estar juic1osos frente. a la tele. 
Poquito Gallego lindo y percatada, no hay coso que 
amarre o los estudicntes cuando en lci noche se. 
van o dormir, no quedcn tronquilos,les toca mu·or-
la. Pacct, ca ca ca. Paco ca ca ca. 

Dtcen que lo Paco anda en amorfos con Andris 
HicfCllgo desde que eran niños, Onda vanidoso, pero 
preocupado se sietm mur. por esc1 
Poquito Gallego tcn malo su suerte con Andres H•-
llalgo no pudo casarse y RII'IBMarcekl los 
tor, poro así serrtirse lo re• no y triunfar, Paca CCl ca 
C4. Andris dres dres, Rína ri ri ri. Ríno na no no.. 

€>1cen que o los niños les gusto lo Paca porque 
les o sentirse hbres. yo sigo mi rondo lo Poca 
Gallego y quiero CO$GI'IoS con Andris Hidalgo, le$ 
sigo cantando todas los historias, todos esos ver. 
sos que con Poco aprendo Paqu1to Gallego veri 

final, osí me toque un cfJQ trasnochar pero 
llevar el colegio las notas de inglés, las tareas de 

C:0$05 de Mate te, mate ti ti, Poquita 
Gallego me gustos mucho". 

La Idea era hacer un ensayo sobre el papel de "' 
televisión dentro del medio educalívO, pero más que 
eso es escribir el sentimiento de los niños. 

ACC: ¿En consiste el tnbafo que hll venido 
haciendo el profesor Joej lateel González .. 
en el Colegio Horizonte? 

El nos InvitO a mirar la poslbiUQad de iOCOI¡)Ofaf 
este medio audiovisual dentro de la labor educati-
va, incluso estuve interesada en aslstir a esos talle-
res que J)«)gramó el ldeP-. Quisiera tener oóenta-
clón para el uso de la televisión en el aula,_ porque 
la realidad es que a los n1ños les gusta la 
entonoes hay este Interés para al 
proceso de enseñanza aprenc:iz.aje. 

DMPR: ¿CuM•Ia 1o11 
do utiliza •tu pelícu .. e? 

Cada vez que se Invita a loa nlflos a ver una paU· 1 cula que utiliza meneajes, 81gr10&, tengua¡ea mállla-
.. mativos y de lo aairillian mé8 Mcllmenee. lo j C()mpl8f1den con '1• lea W'ftN con 

mayoc faclltc*1 a díferwtd8 de lo que.• &Jpliol en 
ctue Oefiniliotwnent la .. la'ri&ión d 1be lrfcolpa-

t rarse al pcoc:eeo de ....-.nza-........, P• ! lamentablemente noe laltM • 
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¿Qué material audio-
vbual de carácter cc.lucativo'l, <,qué 
y colegios JemundHn este material y cómo 
lo utili7.an educadores? Son los mterro-
games a los que responde la primero fa5e de 
la in,·e:.tigaci6n: Audiovi\uales de c:uúcter 
educatho en Sama Fe de Bogotá contr.uada 
por el Instituto para la tnve>tigación Educa-
tiva y el Desarrollo Pe<bgógico, ldcp con la 
Uni\'Crudad de Colombia. 
En Aul:l Urbana publicrunos nlf!uno:. resul-
tados de la primera ibse de In 
dJdos a conocer por el inve.;tigador Carlos 

liñana. profesor dcl Dep:trtamento de An-
rropologfa e integrante del Programa RED 
de Jo Unh·emdad 'ncionnl de Colombia. 

Caracterización de las insti-
tuciones escolares y de los 

equipos que 

e seleCCionaron en forma aleatorta 238 ins· 
tituclones eduCativas de las 20 localidades 
de la dudad (9.46% de la población totaQ. 
En esta selección se evidenCia un equlllbrio 

entre1os colegios oflciales y privados, y uoa variada 
gama respecto a los niveles: preescolar, secunda· 
na y media voc::aclonal. En total, segun él informe, 
fuefon encuestadOS 594 docentes. 
D6eM Iliria P•ede Romero: ¿Con qui equlpoe y 
awut1'11 Mldlovl••'•• c:uana.n lallnstltucb-
..... cot .. ? 

c.toa lll:ftana: En las 238 escuelas y colegios 
encueat.dos hay on ptOmedlo de 5 camputadcns 
con CO ROM. 2.2 unos 2 VHS o Be1a 
por nutuctón. Se oblerVa un mayor número de 
equipos en la zone urbana si la comperamos con la 
nnl 

En 'lo que .. ,.,. .. audiovisual más utí-
izldo en 1988 por 1M lneliiU®neS fue el telaYl&of 
con el VHS LM drM t1cnda9(al o estin deaape· 
reaando (61polltivu, bMMwx. cine en 36 mm.) o 
epenu se ntilln Introduciendo (CD·Rom, DVD, 
Vidacl*nr). 

..-..: .... -- .. dol8d6n que 
IIft lR ... COIIgloe ollallll y loe prfwldoe? 

a.t No hay muche diMncla en loe 1MUitadoe 
p!Uillft En loe la dc'«'to!ón .. butanCe 
lhll• e •*'"' mál P'de • pa•l:lle en 1oe privec'ol, puniD que .,.,_ IIDI loe hey, por ejem-
plo, • -IIIMDf '1 ona con un tlfi·Jiaor en cedl 
ll'lln MII!111U que loe olclllll 1t mue-
lilA .. •••• lrtl ... , •• loe prtvadDI OQ!pl 
.... lodNkal .... 

.. 
UrlJüUü 

• 

• 

La mayoña de los colegios tlenon salas especia· 
les con equipos o salones con dotación. En este 
aspecto los promedios favorecen un poco más a los 
colegios privados. 

Caracterización del uso de 
los audiovisuales por parte 

de los profesores 

DMPR: ¿Con qué frecuencia utlllmn loa edu· 
cadores los audiovisuales? 

CM: Hay 161 uso SV'dfcatlvO do los videos en VHS, 
de los programas de TV y del CD-Rom. El 25% de 
los 568 profesores que respondieron la pregunta en 
la encuesta afirman que ven videos con sus estu· 
clantes en promedio una vez al mes Los que usan 
el CD-ROM son un número muy reduc)do, pero lo 
utJ aan por lo general semanalmente. Hay un cen-
tenar de profesores que sug.eren a sus estudl8lltes 
ver programas espec.it1cos de 1V con fineS educatJ. 
vos todas las semanas 
DMPR: ¿ nivel de formación en audlovlaua!H 
se detectó entre 101 profeaorea encueatadOI? 

CM: Entre los profesores encuestados el 2.7% 
tiene estudios de postgrado en audiovisuales; el 
1.2% ha cursado un pregrado en audiovisuales; y el 
29% ha tomado cursos de capacitación en estos 
temas. El 66.6% senala no haber roctbldo nlngün 
tJpo de capacitación en audiovisuales. 
DMPR: ¿En qué área usan má• el material audio-
visual? 

CM: Los profesores usan más los videos en cien-
Cias nalUrales y educación ambiental, humanidades, 
democracra, lengua castellana, educación 6tlca, 
valores y educaaón social. Curiosamente en el idio-
ma extranjero etelmos que el uso Iba a Mr mayor, 
pero resultó ser relativamen1e bajo. Esto hay que 
relativlz.arlo porque lambiéo es IX'Sible que los pro-
fesores en es1as treas sean menos nomeroeoe, y 
entonces haya menos de que sal· 
gan escogidos en una muestra aleatoria por institu-
ciones, y también menos posibllicladés de que ellos 
lo tJSel\ por tener ITI8nO$ horas de clase' 
DMPR: SegUn 1o1 profuontl ¿qulint• son loa 
responaablel de lol co.t01 de alquiler o c:om-
JQ de 101audlovlaua1411? 

CM: Hay algo que nos llamó la atención. y es que 
el 40% de las veces los profesores costean de su 
salario el audioY\sual que alqullao, y en un 20% de 
las veces el ,gasto conesponde a los mismos estu· 
diantes y a los padres de familia. Esto deberla ser 
\Jfl8 responsabilidad de la Institución, como también 
la de adquirir el material, 1JU9S muy pocas Institucio-
nes tienen aréhlvos de videos. 
DMPR: ¿Con qu6 tlnalldldll utlllun loe educ• 
doNs .... tipo de IMteltal? 

CM: La gran de los profeaores afirma que 
los usan para introducir, complementar e Ilustrar, 
otro1 pera elaOOrar menaajea, analizar fenómeno& 
y ,generar conoclmientol y, en menor porcentaJe, 
para promover diiCIJSionaa en grupo1 e lntercam· 
biar Esto. no obManle, va a .... aJustado en 
.. segunde .... de la lnv.ltlgadón • pal1if de la 
oll1w.teeión de algunallnAtudone• 

..... el 40% de las vece¡; los profc..,orcs 
co¡;tean de su salario el audiovisual 

que alquilan. y en un 209'o de 
las veces el gasto corresponde 

a los mismos estudian1es y 
a Jos padres de fanli)ia". 

DMPR: ¿Creen los educadoru que usar mate-
riales audiovisuales produce logros y desarrollo 
en los estudiantes? 

CM: En general. los profesores beoen en alta es· 
bma a los audiovisuales. sobre lodo el video. De 
este dcen que Sirve para que los nll\os ooncep-
tualíc:eo, comuniqUen ideas. desarrollen su capaci-
dad cnllca, entre otros. Habría que ver más en de-
talle cómo lo usan. si les da resultado, qué dlcen los 
niflos, si realmente aprenden con los audiovisuales, 
y esto es lo que querernos explofar en la segunda 
lasa de la tnvesbgaclc;)n. 
DMPR: ¿Con qué cantidad de estudiantes y cómo 
suelen trabajar los maestros los audiovisuales? 

CM; Pensábamos Inicialmente que tos audio-
visuales estaban sirviendo para flexibilizar el aula 
de clase como grupo encerrado en esas cuatro pa· 
redes y que permítirfan trabajar en grupos peque-
nos, en forma individual o en grandes grupos. Loa 
datos que arroja la encuesta, no obstante, mues· 
tran que el uso de los audiovisuales no está movlli· 
zando las formas de agrupación de los estudiantes 
en la escuela: el 78% de las veces que se ve un 
audiovisual se hace en grupos de clase, de salón. 

Para la segunda fase de la Investigación esta-
mos planteando algunas hipótesis. Por ejemplo, 
aunque se afirma con frecuencia que los audto-
visuales están cambiando las formas de percibir el 
mundo, de relacionamoS. de pensar ... pareciera, sin 
embargo, que los au<ftOVisuales se adaptan al enfo-
que pedagógico del profesor y no lo zarandean: lo 
que Intuimos es que están siendo "domesticados", 
y la escuela se hace "mmune" a los cambios poten-
ciales del lenguaje IM"tlovisuaL 

Caracterización de la oferta 
El grupo de investigadores detectó 87 entidades 

oferentes de material audiovisual de carácter edu· 
cativo, de las cuales 57 fueron encuestadas De 
éstas, 24 corresponden al seciOf' estatal, 19 a enti-
dades privadas, y 7 a organismos Internacionales y 
aONG. 

El estudio clasifica las entidades no produc1oras 
y productoras de material audiovisual. Entre las pri· 
meras ftguran las bibliote(:as·vldeotecaa, las unlver· 
aldades y colegios, los museos. algunas lnalituclo-
nes del Estado, organismos no gubemamel'llales. 
entidades privadas, entidades Internacionales y 
distribuidoras y oomerdaflzadoras. En las segundas 
aparecen las productoras. programadoras de audio-
visuales y algunos ministerios. 
DMPR: ¿Qu6 ofrecen e11aa IMtltuctone1? 

CM: En su maycria laofataes de Ylcl8o8 en 1ormato1 
VHS y beCa. El CO-ROM y las pelía 11as c;onllillt;en 
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una oferta muct1o lnenC)(, y las tecoologlas CXllllO el 
OVO y el vldeoláser es lo qoe menos ofrecen. 

DMPR: ¿Cómo se puede acceder a este mate-
rial? 

CM Según lo detectado, el 45.6'lo de las lnstJtu-
ciooes ofrecen en préstamo y sin costo alguno el 
material audiovisual; el 36.8% lo vende; el 15% lo 
alqUila, también se transmite por televisión. Con por· 
centajes más baJos aparecen las modalidades de 
donación, servicio único para afil[ados. préstamo con 
contraprestación y suscrtpción. 

DMPR: ¿Para qu6 niveles de educación está di-
rigido este material? 

CM Las ínstrtuclones ofrecen material aucliollisuaJ 
a casi todos los niveles de ensei\anza, pero se detec-
tó un porcentaje menor para el nivel escolar Inicial. 

..... se refiere ni medio audio' bual más 
utilizado en 1998 por las 
fue el televisor con el VHS. Las olms 

tecnologías o desapareciendo ... o 
apenas se están introduciendo .. . 

DMPR; ¿ OU. tiene prevfato el proyecto para llpt'1> 
vecher toda esta lnfonnac::lón? 

CM. Levantar una base de datos con el 
ño de la oferta de audiovisuales. Hasta el momento 
se han Ingresado a la base más de seis mil títulos 
con la lnfonnaclón de los catálogos de las InStitu-
ciones oferentes. Las temáticas más frecuentes, 
hasta ahora, son la forma.c1ón en valores, la forma· 
ción religiOSa, el ambiente y, como género, 
los videos documentales. Esto no es definitiVo. pues 
puede haber un &41:SgQ por el tipo de catáiQgos In-
gresados hasta ahora 

DMPR: ¿En qu6 consiste la segunda fue del pro-
yecto? 

CM· Esta pnl'(l(lra fase tenia eo su dlseflo un ma· 
yor lo cuantitativo (encuestas a profesores, 
a instituciones, a eotldadesoferentas, ínventatios ... ). 
La segunda fase Introduce la observación, entrevis· 
tas. grupos locales ... con el fin de profundlzai' en la 
problemátiCa P«!dagóglca del uso de los audio-
visuales en escuetas y de Bogotá 

• • 

FmndCammzu 
y Claudia Valdcrrnma 

Once estudiantas, quienes cursan los últ1mos 
semestres de carrera, apoyaron el proceso de reco-
¡ecc(ón de la InformaCión y apllcación de encuestas 
para la lnvastigación en la primera fase. 

El equ¡po fue coorotnado por los profesores José 
Gregorio Rodrfguez. Pedro Nel Pacheco y con la 
asistencia de Luisa Matallana. Para cubrir las 238 
Instituciones oficiales y priVadas ubicadas en las 20 
localidades de la ciudad se repartieron entre 18 y 
23 lnsttuciones por persona. 

Muchas lns1JtUCl008s colaboraron en forma rápi-
da y efectiva para 111sponder la encuesta. Sin em· 
bargo. en otras, el trabajo fue dispendioso. 

Utilizaron varias estrategias. Algunos estudian· 
tes llegaban directamente al colegio y era más fácil 
que los atendiefan al verlos anr. A otros tenlan que 
llamat1os pómero por teléfono y pedir cita. 

Encuestadores opinan 
sobre la investigación 

DMPR: ¿Cómo fue el proceeo? 
Hubo diferencias según la Institución. La entre-

vista estaba prevista para durar entre diez y quince 
minutos con tos profesores y diez minutOs con el 
rectOt, pero en algunas 98 ocupó más debi-
do a que el rector no daba razón de los audioYisuales 
y era otra la persona ellClllgada. Por eiemplo, habla 
colegios que contastaban de mala gana, mientras 
que habla otras !nstlluciones en las que le abrían 
laS' puertas a uno sin problema. Algunas veces rue 
Imposible encarnrar a los proi8SOf8S que utilizaban 
más lrecuentemente los porque no esta-
l)an, se encontraban muy ocupados o no querlan 
atendemos. 

DMPR: ¿Qui cm..ndaa encontreron anlle Co-
leP,. prtvadoe y oftclalee? 

Los c:olegios priVados son rn4a borocntticoe: si el 
rector no da la orden de que se mueva un lápiz. no 
se mueve el y, por esta razón no se podla en-
trar a realizar la encue1ta. Entoncea IOalba .. 

Investiga c ión ®-
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. , .. 
perar hasta que el rector estuviera desocupado y 
nos diera el "permiso". En los colegiOS estatales fue 
más sencillo obtener la Información, pues cualquie-
ra de los docentes, si podía, la encuesta 
o nos deefa con QUién se podía hablar 

DMPR: ¿Cu,ntenos algunas de laa experfenclu 
que les llamó la atención? 

Franci: Vilos dos extremos. Estuve trabajando en 
la zona de los Mártires y también ayudé a una com-
penera en el Gímnaslo Moderno. Esa expenencta fue 
muy booita porque en la zona de los Mártires, sobre 
todo en los colegios oficiales se tiende a maximizar 
los recursos: llenen un televiSOf y lo usan mucho Por 
ejemplo, en el Voto Naaonal. escuela que se carac-
teriza por los bajos recursos económicos de su pc:>-
blacióo y la ubicación en una zona muy complicada 
de Bogotá. el trabajO es muy bonito y la gente que alll 
trabaja ha hecho maravillas. Esre ha ganado 
varios pnmúos y ha tenido vaños reooooc:ir'nler del 
ldep, Inclusive han poblicado en ColcineC:Ias cuentos 
que han heCtlO los niños. En esa zona habla un cole-
gio de estrato treS, que t.erúa un l8ielllsof por salón y 
casi sief'r1xe lo utilizaban 

En el Gimnasio Moderno por ejemplo, ta 
tiene suficientes recursos, pero el acceso a audio-
visuales es dtferente. los rúi\os ttenen los recur· 
sos en la casa. acceden a los programas de tele-
visión y a Internet cuando qu1eren, por eso lo tra-
bajan de otra manera Por ejemplo. elloa hacen 
CD-ROM y ba}an las páginas de Internet. pero es 
porque son nli\os estrato 6 en donde se tienen 
todas tos postbllldades Alll los profesores uhlt-
zan los audiovisuales. pero es casi como una obli 
gaclón. 

DMPA: ¿Qui uperlencla tuvo en Sen CII••'-
IMII? 

Allá habla una escuelita muy pobnt, fin 
una profesora produda audiovisual•• de la eec:ue-
la. Ella tenia un proyecto en donde querfa moatrw 
la escuela como espacio de recreiiCiión di 
un audlovl&ual sobre lo que significa el pello dlt 
col&giO para IOis muchachoL Se nota .. trtlftl • 
trabajar, pero el sector N muy cllfciL Ella..,._.. 
taba que tenia sólo un •la\lieLll' porque el Cllll6 • 
lo hablan robado toa......_. o..., ladt tcnf• 
que dejarto blljo ,, ...... --_,.. 11 ?? ...... 

cursoe. 
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n 108 procesos de promoción y financia-
ción de proyectos de Investigación que 
desarrolla el ldep es posible distinguir 
tres momentoe marco: 1. El momento de 

la producclón y selección de propuestas. 2. El mo-
mento clel seguimiento o lnterventorra de Jo. pro-
yectos seleocionados. 3 El momento de la evalua-
Ción académica y 60Cial de los productos de Investi-
gación. 

Por consldefar de Interés para la comunidad do-
cente del Distrito el de oalldad &obre los 
productos de lnvestlgacl6n que promueve este lOS-
tiMO exponemos a continuación algunas líoeu que 
a modo de leSis orientan el desarrollo de lo que den-

1 tro de las entidades pUbllcas se oonooe oomo lnter-
ventorfa, es decir, el proceso mediante el cual la 
erdldad "vvggla. la 0011 eda ejecucl6n de las propues-
tas que promueve. 

Es lugar común escuchar que los procesos aca-
démicos llenen sus pfoplos tiempos y rltmoe de pro-
duoclón. Bajo esta Idea se esconde, tal vez. la ne-
cesidad de pensar en qoélorma es posible acercar-
se a los procesos .sociales mediante loa cuales una 
comunidad académica construyo sus propios dis-
cursos para lnterpetarlos, optimizando de esta ma-
nera el manejo de los recursos qua, si bien son es-
casos, permiten desarrollar Investigaciones quo, do 
una u otta forma, deben reperoutlr en el mejoramien-
to de nuestro Bpllr&to educativo. 

El amplio espectro de lo que hoy conocemos como 
jnvestigaclón Invita a una seria y Juiciosa reOexión 
en tomo alas posibilidades de cuallflc8r &u produc-
Ción, En ooos términos, se trata de enunciar logias 
de juego que permitan tanto a lrwestigador• como 
al Diatrlto entender en qué lugar est4n circUlando, **' unos como otros, cuando de c:alldad del co-
noc:llliento ee habla. 

El '"lente ensayo es uo primer Intento por aga-
nar. da alta q. ian 1o1 promueve, los procesos de pro-
ducción de conoc:mento de el08 cispositivos que 
hoy ClOtlOC*I'IOS como de lnvestigad6n 
p!n P!)r su .clld6mlc8 y su 

1. -.. .. B*•arniMIII, IIIm'trllarcldn• 
11 MI:Atrd t16otae que procluclrndo die- • 
ouno ..,...,. OOIItpf'Mder, ••pite. Y 
oanrl '*el IIIUndo que oona..,_ el.., 
IWmanDo 

La produoclón di diecurlo, que cabe .... el ' m04-
1o de lo que • ha venido lllmando 
clentltlca ha •Cfelr:lo - paradigmas di pnr 
duocl6n conetituyendo oomunidldea textuales (me-
llle."iQQJJIae) lu CI,UIIae, c:ldl una 1 au manera, Je-
gltlmln una o vtrlu lonnal di producel6n di die· 
curso 

La pratlnllón piOYiene We!c:amame 
de ilaS CIIOCIII nannJea y ex"ddl, la JdM de que 
el nU1do que hly .... por luera del .... hUmlno 
coodu)'e la necellldld de éordar la re•lld.; con-

ceblda como externa y 
objetiva. Según las áreas 
de interés, en ciencias de 
la edocaclón esta postu· 
re supone que la realidad 
educativa y 
OCUIT8 PQf' fuera de quien 
la investiga y se invita 
como condición para su 
conocimiento elCllaMrse 
de la realidad ínllesfígada. 
La proc:h::ci()n de discur· 
so se mide en tanto éste 
se adecva a la realidad 
que, se presupone, con-
tiene en sr m1sma carac-
terizaeiones. leyes, regu-

- latldades y, casl siempre, 
vanabfes. Son comunes 

( 
los ctlterios de objetívi· 
dad, Imparcialidad, neutralidad y validez en este ea-
quema. 

La pretensión comprensiva deviene de la filoso-
tia. la líteratura y, más recientemente, de las cien-
Cias humanas y del lenguaje. La realidad humana 
sólo es comprensible desde adentro, porque lo que 
vemos como real es la experiencia de la existencia 
social de muchos sujetos. Los sufetos construyen 
discursos para ubicarse en &u mundo, desde este 
horizonte (hermenéutiCO) lo que declmoa sobre algo 
sólo se entiende desde la estructure significativa que, 
en tanto habla, nos permite tener Ideas &obre algo. 
En educación este paradigma enfatiza en los dia· 
cursos que muestran el fenómeno pedagógico y 
educativo desde adentro (como deect!pcjón próxi-

el caso de la 8lnoeducadón o como presenta· 
clón de lo el caso de las histonas de vida). 
La procitcQón de dlsCufSo se va1ota en tanto pro-
ponga escnturas que recuperen e intetpfeten la voz 
de los autotes sociales y en tanto desarrolle pensa-
mleoto a partir del lenguaje no clentlllco (dlscutao 
eooaQ. 

Una propuesta metor ubicada en la posmo-
demidad y sustentada en la crisis del sabef 
nario (que es parte de la crisis de la modemlded) 
invfta a la producdón de 8SCI itura sin más reglas 
que el cuidado en la gramática construida. Oe· 
constrUir los esquemas que noe han servido pera 

este mundo y oonJeturar nuevas Inter-
pretaciones desde la est6tiC8 o desde au utilidad 
aoclal, por 1101'1 lndicl08 de este nuevo mo-
delo de construccl6n de discurso. En este modelo 
el habla constn.tye la realidad, no exlate lista en tan-
to "fuera de" sino que cada produccl6n del habla 
Cf88 lo real. La realidad es lo que decimos de ella. 
Laa conjeturas. las interpretaciones llenen como crl· 
terio de validez &u por parte de la comu· 
nidad aocial, reflejada en el consumo que de ellas 
heoen los auietOs y las comunldadee ecadtmtcas. 
En el campo de la educación al uso de rnet41oru 
pena nuevos esquemas de comprenelón 
• un segno de eeta ter.danda. 

2. Un proyecto de In-
vestigación es la 
acción consciente y planificada pa1'11 pro-
ducir discurso con pretensiones de com-
prensión, explicación y/o construcción de 
Interpretaciones. 

Se puede hablar de proyecto de Investigación 
cuando se planean los mecanismos teóricos y prác-
ticos que hacen posible la producción de diSCUI$0. 
Según el enfoque, existen modos de planeaclón 
centrados en el riguroso seguimiento de una táctica 
o metodologra y otros que pretenden ser más estra-
tégicos permltlendo un mayor margen de incertldum· 
bre. En lineas generales todo proyecto de lnvesb-
gación compone tres momentos maroo en los que 
se circunscóben las acciones más puntuales, esloe 
tres momentos son: 1. El momento de la produc-
ción de la ptegiA'lta. problema, obíeto ylo propósf-
tos, 2. El momento de la prodocción de ínfonnación, 
de los textos, de los datos, de los insumoa que se 
usarán como pnrtexto para producir discurso y, 3. 
El momento de la oonstrucci6n de discurso. Este 
discurso casi siempre IOmaLmodo de argumentaclón 
con sentido, aunque es cada vez más frecuente la 
producdón de textos alternativos como relatos, imé· 
genes, cuentos, etc. Es en este momento en el que 
se presenta el salto cualitativo, con raspecto al co-
nocimiento previo. 

3, la producción de dlacurao u principal-
mente un acto creativo aunque en todoe 

caeos las Interpretaciones, con)etut'11s 
o expllcacion" deben guardar referencia 
a la conatrucclón aoclal de dlscut'11o. 

La construcción social de discurso en el campo 
especifico de la producción te6r1ca sobre la reali-
dad circula por comunidades académicas que con· 
forman las reglas de juego para la validac;lón de los 
dlscursoe producidos. Es. normalmente, dentro dt 
una tradición teórica que los dlsout'sos adquieren 
validez como comprensión, explícaclón o lnterpre-
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Los museos de ciencia y tecnología: 

Patricia Castellanos 
Comunicadora Social 
Esllld1ante de Doctomdo en periodismo 
Universidad Autónoma de Barcelona 
e-mail: p.casteOmallexcite.com 

Omo funciona el motor del coche. por qué 
se producen los tomados, qu6 son las 
ondas de radío, por qué tonemos dos 
o¡os ... son sl>lo ejemplos mlnlmos da lo 

que un Musoo do Ciencia y Tecnologla (MCT) pue-
de responder. Más alli do la misión em1nentomente 
educativa, de dlvU1gaclón cientfflC8 o de diVersifica· 
ci6n de 0010 los MCT comienzan 11 plantearse otro 
1lpo de tarea· prodúcír emoaonos. 

Los musoos do ciencia nadaron como vitrina dol 
desarrollo Cientfflco y tecnológico de los paises 
tndustl'íalllad y on la actuarldad so han converV-
do en uno de lOs medios mAs Importantes de CIJvüt. 
gaoión denurca En este siglo han buscado, al igual 
que otro líPO de museos, alejarse del concepto del 
lugar trio. autoñtar1o y áiStante que caracteriza la 
musefSlJCa traeliclonal para transformarse en una lns-
.titución que Cllaloga con su pUblicO. En gran parte, 
el éxito de los MCT se debe a que buScan que loG 
'lfisltanles sean protagonistas: que toquen. huG!an, 
sientan. curioseen y se emocionen. Nada reompla· 
za la sensacl6n de tocar un lagarto del 
Sahara o de aprender a diferenáar las tcNtUgas de 
tietT8 y de agua acaridaodo sus caparazones. El 
conlado dlredo con los fenómenos naturales, de la 
flslca o de ta quima oonduar al usuario e 
encontrar una refaci6n con los diferentes elemen-
tos que forman parte de su vida cotidiana 

Origen y evolución 
En sus frucloa los MCT se proyectaron como 

expositores. Siguiendo el modelo tradicional se h· 
mitarOn a mOStrar escaparates atiborrados de ele-
mento. y a exhibir los logros dent1ficoS más un· 
portilntes En Europa comenzaron a desarroRarse 
a núz de la revoluc16n Industrial. Una excepolón 
fvt el caso de Francia, pues durante flnalos del 
Siglo XVIII .. INiuguró el Con5ecvatolre des Arts 
.t lA6Lers, """ de los precursores de los MCT en 
.... pafs En el Reino Unido. The Science Museum 
IUigl6 gr.oas a la exhlbiol6n Industrial de mitad 
del ligio XJX, Al otro lado del océano, el brtt4nloo 
...,_ aopone eoon6mlco para crear 
el Smllhsonlan lnatitulioo. una entidad cuya razón 
de • •allllcó el COngreso de Estados Unidos en 
1848' 

Mol ... tarde, Alemania crtó el Deútsehes 
lt.rleüm. en Munlctl. hoy uno de tos muMOS mis 
inlport8nlu del mundo, que lbri6 .us puettas en 
111125 ltPsr..;:dó el Palsil de de 
hris que tu1 dutante ta expoel· 
d6n uniYersal de 1837 y en el dlctNo de loe 80 M 
COftll.tti6 en parte de la en. dM et de 
l'lndl•ltle, en el de dsnola y teQ101ogla 
CC)tiOC)tdo como la Vllletee en la dudad de Parfs 
(FnlnOII) 

hacia la 
lntnctlvldad 

De m:1r11ra ts,._loe erargs li08 de lllgunoe 
de loe MCT dttsels'OII que • le hacia ta11 a., 

que • hada na e u arlo enccnrar 11 mene 
,. para que el • .....,,, .-.. lid' ara por tul 
maa lo que •PC:edfl en el de le clsa 

que se reflejaba en Situaciones y objetos presentes 
en la vida diaria. 

En 1937 el Palals de la Découverto raa!lzó los 
pnmeros Intentos de oxposlclc>nes Interactivas. El 
cientffioo Jean Perrfn IntroduJo experimentos, leotu· 
ras en grupo, pelfcutas y otro Upo de actividades 
que buscaban est1muter el esplntu c:ientlhco del pll· 
bliW. 

Un año después, Henry lyons, d11ector de The 
Sdence Museum obsetV6 que los visitantes tenran 
una actitud paslva y quiso promover su patticipa· 
ción. asf creó la Chlldren's Gallery donde los nlflos 
ya no se limitaban sólo a observar sino que podlan 
aprender a través de experimentos cómo funaona· 
ban tos desarrollos tecnol6glcos. 

En ila búsqueda de nuevos camnos pera dese· 
rrollar los MCT a linalea del decenio de los 50 los 
educadores es18dounldenses plantearon un nuevo 
esquema de museo que pretendla que el usuario 
no sólo fuera un esp8ctadol' $lno también "hiciera" y 
descobriera por ar mismo cómo funcíonaban las 
cosas gradas a la manlpulad6n de herramientas 
especiaJmente diselladas para ellos. 

El primer paso fue alejarse de las c:araGtertZado-
nes rígldlts de la muselstlca tTadicional para tn1tat 
de ()OOfo¡ '' .ar una lnstl1uol6n p6r1lclpetlva. Entoncee 
se tnltó de po&endar la flbenad del visitante en el 
lnt8riof del museo para que cada uno hlclera lo que 
la Interesara y IPdemú ae dMrtlera. y evitar la apa· 
rienda autontaria' 

La corriente noneamericana abandonó el térrnl· 
no "Museo", parta adoptar el de "centros interactivos 
de ciencia". Elfrlterés pnncipal de estos centros fue 
damo$trat los princlpioe clentlflooa y técnicos m4s 
que almacenar y exhibir objetos. 

En .. dacei1lo de , 960 .. traloo eatadouoldense 
Frank Oppant?slmer dio un gran efTIPUJe alas Ideas 
del Palals de la 06couverte y aplicó técnicas 
lnlarllctiYas como medio de n'IWNeclón al usuario, 
al Cl'llat The s.n Frar.clsco. En 

1968. Oppenhelmer publicó el articulo "A ratmate 
for a selence museum• en el que surgiÓ como prin-
Cipio da las exposiciones la psloologla de la percep· 
cióo. 

Oppenhelmer basó su trabajo en los cinco senil· 
dos. oldo, visión. gusto, olfato y tacto (Incluyendo la 
percepción del calor y del trio)•. Otro de los museos 
que lnldó su trabaJo centrándose en el usuano par-
ticipante fue el Ontarlo Sclence Center de Cana· 
dá. El advenlnuento de las nuevas tecnologlas y la 
implantaCión de los sistemas mullllnedla entendidos 
corno oombinaci6n de dos o más medios para pre-
sentar Información, lo que permrtiÓ desarrollar el 
concepto de usuario partidpante 

La teoría de los estímulos 
Y aunque la lntroduoci6n de la tecnologla mult1· 

media permitió ampliar el camtno de los MCT. y de 
los museos en geoeral, ahora se quiera lr más leJos. 
Un dato ejemplo de lo que proyectan los MCT en el 
segundo mten1o se puede varen el Museo de la Cien-
cia de la 1uocl6n la C8íxa de Batoelona, una institU-
ción que aunque joven leva 18 aflos de fundada ae 
ha oonvelildo en una de las más ínncMtdotas a n1va1 

hecho. fue el pnmer museo que Introdujo 
la materia viva en las exposiciones. 

El Museo de la Ciencia modifiCÓ el concepto de 
museo educador para convertirse en un factor favo-
recedor de estlmulos basados en los objetos y fe· 
nómanos de la realidad, tal y como lo dice au di· 
rector, el flslco catalán Jorge Wagenaberg El equl· 
po traba¡a con la hipótesis de que para transmitir 
conoclm ento lo mejor es que el destinatario se pon· 
ga en la piel de quien lo ha elaborado y de que para 
creer opinión denUfica es necesario utilizar el mtS· 
rno m6todo que el del primer el'penmentador: el 
método clentlftco, con aciertos y errores'. 

La prQPU8S18 8fY1Pieada por el dentffloo catal.tn 
supera edamés el tradícional, aunque reciente, con 
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capto de lntoract!VIdad limitada a que el visitante 
oprima botones o manipule palancas. Para 
Wagensberg lo Importante es que exista una 
interactividad total compuesta por la lnteractlvidad 
rrslca (hands--<>n), la mental (mlnds-oo) y la emo-
cional (heart-on). 

La Importancia de esta propuesta es sólo el Inicio 
de lo que VISlumbra Wagensberg sobre el papel del 
MCT en la sociedad actual. En electo, el plantea-
mienlo del llsloo catalán es que un museo modemo 
de ciencia debe ser u med.ador entre 4 sectores de 
la sociedad la comunidad científica .(que genera 
conOCimiento). las emprasas (que aplican la cien· 
cia), la sociedad (que se beneficia) y la admmistra-
cióo pública (que gesuona). 

En la búsqueda de este objetivo, ser puente en-
tre los dtferentes sectOfes sociales es Importante 
que los museos diversifiQuen sus actiVIdades. De 
hecho, mUChos ya lo hacen con la programacióc'l de 
conferencias, coloquios, cursos y talleres 

En Barcelona, ol Museu de la Ctenda se ha con-
vertido en paso obligado de eminentes cientilicos 
cuando van a la ciudad. Muchos premios nobel han 
desfilado por el audttono e Intercambiado sus 1deas 
con público de todo tlpo. Pero es Importante que 
este papel del museo sea reconocido por los dife. 
rentes sectores. 

Esta es una de la misiones de los MCT hacia el 
siglo XXI. en espacial on los paises en Vfa de de-
sarrollo como Colombia. En nuestro pafs la nece-
sidad de oslablocer los MCT debe Ir mucho más 
allá de la función eminentemente educativa o de 
divulgación clentlltca. Nadie puede ignorar que el 
acelerado desarrollo tecnológico requiere, cada vez 
más, IndiVIduos capaces do entender los procesos 
generados por la sociedad moderna. La avalancha 
tecnológica y sus electos en cualqu1er sociedad 
requiere un mediO que aliente (estimule) a los ciu· 
dada nos. 

El camtno que empezó a recorrer Maloka es un 
paso fundamental para Colombia. La lmport.ancia de 
crear este tJpO de instituciones en el pafs se habla 
detectado hacia aflos, las potfttcas so hablan defi. 
nido y el trab8Jo habla comenzado. Sin embatgO, 
en el momen1o en quo los proyectOS dejan de sedo 
y las obraS ptJ1)deo versa es cuando en realidad se 
ha dado un paso aclelnnto. Es nocesano que la ciu-
dadanla tome conciencia do que ta escuela no es 
sufiCiente. pues se requ eren otros Instrumentos no 
formales •camo puede lnllulr on su futuro un ciuda-
dano de una sociodnd dernocrátJca marcada por la 
cíencla si su forrnaclón clont•hca no equcvale ni la 
que regfa durante la Edad Media", proclama Jorge 
Wagensberg4. • 

Referencias 
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Recorrido fascinante 
por la ciencia 

aloka, el pnmerCen-
tro Interactivo do 
Ciencia y tecnolo· 
gfa de Colombia. y 

único subterráneo en su género y 
extensión en Sudamérlca. es In 
meta de un largo camino recorrí· 
do por la Asociación Colomb1ana 
para el Avance de la Ciencia, 
A. C.A. C., en pro del acercamlen· 
to, sin prejuicios ni temores. de 
toda la sociedad aJ quehacer de 
los oentifiCOS, las 1nnovaclonos 
tecoológicas y el futuro de todas 

• las áreas del conocimiento. En un 
ambiente lúdico e Informal Maloka 
abrirá sus puertas en agosto ato-
dos los colombianOs para mostrar 
en sus órecislete mil metros coa· 
drados la relación entre todas las áreas del a>-
nocimiento humano. 

Maloka es una Invitación colectiva para ha· 
cer parte de un megaproyacto clentfllclo, tecno-
lógico, cultural, educativo, turfstloo y recroatrvo 
que cambiara la manera de ver y vivir la cien-
cia, a través de sus nueve salas que forman un 
reoorrido temático desde las primeras experien-
cias sensoriales de los pequeño• explorado-
res, como se tia determinodo la sala dedicada 
a los menores de diez años, hasta la aala de la 
ciudad, un espacio de educaolón ctudadana 
donde todos podrán conocer d9 qué manera la 
ciencia está presente en la vida cottcñana y con-
tribuye al bienestar en ciudades de hoy. 

Los VÍS!tantes de Maloka también conocerán 
los desarrollos etentttlcos en materia de petró-
leo y tele!Mtlca en la Sala de la Tecno!Ogra que 
para algUnos será un verdadero descree-.. asl 
como la sala de la b6odi'*Sicad, un expen-
mento sin precedentes en el pafs, no sólo por· 
que reproducirá en pequena escala algunos 
ecosistemas de la Sabana de Bogotá sino, ade-
más, por su carácter subterráneo. a ocho me-
tros bajO tierra. 

Cómo olvidar en este recorrido fascinante por 
la etencla algunas de las preguntas mAs recu-
rrentes para los cfentilicos: ¿de dónde ven • 
mos?, ¿cómO se desarroUó lo que hoy conoce-
mos como espeae humana? ¿cuál fue exac-
tamente su evolución? Para responder estos 
lntenogantes están· eeto .r ee vida, donde el 
tema central será la célula, 8US mecanismos 

de prodUCCiÓn y defensa ame vln.ls como et SICIS, 
asr como de carne y hueso que mostrará los 
cariibios en el desarrollo de la especte huma· 
na, asr como los secretos del cerebro y nues-
ITOS sentidos. Peto las emoaones no terminan 
con el paseo por nuestro fntenor que plantean 
estas dos salas. Continúa con v .. a ...... 
trell88, el vla¡e espaaal que, desde una nave 
Interplanetaria, los ViSitantes podrán hacer a 
ooestro &lstema Solar. 

En Fuerzas lnvlslbles y molécula en mo-
vimiento los visitantes de Maloka descubrirán 
oómo los campos eléclncos y magnétlc:os son 
fuerzas que rodean nuestro enlomo, asl como 
lo Interesantes que pueden llegar a ser las reac· 
clones qufmiCas. 

En la CQrpOracíón mixta de deredlo pnvado 
Maloka. lendtán todos un espaetO. no SOlo como 
visitantes, Sino también como SOCIOS, maáian· 
te apones que van desde los S450 000 oo has 
ta los $500.000.00, Múltiples empresas publi· 
cas y privadas. mslitUCIOiles educ:ativaS !ami 
lias y pelSQilaS naturales oornpill1en hoy por hoy 
este gran esfueno que le dará a lodOs tos e» 
lomblanos una veota¡a lundamental para en-
ffentar el ptÓXImO Siglo la y apto»-
mactón de lll aenoa y la I8Crdogía 

Desde ya tos grupos e.:scdares, ampres. 
riales y las lamlllas rlUI1'I8ro68S puedan res• 
var su .acceso con anticipación y 'COn ello ga-
rantizar seguridad y agilidad en este 1n01v-. 
ble acet'C811l18nto al mundo de la Ci8nda y la 
tecnologla • 

En Maloka: 
Todos los dfas participa de grandes viSltas 

y talleres para chicos y grandes 

lnfonnes e lnscrlpc1008$ 4272707 ext. 1010 Cenera 680 No. 40A-61 Cludrd Sil•• 
E- rnat1 lnfoOmaloka org • www malolca.cq 
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f\ ame litenma. b ,;camellle St' tlprl'nde leyendo, aunque m (J(ras importantn 
fomws que la edaca id11 wmpoco pued 

sf mimw imelecrrwl. rm dt•pn 'lll1l Cl algo más activament(! mental qw ver 
de lnr'Kllabra voz escrita es el fltá potemt• tónic tt :C cimiento huele ua/ que se ha 

enuuulo Sa\·ater, WJior tlf• Nlucar. pá . <10- 141. 

v.colreddcomlres ... 
html 

es otra biblioteca rtua Colclenclas nos 
permite conocer algunos tih.Jios y 
Entre la cfNersidad de OC\I· 
pa un ¡mportante espacio. 

www.mec.est;.dlnet/ 
Redlnet un centro de informaclón en el ;ama 

Er, él lnves-
dlsenos y proyittos 

de trabajo y otros materiales útl· 
les >&.m la \_educativa Marlsa 

Seleoción y org.Wtttel6n de las estrategias de 

encontramos l!fl. ,esta 

www.fnfonf•dor.eom.mx/llat•••Jmeyt71 2.....,.., f: ' 
11 rNI*C• 

10 se en la s,cc:i6n Presencia de 11t1 
p6glna 

cnsoftanza 
Esta y las tres .. tlgul&ltw, 8111 dUda algu· 

na, motrvarán a maesaros que andan 
In ntllvas fumw de trabajó.n 

elaula leSa adaalllbtrcómuotruama .. 
tros, cerca y lejos ldít llllo5, 1&7., en la milma bút· 
queda. 

Jand•tld&s y expener-oas en 1a en-
seflanza de las denc>aa 
llttp://www.lt.utrga.br/publlc/enalnoiNSI 
ellnciLhlm 

Tratando de cambiar noelba INIMnt de 
1'1*: refleXIOneS sable el apendízaje en el aula. ..1 
h.:lr'www.ladllalog.orglpnalhp.hbN 'nWtanz.a y aprencizaje: en buS<:8 de I1IÍIIvH • i.\. llaUientes son tres paginas .. 
..., En eatas &ne911tramos lnlllellrhl 
•ud16110bre el hu"*O en to-
"'- IIUI dimensiones. 

•• ••AW.u 
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Primera socialización de innovaciones 
educativas financiadas por el ldep 

ntre el 10 y el 15 de mayo se reahzará las pnmera Socialización de Innovaciones flnancladas por el ldop A este evento de car ':ter académloo y 
administratiVO, mediante el cual ·por una parte- se cuaT1fiCan las ln110vacíones oducativns ponlóndolas on Interlocución con expertos de su respectiva área 
y se compar1on modelos innovadores para mejorar la calidad oo la educación en el Distrito Capital y -por otrn pMe- se crean laS condicioneS para el 

- cumplimiento de los indicadores do gestión y de impacto dol ldep, están invitadOs iMovadores, dOcentes del distrito. estu<flélrUes. padres de lam1ila, 
funcionarios de la Secretaria do Edocacióo del Distrito y del M1nisterlo de Eclocación NttcJonal, d1scftadores de poi¡!Jca educativa, pro(oSOtes y estudlantes de 
posgrados y expertos en d1versos temas de innovaclón y de educael6n. 

Nos proponemos 
Reconocer y valorar los diversos espacios de creatrvldad que los Proyectos de Innovación Educativa hnanCIIadOS por olldep Impulsan paro benefiCio prtvllegladO 

de los ntnos. Y dar cuenta d& la disparidad temática. fa diVersidad metodológica, las Iniciativas pedagógicas, las diversas escuelas de miento pedagógico y las 
distintas propuestas teóricas y prácticas que comportan los proyectos de Innovación apoyados por ol ldep. Los horarios de tos sem1nanos son: en la mañana de 7 30 
am. a 12:05 pm. y on la tarde de 1:30pm. a 6:05pm. 

FECHA 
1 

TEMA DE 
1 

INNOVACION 
1 

EXPERTOS PERSONAJES INSTITUCIONES INVITADAS LA INNOVACIÓN Y CONTRATlSTA INVITADOS 

Slatomat•zACióo de expe-- El trabaJO por proyoctos do Jaime Cerrnsqullla, Personas que pre$00taron de 1nno-
Mayo tO vaclón en laS áreas do Currl'culo (5) Formación de 

rlenclaa de Innovación aula en la Escuela Padagógi· Germán Varvas Anctrél¡ Gaitán Mal\ana docentes (1), Gestíón y educativa en la 
lnatJtuclonal eoosobdadas ea Expertmenrat Gull!ón DSCUClla (4), Pedagogfa y saberos pedagógiCos ( 15) 

S•stomatizaclón de expe- Rosario Jaramlno, lnst Luis Cattos Gall\n. Posgmdo Ros. Conflic 
Mayo 10 rlonelas de mnovacl6n Oemóerai.IS ames de loes 18 Juan F mnelsco Edlth Pon11s, tos. Grupo Evaluael6n de CQmpetencla5 Partl· 

Tarde lns!lluclonol comolldldls al'lo6 .colegio del Sal'I!O Agu!!:lr Edgar Suárez elpawas SED. Proponente5 nombrados en el re-
anterior (25} --- -1- -

ln1arveneióo pedagógica on Carlos Vasco. 
Rosario Jaram!!lo, PerSO!IaS que presentaron proyectOS Mayo 11 procesoe de pensamieniO en Jaime PAml, 

Mafia na tntograelón en el aula elurnno& eoo bajo rendimlonto M• Cristina Torrado Rosalla vael6n en las áreas de Desanollo c:ogmuvo y cif1-
cuitadOs de (6) 

Carlos Qfdólloz - •• - - - - - -
IIICOI'pOI'8Ción de la lengua de lnsor • Maestras sordas, Clrdi Grupo de forma-
sel\a.s en tres tituloa edueaU. Juan Carlos c:!ón de llWI$06 del área de problarMS 

Mayo 11 Integración en et aula vos en mutlímedla • Federa· Nogfot. Uda Mojfa Jorge Eslava do la Focullad de Salud UN GNP0 de problemas 
Tatde elón Naeional de SO«<os ele de Eslava audlliVOs UPN. Petsonas que Pf11$0f118101\ proyec-

Colombia a do lnnovtlción en etátua de ln.fOnnálica edla· 

- -
Red do Justida Comunitaria, tnsbtuto Lula Cor• 

La malOca oomo espacio IU• lván Marfn, César 1 loes Galán, CtNEP, del área de de!FIO< 
Desarrollo de competen· tónomo de los eatudtantea Tonos, Genn6n cmcuJ, enseñanza ele la constiluctón, IOrmación Mayo 12 clae dO autonomfa y par· para el desarrollo dO la demo· Angota BermiJdoz, é.udadilna Un.ver$ldades Javenana, Autónoma. 

Mál\ana Muñoz, Oerman Uclpoclón aracla y la convivencia· CEO Ed1th Porras CooperatiVa e tn&Spfo, Personas que presen1aron VIUgas Gu1llén San Francisco proyeclOs de Innovación en las áreas de Fonna· 

- t --A4Cil ptOJ aCIOpedagO- Posgrado de Oneot.aáOn u Externado. Perso-Dcsllrrollo de competen-Mayo 12 gkD pcft la jliiW\8. Xln d!l viril '1 Diego CaStro nas que de Innovación en das de autonomla y par- dO carrera a pet\Jr de un aula Tobras Olmos Tarde llclpadOn amuar 1n1 w• -ceo AlbenD lván Marln las 4féA$ de F ttic»POIIICa (15), 1la1o-, ........ , y educadón para el (7) - - - ... 
Desarrollo do competen- 1 La lnl8r· Luis Bernardo SEO Grupo de lectoescntu!a, Funoatec:tura, 

Mayo 13 Aln'lllndO SilVa, F undaoscrilura. Taller de ialleres Grupo Nonna. 
Mal\ana das c:omunlcatlvas escolar: un orcurto de vida . Gulllcm10 M.ltilde Frias, Julia Personas que presentaton PIO'f'IJC105 de tnnova-

CEO Manuelita Sáenl Buslamanto Baquero clón en laa áreas de Enlet\anu de la 1ac1ura. la 
,__. '-- escritura !la COI'IIUlliCació { 1 0} 

Fablo Jurado. Luis SED Grupo de lectolecritufa FUI"dalec:Wta. 
los nlllo5 y la lilaratura - Con-t.\.lyo 13 Desarrollo ele competen- Fom&tldo V4zguel, Bematdo Pel\a Funa.escritura. Tallef de lalara. Grupo Norma 
tro Educa!i\'0, CU!Iural '1 Re- p..,_ que pteSenWon de lMOva-Tarde das oomunlcalivas Armando SilVa Gu!Beru10 crealivo Semillas de América c:ión en laa áreas de EnM/\enza de la lectura. la Bustamante 8ICritura y la comunícaelón (1 0) - ·-

Colcleoo.ls. COIT!iiiOrl Dtatntal para la Ctenc:ia 

1 Ensellanza de las cien- Proyecto Ecológico· lntl!tu· Cortoe Maldooado. 
y 11 Tecnotogla. 4CEACE Sanllllana. Norma. Red-

Mayo \4 10 T 6cnlco O.stn'lal Juan del Al.lrello Uaón, CEE UPN. Grupo TOflCA. que prell()o 
Mai'lana elas na!Ut'ales Camilo Jíméne.z Jirnmy Cllamoc'ro Corral CIC!On amclental y 88liUAidMi (7}. Eneefluwt de t 1- ... c:.netu naiUrlllel tt3) 

La tislca desde loli experimen· 
Pelóar. PalmoiiVe. DAMA Jaroln BoWMoo. 

Mayo 14 E nset\anza de las don· Jlmmy Chamorro. Sanlilllna, Eó.Jcar. Nomla.. Coletenciu PwriGM8 
1 loa. una actiVIdad mtolflclual Camtlo Jirnénel QUe praenJalOI\ proyec:tOS de lnnoviM:iOn ..... Tarde ciD na1u1 ates Caños Maldooado l ·UN lb'eu de Educación lmblenlal y ... ualllln rn. 
t 1 Enteftanm de lea denclu naü .. (13) • lnsllMo OW!otel de Cl.lllura y BabuiR, 

la lflllllca corno expresión Marta Elena Mayo que P,.IIMan de ilr-
Mes y lúdicas lutfCa • AniiJ(a a la Normal Ma- Roridefot. C..IOI MifiMa eión en tu ••u aean••· y ar'Man ,,._ Mal\ana l rla Monlessorl Pedro Bonilla ... Foloclor, ..... "* .• ' -· del ao.,. 

lnsorlpclooea· manifestar por escrito a la Unidad de lnnovac•ooea el inter .. de panlcipar..., e .. •• jOmecllle. 
Informes: Carrera 1911 No 1•-55 o en loe Tela .. 5801610. Fax.3338005 
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-®}- Libro del mes , 
Educación 

La agenda del siglo XXI 
e Reatmente para qu6 vamoa a la escuela? ¿Cómo escoger una 

(, 
buena esc:uola para nuestros hijos? ¿Cuáles son los CincO peca· 
dos c:apllaleS de la oducaclón lattnot111l0ficana? ¿Qué podemos 
aprendor de Chile, M1nas Gerols o la Escuela Nueva de Colom-

bia? ¿Quién es141onnando a sus hijos? ¿Por qué educar es un acto de 
coraje? Estos y otros lntetrOgMtos so plantean en el hbro Educaciéfl. La 

t»1 •lglo XXIIuilcM un dftilrroflo humano, cuyo dlreáor es 
Hemando Gómcz Buondía. La obra publicada por Tercer Mundo Edrto-
tiales y la PNUD es prolOgada P<>f el Car10s Fuentes y recoge textos y 
contrlbucionel de: Benjamtn Alvarez, Micha! Allayne, Osear Alias, Car-
lOs Chica, Paulo Frolre, Errollo M•ller, Marganta Peña, Fernando Savater. 
Oonald A. W1nlder, entre otros. 

Presentación 
Fetrw'ldo Zl.lmbado 
Oireclor Oficina Rogional 
PNUD psrs AmótfcB LlltiiiiJ 
:Y el Csrlbe. 

NosotJ os en América LatJna 
el Carbe, corno en ol resto 

del mundo, nos cnfrenlamOS 
cara a cara con el Inicio de un 
nuevo milenio tnevltablometl-
te esta reafidad esUl marcada 
por la busquoda espiritual. 
Uno no puede ovttar maravi-
llarse con los avances del Q.. 
.glo XX: la expansión del 
allabetlsmo: la errad•caclón 
del pOllo la enorme disminu· 
clón en la rnortaftdad materna 
e Infantil; fa legislación lnler • 
nadooal y regional que cada 
dla establece nuevos y más 
altos estándares; la era espacial y tos casi incralbles avances en la 
te<:nQJogla y Jas comunicaciones. quo antos hubieran s1do lnconoebi· 
bies. 

Sín embargo, uno se estr(lmoce por los azotes moralmente lnacep-
Jables de la pobreza. la violencia, la dlscr.mlnaclón, el analfabetismo y 
la carencia de salUd bálilca para todos. Esto estado de cosas es In· 
aoeptable, pero no estamos seguros de qué hacer. como •ndividuos. 
<lOITIO 1nstituclón o como reglón. ¿Existe algima panacea? ¿Hay algún 
sedorodonde la Inversión tenga un mayor Impacto, donde se maximíce 
lo qtl8 en el PNUO llamamos Desarrollo Humano Sosten.ble, o en tér· 
ml1os m6s MnCilloa, desa11 olla Clentrado en la gente, que le permlta a 
ésta ampliar sus opciones de una manera GOS!enlble? Aunque no elds-
len re1puestas definlúvu, la educad6n. de manera repetida, ha sido 
ida d'aiOI como una prioridad. Por esta razón. este Informe -que es· 
PIIMIOI ... el primero de una li8fte. es1á dedicado a la eduar.ióo. 
E '1 • la ClOnligR8 del OeaafTollo Humano Sostenible, del PNUO y 

•lfltM'IOS, de una masa crltica de otros, como los 
IICIOrel de .... libro 

B ll*wii• se benefid6 de lu valious orientaciones de Jos mlem-
la lnlarNQOOAJ para la Edooaclón en América labna 

y el C... U. mlambrol de la Con1ilión expresaron constanta• lel'lle 
11.1 JINOCI!4ll ción en tomo • la nec •••dad de concentrar la educación no 
8ó1o en • í IMI C1D lino .,.. a •• "alta fmllgenc:la" esa maravillosa 
OOBkH c»n dlllllJ'Jcto, la emoc:IÓn y • elp(rftu, que ellos eteen se 
........... la ..,. ......... loe muchoe feto1S del j)fÓXÍmO si-
glo- En muchOI cuoa up11111'01\ la craltlda de que lf'ltraremos al 
ligio XXI oon pot¡tn11 que en •••eso ton los del siglo XIX. e conse-
cuanu 111c en la ......,. y la de las IOiuciones eólo será 
poallll • • dln loa ••toe OOtruporodla,.as en la naturaleza y 1a cali-
dld de loa lndlrlduOI-una PartOnA complltamente educada y debida· 
.... ,... do!MII*81a,..,. '/-daulfoe-, las eociedades y Jos 
lndivlduol 11t*1 tan exiiOiol .como lo ... eu educación. en ef sentido 
m6a ._ de la Plll- La eduolcl6n lendr6 que deiat de $81' uo 
-.no ......... cu.ndo no ... ,..... para c:onvet1irse en 
un .i'IIIMI JIF'ÚM11' 11'111 t*lco E ala • .. reto del fulufo en la región 
dt Amtrtca • ru,. y • Cat»e . ., .. dt .... lnb"*· 

Anllmanu. no PUado tunhar 11n IIIIPI'IIIIte ,. m6a profundoe ..,.,.* '•'*' 11 cJoQof Ita mando G6mez ••ndla y • ., eq¡1p0 del 
rfiMIIUUOu., • CIUl'O ldi,.IOO y pare....,.. ... upactal y oportuno 
docurru nao no ullt1la • 11 tila • 

--------------AULA 
u roana 

EL IDEP ORGANIZA FORO Y ENCUENTRO 
DISTRITAL SOBRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
"La comunicación educativa como estrategia de desarrollo pedagógico" 

Hotel Toquondama, Santa Fe do Bogoté 4 y 5 de mayo do 1899 

PRIMER ·FORO 

8.30-9 t5a.m. ApMunl 

Dr. EnriqcAt PrllltiJou Abldo JMyor do 
Santa Fe do flogoU, 

Or. Getm.ln 8utJt Escolw. de Eduolldón 
Ora C«mtt MMr. Sect.&al\a de Edil· 

c:adón Dl3tntal 
Ora CtiCiftiJ R11y'" do O.lfgada Nll· 

cloóal do TeltiYfalón 
Ora ChlofiPo, Olr.etora dellnMtluto palll 

la EduOGt•va y 1!1 QQsatrollo Poda· 
góglclo 

ilo15-93) ll.m Con'-ncla 

u educ:ltllva-
de dallrollo pedagógico 
ProHnl:loiOn dol Mllado para IOJeo,úl6n .. lnt. 
rlot do! Proyec!D do Ooaanolo do! 
kte;l Ota. C1emenCie Chlappo. Dlnlctorl ldep. 

9.3().9.oe5 a.m. 
tell!>illilo1d«ldcp 

10.00.11.00 a m PMMI 

Cornunlcad6n ., OOjeto <le 
polllka 

Dnl Mltarjodll CorrJls& Nacb-
nal ele 'fiiNII6o 

Ora c.dt.1 Awta Wlllll WIW., SocrliWia do Ecll• 
cad6n 

Dnl. a..n-dll Oírwdorlldop 
Gadal 

Dr Qs1c:ecn 

t 1 00.11. t 5 a m. ln'->cl6n d4l kM aalltentas 

11. t 6-1 1 .30 e.m PreMntaclón ele maten..., 
ltllucallvoe 

De HCWI.Ia y -troa: qu.l .,..,.,, 
MÜsiS pe<ltlgOgloo tom.iÚOO do IIIJlOCI'J' .-o. 
c:ionDdos do lu historiDI ele Vlctl do tMMIIOS 

dllll eor1a ele 10 c:ap/1;los M tot· 
rretO VHS roa,llzW por el klop 

11.30-12.45 p.m. PMMI 

Loe nua<toe probl•- educ:atlvoe efl la ... 
cuea. 

Dril \'lflgef 8., Yanwllslra c1t E'CILICa· 
dón 

Dr. AIÜstf ... 
Dr. s.tr.w 7blo.. Fln»c::In SOCAI 
Dr. f*¡pcmuc¡atiD Ton. &bclreciOt EóJc.elón 

Clllsm 
Ora Dora Rol. Oirec:lora dtl Colegio Juln 

dll Corrll 
Dr. ,......, Prn'Dwltt c1t 11 A .O E. 

12A6-1 00 p.m. • h uencl6n de loa •ts11mh 1 

1 00.2. 30.p 11\ .. 1111 D 

2-»3 46 p.m. ...... ........ .ue...,. .. ........ 
Dla EIOOIMI. OWtctn 

y D •••"* Ptdlg6glco, MEH 
Dr. ... ..., CaOrol. 810 
Dr. FtrNieoo ,_. Dlvlli6n FES 
Ota: IM/t. lfoOIIdo. Olrwcto<a FundiCión q,,.,..., Blloo 

OWICllol F'!oQqriw Red 
U. tii®MIII 

Dr. J&cbJcMDM.Prnlfetttll'eoaiM 
Ola 111:111111 ..... 

Ctz ....... 
Plilll-;cu M: r al6n da •u••• en _.,,. 

oo. p.m. lnilrvenclón ... ._.. ... 
•OO.C 15 p.m 

• . ts-6.30 pm Panel 

pnlnS8 y radio,,... ala oomurka· 
dórt llducaiiVa; llalllltllolll1'ol<bo6 

Dr Rsfslll Santos. Director El 'Tlompo 
Or Mluricio C8PB Ofero. V1C8P!Uident. di! Pro<Nc: 

OICnRCN 
Ora Juana Unbe, Vio8pnleldenta do 

RCN 
Dr. Alfonso Kohtl Hin#lsJ(OU, DirectO! Sollal Colom· 

bll 
Dr. AWfobMinlndaMul'tol. 
Ora Gerenle Cítuma 

.... lldl.. 
Ora Adrl.ildl TIUjilb. Ciluma Produoo 

CIOI1eS Uda. 
5.30-S.otS p.m lnleNa.,ion <lelo. ulstenael 

SEGUttDO DCA • sauNARIO 

REJ..ACIOI'f CURRICUlAR VfTRE COUUHICA• 
CIÓN y EDOCACióH 

Una 1: ¿Como lntegiW .. -J>POft&l .. comurUo 
callvo atl .. curriculo de ... hlctd'I11S • llduce-
dón? 

Dr. ()sc;at .fbllmt f>resideo1la A80f::lat'W¡ Colaml:>lana 
de FIIQillades di Educet:iclr! 

Orlr s.tryMontoy.'lanao, Faca ¡!!M di IJq. 
versldad El1enwr:lo 

Ora U.Stf!/ltJNilloZafra. Decena Fec>"UU<l de Ecl>o 
c:aclói'i VniVef8ldad PBdagógicl 

0r G.nnátl Varpas Guf116n. lr>veSI.gadOI Unlversl· 
PeóeQ6glca. 

Ora Gladys JaJmes. OecaM Facultad do Educllclón 
UnMusidad Oisllllal 

Dr. Josti FetNitltlo OlrtiCIOI Centro de e. 
ludios ele tnvestigadOn Ooc:en!es -f' IIIXIdo-

Mttt 2: ¿Cómo lntagrt r el componente llduc:atl· 
y0 en el CUf'riculo dllltt tac:unedM <le comunlca-
cl6nt 

Dta M.ttgot RcQ, O.Caoa. Fac.. de CclrTulletlciOn 
UM•sldtd J0tge Tadeo t..auno. 

Dr. Jc'Jf¡J8 F1llgll, Fac. ele Com&ri:adOn UM ltsldad 
Jocvt Tadto t..azano, CMagena. 

Pw;je Gilbrie/.r.rne PMz M., Decano 
Fea litad de l.Wversl-

Dra. Dlza, Dectnt. F-*td de Comunicl· 
QOn Sociiiii.Jniotfnldta Mlnu1o dt Dios 

Dra. .u.n. BilmtJcM de 0.. Decana Fac.. de Ccmu-
1 io:IIOÓ"llJnMcsidtd dtl Vale 

Dr. Cel1os E Oilecaw 
l'icación y &!IIC"CC\ UMa'lidecl Central 

11111 3: AIIIIMIIIva y IIIIWIKions 
• loe ...... cornunlc:acl6n ..... •C!Jela. 

RiiiNfl Oerlo Aniefa. Pteliclenlt 
Gffáltr RodrigcJu. PresldefM Aallp. 
anndll R de Pr.ekllnle Uncoll. 
Jatre ÁGOIItlt A., Presidllnle A.,coldep. 

Flam6tl TOtJN; Presi<Mnle AIGdtcop 
IWro LUIS &pfnou B .. Preelden141 MclefCQp Bo-

gola, 
MetiiJ.I J 8Mnal. f>rllldenle "-n:op. 
Cilcril de Cdl'áWM, Pre&!dei\ta Alood 
'rlldill 'ZWz"llll, PIWIMilnll Sindoclc 
12.0(). 1 .00 p.m. PI 8'.tNA • CUU8UftA 

Ol Jaeé Daño,....,.. Ganzal. Ooonli.-dor dllt 
Ui*flld de WIU'IIId{wl y FducsUt 
clllldlp. . 

• 
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En la RED 
Serie material didáctico 
• Algebra desde una perspectiva 
geométrica 

AUtOtW: Mri Cristinll Pétez Dú1Z 

Desarrollo didáctico de la Teoría 
Atómica: un enfoque histórico 

Edllberro Guevara 

El Programo do Fortaleclmlemo de la Capacidad 
Clontfflca en la Educaclóo Báslcá y Media ·RED· es 
una propuesta de Investigación lntetdisclpllnanaen tor· 
non la escuela, generado pó( la Univeraidad Nacional 
de Colombia y realizado en ronna cooperatrva por pre>-
lesores do la Universidad y de la Educación Básica y 
Medía de d•feremes regiones del pals 

La &orle material didáctico recoge experiencias, 
documentos y materiales para apoyar el desarrollo 
de echvic:tades especiltcas en el aula de clasa, pre>-
ducto dol desarrollo de los Proyectos D1SCJpli.rlares 
do Aula (POA), que adelantan los profesores en el 
marco del Programa REO de la Urwer&idad Nacional 
do Colombia 

Aprender y enseñar a escribir 
CUMIO Ec:hevetrl 

Rlt» Fiórez Rom«o 
Unlvenlcled NeeloNI 
Programa de Fonaleclmlento de la Capacidad 

Clentrflca en la educac;lón B8sJca y u.ctla - REO. 
En esto texto ras autoras preseotal'( una expenen-

cia do 111vostigaclón colabore m desarrollada durante 
tres ellos con docentes de educación báStCa y media 
de mstJtuclones oficiales colomb•anas. con la sigulen· 
to premisa· para poder enseflar a escribir os 1ndtspen· 
11\ble, pnmero, aprender a escnblr. Pero el significado 
que las Investigadoras COf1Slruyeron de "aprender a 
escribir" va más allá de las comprensiOnes QUO han 
prevalecido en el sistema educativo. 

Escr1bir so ont•ande como un acto cognoscitivo· 
monto compleJO que tiene un profundo Impacto en la 
dimensión personal al contribuir a mejorar la tntellgen· 
ctn, los comporúlmtentos sociales y <:tudadanos y la 
comprensión emocional, entre otras ganancias. Des· 
de esta per&pe<:ttY&, el bbro toca al lector en cuanto 
escntor. Desde allí esa lector aprecia la naturaleza de 
la exporiencla mYG&IigatiYa narrada por las autoras y en-
cuentra mU!tlples para trabajar en el doml-
1\10 do la escritura en la edu<:ación. 

La evaluación de los aprendizajes en 
el debate didáctico -

Alk,_ R. W. O. Cam1/fon/, 5usaM C:Wnwt. Edllh Utwin 
y d#ll Clumeo PaJocJ de llati 

Paldós Educador 
Evaluar los oprenáaajes de los alumoos sido 

una proocupeci6n central de los docentes, 
mente del nivel de enseflalllB o de las discipMnas que so 
QU14!fen ens«<ar. Esle líbfO desarrolla respue$l8S en tomo 
do Olio c:ampQ, tanto desde el análisis del proceso de cons· 
truocl6n do oonoorruentos que Implica como de la comuni-
caciOn quo ontraña Por otra parte . ae reconoco a 
la evaluacl6n como un proceso en el que sa realiZan juicios 
de valor, entono1endo, por tanto, la necesidad de Inscribir 
las tareas ovnluattvns en un análisis ético. 

En 10$ distintos c:apttulos de este hbro se examinan ente• 
rlos para generar evaluaciones, se reconocon de 
boonas evaluativas. se inscriben dk;hos análisis 
en k\s lnst•luclones educativas y se estudian aspectos tanto 
pollttcos como técnicos 

LaJ autorus. profesoras lnvestl!)8doras de dtstintas unJ. 
voraldaóel p(íbllcas del pars, abordan el tema de la evarua· 
d6ri Inscribiéndolo en una didáctica en la 
que la reflexión y los dosarrollos teóricos se con 
propuestas concretas e Intentan generar respueslas a 105 
móJtiplos probleJnas de las ptác(icas evaluatil.-as. 

¡,O:.::=r .... _ 
'¡ S ,._ 

' -· 
-

Derechos y deberes de la familia 
Bu.nc. label TI'ÍIIM de RñPercM 
Editorial San Pablo 

1 

® 

Con este libro la Editorial San Pablo quiere traOalan-
do desde lo más profundo del ser humano abrir el COfa· 
zón do las familias, p¡ldres, madres, hijos y demás miem-
broS que las conforman para asumar la paz a través del 
cumplimiento de sus deberes y el respeto de sus dere-
chos. e partir de la igual dignidad de toda per.¡ona y en 
actitud de dlálogo e lnteraccióo permanentes 

Este libro busca ser una luz de esperanza para los 
hogares, base fundamentatal da toda SOCiedad, en la 
construcción de la Civtlizactótl del Amor, de cara al 
Tercer Mllento. 

Paradigmas en psicología de la educación 
S.rardo Hernlndez Rofss 
Paldóe Educador 
La psiCOlogía de la educación se ha visto enriquecida 

gracias a la influencia simultánea de una pluralidad de 
paradigmas altemati\10$, cada uno de lOS cuales propone 
una particular manera de entender el fenómeno educ.11ivo 
en todas sus dimensiones. A difeteneia de los manuales 
tradiclonale6 80br8 esta rama de la pslcologfa, centrados 
en el estudio de teorias y de sistemas, PsnJdlgmas en 
p&eelogfa de la eckaaOO señala los rasgos cbtinlivOS 
csencialatS de los patadlgmas vigentes y analiza las con-
secuencies da su ap6cacíón. Asf. a una intrOdua:l6n ge-
nerala las bases de la dsclplina psicooducatlva con hin-
capié en lo hlsuiUco y lo ep_istemológico, le s¡gue un dota· 
liado examen de cada uno de los paradgmas (entendidos 
como oonr¡gunJCIOOEIS de creencias. va1orns 11l!lt0do10gl-
oos y supuestos teóOOos ccmpertidoe una comunidad 
académica) que más Inciden en la ensetlanza. el 
conduc:lisla, el humanlsla. el cognillYo, el psicogenético 
OOIISUt.tdill'ia O pageliano y el sodoculturnl O vlgolskyano 
So trata de una lectUra recomendable psloOiogos ln-
tefesado6 en esta rama de su ciencia y, sobra lodo, para 
lo8 profesiOnaleS de la educ:aCi6n: &anto los dedicadoa a 
tareas teóricas y de Investigación como los que en el aula 
ejercen coll<f1lln811lente el ofiCio de enseñar. 

Gerardo Hemández Aojas es o 
en la FactJitad de Psicologia dé la Umversldad NactonaJ 
Autónoma de México y cotaboradOr del volumen Pmget 
en la educación. Debate en tomo dB sus apotfaCJonss. 
también publicado por Paldós. 

¿Otra psicología en la escuela? 
Un enfoque institucional y comunitario 

Ma DokKs RMNtu 
Colección Papeles de ped11g0gie 
Paldóa 
Este libro, destinado a pttlfeslonales de la educación, 

do la pslcopedagogia y del trabalo social plantea nuevas 
1om1as de aboroar tanto los p(Oblemas de odap«adón da 
los nU\os en la escuela como el rol de la misma en WltO 
que Institución 1t1mersa en una comunkfad. la novedad 
del enfoque descansa en una del esco1e1 
como ser social, oondiclooado por el medio en que vtve 
de la escuela como un Instrumento de Integración IIOCial 
y de la tarea educatiVa oomo una labor plurldi&cipllna 
preventiva y profoodatnente anatgada eo la comunidad 

Ésta debe desempellar un papel ,._ 
vante lanto en la comprensión de los lenómeooe eouca· 
tiVOS como en la büsQueda de soluciOnes que vayan de-
voMendo lentamente el podfK a la comunidad, la par11ci-
pacl6n a los Ciudadanos y el protagomsmo a todOe 11q1111 
nos que estén en los procesos educaiiYOI; 
Desde esta óptiCa, tos de normalidad y anot· 
malidad, de éx•to y fracaso escolar. son cueslionad06 en 
su práctica ac1ua1 y abren nuevas perspectivas llabe· 
lo que nos perrrultrán a todos ser protagoniSiaa da la bú.-
queda de soluciOnes a tos problemas que se planlean en 
la escuela. 

Dolora Renau es ticenclade en Pedagogla pot la lJnl. 
vei'Sidad de Barcelona y en Pslcopedagogla por 
la Umverslded de Parls. Cuenta con una larga •r•r;o 
cla de traba¡o cledlrMo a r*-y.., 
lescentes con problemaa eeoolalw y de • •• 10o 
dal. Es autcMa de diveraos libfoe y de • 
mero&os eNIVQS educawoe y aocioJMids...,_, 
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Rincón de esperanza este escamoteo por medio del ofreCimiento de re-
sultados del COOOCIIlllefltO en roona de lnfonnaclón 
y en ese caso suplama la búsqueda, los 
de la büsqtJeda y asi propendef por la c:onsttuc:ción 
por una escuela de paz y una escuela de vida para 
la vida Elizabeth Cárdenas Espine! 

oando cuestlonamOS el papel do la escuela 
en 1a totalldad &OCtal, sln lugar a dudas 
debemOS darte connotación de lugal de 

........ , encuentro, de negociacióo do slgnlfiCSdos. 
de espaciO sociallzaclor, espacio vital, modíadoc" de 
courHdos, rincón de esperanza, patio de recteO y 
escenano de expraslooes artlstk:as, domoc:fáhcas. 
políticas; donde ae consolida y recrea el oonocunien-
to y el valor de la Vida ciudadana, donde 68 constru-
yen herramientas para fundar nuevas formas do con-
vivencia social y la degnlficaclón del desarrollo hu-
mano, como un émbrto en el que tione lugar la Vida 
publica de los hombres 

En este rtncón de oact6n nos veremos obligados 
a reflexionar nuestras préctlcat pedagógtcas, a fin 
de sobreponemos a las ruttnas que ae niegan nues-
tros descursos y bUenas Intenciones, al no oonsll-
tulmos como actores participes actlvoe, de las ex-
penenclas, logros y dificultadel¡ de la escuela. a lln 
de enrlquecei la pnk:tic:a pedagógica enc:asrnnada 
a buscar la identidad nacional y el sentido de pef1e-
nanaa a ese rincón de esperanza en la escuela, la 
cual ae logra mediante el conoclmiento de su reali-
dad, de su hiStoria, de su entorno, de su cotidianidad 
y de su valoracl6n de su propia cultura' 

Es en la escuela donde ae manlfi8Stan los con-
nido$ y desequilibrios sociales, los vicios, las vio-
leoaas, las c:arenciaS,IoS desa)ustes de G$Wetura. 
Los pafad!gmas filosófiCOS, éticos, pollbcos, demO-

cniticos y antropol6gloos, en construcdón de una 
colectiva de 1a naci6n. en la que se sean poolbles 
relacioneS humanas fundadas en la altoridad, el res-
peto por la dílerencia y la complementarieda:d de 
los act01'8S sociales. La escuela es ese espacio de 
nación donde se desbordan los suaoos y las uto-
plas. donde se distribuyen y ae retroalimentan los 
saberes tanto cotldlanos como clenttlieos. En con-
secuencia te corresponde a la escuela no meramen-
te la tarea didáctica frente a los aprendizajes sino 
que llene también una misión Ideológica y polftlca, 
de tal manera que el Estado y la sociedad civil to-
men conciencia de que la escuela es la principal 
Institución clentlflca y el espacio donde se hoce po-
s.lble la creación, transmisión y desarrollo del cono-
cimiento, donde se provee la mano de obra califica-
da a la empresa productJva y donde se orientan pro-
cesos que oonduzcan a plantear alternativas de cam-
bio y proyecdón dentro de la ciencia y la tecnologfa 
para redimenslonar la realidad social pues. como 
diCe Gatcfa Márquez. "se están dando las condicio-
nes como nunca para el cambio social, y la educa-
eión será el órgano maestro". 

la escuela en esta sociedad violenta debe oons-
litulrse en espacio de cultura altemativa a la violen-
cia socSaJ y a la Violeocia del conocimiento autonta-
rio que está impliota en la autoridad del prof8SOI' 
que escamotea al alumno la lnceftidumbr8 que con-
neva la aventura de descubrir. El profeeor realiza 

Cuando hablamos de este espacio de cuttura el 
centro de esa dinámica es el maestro como suje&o 
acWo de las manifestaciones de un pueblo que lo 
lama a íwolocrarse en la partiCipación actJva de loe 
programas comunitarios que Inciden en la escuela. 
pues el encuentro ooo la vida, ooo la comunidad es 
en ultimas lo que determina su actitud paraaear como 
un espacio cálido, para compartir los afectos, las ca-
rendas, las manifestaciones, las utoplas que funda-
mentan el valor de la vida ciudadana y la cultura po-
lrtica. Cuando el maestro se compromete con su gen-
te, neoesarlamente se compromete y tiene senlldo 
de pert.enencla a ese pequei'lo espacio de pueblo y 
de la nación; el aula donde se enriquecen las viven-
olas compartidas. se propicia el diálogo y los saberes 
mediante el acercamiento de los valores de la cultu-
ra popular y la cultura escotar, entre la cultura de los 
grupos y la cultura universal, que va a permitir ellíbnl 
eJerolclo de la autonomla. donde va a poslblhtar la 
libre expresión del pensamiento CfibOO, donde va a 
reconocer la capacidad creadora del alumno ooo ese 
carga de cultura unida a la del maestro 
ooo su cultura académica. para afianzar naturalmen-
te valores de toleranaa, solidaridad. respeto por la 
<lfenlncia para que la escuela PfqlOI'Cione henamlen-
tas para oonsofidar la justicia y la paz que tanto n&-
cesita este pals. • 
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Una nueva arquitectura escolar 
para un nuevo milenio 

Carlos Alberto Bensvídss Suescún 
Arquitecto Supervisor- Ár&a Técnica 
PfsntBs Flsicas SED 

u condiciones y arqu¡tectóm-
cu que se han venido Implementando 
para loe dlferenta centros ed\JcatiYCia ofi. 
dalta de Santa Fe de Bogotá, en la mayo-

ria de loa ct t08 no lwllogrado una ade-"'*· cottarenlt ooo las n«ealdades y cambio$ 
como tecr'dóglcce, ni tampoco ,....., '-*" y generador de 

públlcoa que re·•Mallcen su entorno Ulbeno 
La lmp¡rtancie del 'ltcolar como vfnou-

lo con la conu1lded y únbolo un.no. se ha Ido 
11•dnio, pat d!llínamanle y en loin• dram6tica ta •a 1 n '-ti 1 C'l" de la a e out'a p(¡blca en muchos 
cnoe•ha•r'IMoaunallocenamlantodeeepeJ. 
dM a la dldl d. latJwa praltgicM con al8mbre de 
p(ltn (¿ngt,tldt ") y en 011oe ca101 como dilc:ulpa 
de p 11 _..,a lalrllllud6n, convfni6ndoee en mu-
,.. de ..,. oom.-dal11. rwltgttndo al mfnlmo la 
dgnklad iliiiiiM'JoMtl. 

UutJ •• han licio ... ,..,.. que han lev.do • 
alfn polna '1 dtlcltntn "IPUtllaa. entra oeraa, 
la.,... de una ...,.,1d1ra plannción. la udllza-
ddtn de " r1n01 que no cumplan con 1o1 mfnlmoa 
rwqWib.e o oorodolonaa ffllcaa en cuanto a ueoa, non• u.*'"· oontln"'donat ublcaa crnellln IOI'ldrr de rlo,.,.. de .-onaago o 
.... llliuncl?wll CIUI ftO hen podido ter urbenlza• ... 

OlrFI VICII por la pul6n '/la ftiCtlldtl:llnml 
CUJ de der IWtpUIIIa a la dtmandl de cabeltura 
Pfltlllaltndo la 0Miilf1d porancima de luaHtd, 

con lntervanciones de d1ferentes Instancias sin una 
coordinación y regulación que pei'IT\Ita un creomlen-
to ordenado. 

Además.la ausencia de una real reglamentaclón 
y noftttai!Ya de proyec1os y oonstrucdones eecola· 
res, la falta de c:omp¡omiso y sentido de pef1enen-
cia de los usuarios, lgoalmeote ta carencia o bala 
calidad de los diseftos y oonstNcdón de la lnfraa.-
tnJCtura escolar. 

La SED por un gran proyecto 
Dentro de las estrategias y programas estableci-

dOS poc la actual adrnitllstraci6 en el Plan Sectorial 
de Edúcación para Sarna Fe de Bogot6 ee ha con-

el disel'!o, oonstruccl6o y dotación de 51 
nti8V05 colegios localizados en :zonas matglnales 
de la cbiad. que pmenden no eók> ampliar la co-
bertura de cupoa sloo, ademú, mejOrar la calidad 
del servicio educativo general. 

Para tal efecto la SEO vtefle adelantando la ad· 
qulalción de predios que cumplan con los requert· 
miento& y oondlclones Wslcas neceaartu para el 
desarrollo de estos proyectos. 

Aaf mismo, y enmarcados dentro el estudio que 
adelanta el Ministerio de Educación Nacional e 
lcontec y en la blisqueda de ga,.,tlzar condiclonet, 
1ant0 equitativu como de <*!dad de toe aepaclol 
flaloo& y ambientales educattvoe la seo he deta· 

1.11 estudio para el 
plt:nMI'nla"to, dleei'lo y atpeclflceclonea de cona-

truocl6n pare los centros educativos en el Olstnto 
Capttal. 

Teniendo en cuenta las anter1onts consideracio-
nes iS8 abre un gran reto en espere de lograr conc&-
bír respuestas arquttect6nícas Integrales y conse-
cuentes con esta nueva y cambiante realidad, don-
de el concepto de arquitectura escolar supera la 
acostumbfada Idea de la simple ed'!l'lcaci6n y busca 
la creación de ambientes pedagógicos "vivos" e 10-
tegrales dentro de un respeto 9CXII6gico que enri-
quezca y motive permanentemente la fonnacióo de 
quienes auguran un mejor mañana en los umbrales 
del nuevo milenio. • 
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Seminario Salud Mental en la Escuela 
Mayo 6 de 1999 
Hora: 9:30 a 5:00pm. Entrsdll libre 

ACTIVIDAD 
Instalación. 

Salud Momat. 
Un planleamlento 
COilClefHual 
Salud Monta!, 
Una &Mpenonelo 
do manejo on la 
Escuela T unluehto 
Escuela Saludable 
y Salúd men1a1 -
Refrigerio - . 

Maestros y 
AltatOroS pat8 
el Nuevo Milenio -- -Pnrvenclón 
y Promoción 

Ped.lgogfa de 
la Ternura 

FORO 

Ann Made l.&'Jk. 
AsE9cRA kiO' 
Carlos Felissol8 
MlDICO Pslou!ATRA. Docnm: 
UIW'IEASIDAD -Gfori;J Echeverry 
PSK:04.01M 

Martha Lucia León 
COI.HIIO AIAH/oSIO GIRARDOT 

-Jos4 Jalr Mutr:ia 
Mtoco lJriEA 106. 
DE SAWO. 
LUIS Carlos ReStnlpo 
Mtcoco Pli!CIUIA!'AA. 
AuTOR DEl "ft. C)EiltOO 
A U. T ERMJRA • -

Exposlc:lón permanente. Proyecto Escueta SalUdable. 
SeCrelarfa Dilltrltal de &atuo 

111 Encuentro de 
Investigación educativa 

uwlta a los maestros, rectores e investigado· 
res a reclamar los diplOmas del Tercer Encuentro de 
lnveatlgacl6n Educativa y Desarrolló PedagógicO, al que 
asistierOn en noviembre de 1997 en el Centro de Con· 
venciones Gonzalo Jlrnénez. de Quesada, 

Los diplomas que se encuentran en la Unidad de 
Ecklc;atlva delldep Ion loe siguientes: 

1. Alexandra Castrellón Becerra 
2 Humberto Cubides Clpagauta 
3 Nonna Constanza Castal'lo 
4. Sandra Casl8fleda 
S. Angela Dlaz 
6. Magola Delgado Reyes 
7. Eduardo Delgado 
8 . Luc:y Escobar 
9. Manuel Espine! 
1 o carolina Gutiérrez 
11 ROberto Garcla 
12 Gabriel G6mez 
13. Carlos Allerto Jménez 
14 Elsa Mateus Cruz 
1 S Maña Jo.ldllh l..abtadof Betancour1 
16 Geml6n MUfloz 
17 Xlrnene Moilils 
18. Juan C8t1os NNegr....,etiOI 
19 0198 Lucla Allonso NielO 
20 Juan Manuel Navatrate 
2\ MOisée Pedraza 
22. Miguel Pw 
23. Teresa León Perelra 
24. Marra VlaiOria Polanco Osplna 
25 Rosalba Prada 
26. Martha Cec:iua Torrado Pac:hec:o 
27. Martha Palrfcia Rodf'fguez 
28 l.eonof' Rodrfguez 
29 Bealriz Urtba da Forero 
30 Tomia v•IQUIIZ 
31 Oíana Mirla eu.1e Vallncla 
32 Miguel Angel 'lafgas 
33. Maroo Adll Z.llblano 
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Anuncios 8 
¡Buenas noticias! 

B ldep está publícando ta serie editorial W. de ar.ealfa. &la cclacdón careta da dla oon 11 1 1 
de BSf)ecial interés para los docentes, pues se tratan loe pri;'¡cipelel prolllernas • fJie se v.n ••IIIMtoe en ., 
quehacer cotldiano. Los datos ruaron obtenidos de una inVeStigación da '*"PO que allnsllluiD ... rm en ta. 
COlegios del Dcstrlto Capital. LoS temas de las publac:lones aon 1o slgulenCas: 

Tomo 1 
Tomo2 
Tomo3 
Tomo4 
TomoS 
Tomo6 
Tomo7 
Tomo8 
Tomo9 
Tomo 10 

VIOlencia y escuela 
lnnovndones en la escueta 
Sexualidad en la escueta 
Escuela y Comunidad 
Escoela y F'armacocjept:tndeocia' 
Rol e Imagen del maestro 
Salud mental en la escuela 
Tlempo libro, orte, creatMdad y cultura 
El ra&pOto a la diferencia, las formas de t:1scrlmfnacl6n en la escuela 
El maestro del presente y delluturo 

En esta comunicación oncontraré ta liSta de PJecíos que elldep de fon'na preferencial y muy UP«ill ofrece a 
los maestros do Jos colegios ofiCiales del Distrito capital por la adqulsiclón de una .ole copfll dala cola cción da 
diez tomos do Vltü M ... tro en CtJmpllmiento de su misión aociafll8dora. 

Elldop fue croado por el Acuerdo número 26 del 10 de diCiembre de 1994, en el cual se def,;wn corno sw 
funciones, entre otras las especificadas en el Artfculo 3 que tllce: 

"En procura del mejoramiento cuahlativo de la educacl6n desarrollará las siguiente ac1ivldad8s:-
Dirlglr, coordinar y e¡ecutar los programas de fnvostigac16n, lantO básica como aplicada COfl énfuie en lo8 

SOCio-educatiVO y pedagógiCO, que deba cumplir la administración de con Jos planea y PI'Ogr8lniiS apro-
bados y difund•r los resultados de las Investigaciones. 

Diseiiar, producir, Pfornoclonar y evaluar t&Mtos, documerttOs, periódícos. y ayudas ecb:a-
tivas clídácticas". 

Por otra po.ne. en la Resoludón OOt del 31 de JUlio da 1995 emanada del Consejo Ditcdioo dlllnllluto • 
aprueban los estatutos y se set\alan en el C&pltulo 11, Artículo 5 como objatiYos y func:lanee-

Reafizar y pR)mi)Yer lnwstlgaclones y estUdios da los problemas nacionales, dlstrilales y local11 que ayuden a 
la CQmptoslón y al desarrollo de las tareas de la educación en el Distrito Capital, 

Divulgar los resultados de las inllesligaclón qua realice y constituirse en cantJo de IICáJcaCión aotn lema 
edocatiVos. r------------------------------------Por sólo $1 S.OOO.oo 

Suscríbase y los 
10 tomos 

de la serie editorial 
Vida de Maest1-o 

r------------------------------------
1 SUCRIPCIÓN A VIVA VC. .WAESl'RO 
1 
1 No.mbre: - CC: 
1 Rector Su(X'nilillr OriL"f!Qdor IMtituódn: 
'1 C6di&« - Jom.td.l Miri\.tna Tarde.> Nodlo.-

1 OU..'«ián lnstitudón: Wca1kLod Tdélono: 

1nro DE SUSCRII'CION PARA AT>QlliRlR TODA LA COt.ECOON ·viD ... m: M.-\fSTRO 
1 P. talqUe con uM X en el csp.ldcl 
1 Miembro de b roJ..,;Iot oflc:iale }' pn\'lhb dd O.p11.\l • .. • . S 15.000 
1 • • . ....... _ .. .. . S '10000 
1 -· __ ..... _ .... ----.... .... · ....... _.-........ -- --- - .. . Sl«UI)(JC) ---
1 1.1. 5Um.1 com-spondlí'nte a liU tipo dtt lil t"ll&.'llt. de ahorros del!JanL'O de c.-
1 Númeru413J4701381-3 a IICliJibno dcl •sDEP· V'ad.l de MMsiJo• UJW eopi.t de 1.1 pr1wr tJ fGmua. 

Luio y erw(clot aiiDEI! Olrrer11 19A No. lA ..SS, S.nt.l Fe 
1 de comigronón Me Alto 
1 f'mna 
Ice L-----------------------------------
Clasificados 
Urbana puede anuncllr PIIJJIU'oal 

<la la d.t,ln 
...... coeto. 

Envfe IU8 .... 
elnombfe, 

¡Conermulactonea FuUol 
Mención de la al 

la Revista Educación y 
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