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E n Colombia, temas como el 
uso de los resultados de las 
pruebas de competencias 
básicas. la formación en 

valores. la calidad del aprendizaje y el 
uso de tecnologías informáticas y de te
lecomunicación han contado con res
puestas creativas a sus problemas por 
parte de los mismos docentes. Esto se 
verifica en los resultados obtenidos a 
través de las convocatorias abiertas por 
eiiDEP. que además de orientar teórica y 
metodoló-gicamente el desarrollo de las 
investigaciones. tratan temas precisos, 
restrictivos e indispensables que alcan
cen conocimiento y comprensión. 

Pero, por otro lado, el segundo pro
pósito de las investtgaciones educati
vas e innovaciones pedagógicas 
propuestas por los docentes es el de 
agenciar una polftica pública para 
Bogotá orientada a elevar la calidad de 
las instituciones escolares y del siste
ma educativo distrital. 

lQué significan las 
Convocatorias? 

Las convocatorias constituyen el es
pacio de convergencia de la política 

distrital y nacional -macro- y la política 
institucional-micro-. En otras palabras, 
interpretan aquellos temas. problemas o 
aspectos que la política central pone en 
escena y a los cuales las instituciones 
se ven enfrentadas, al mismo tiempo que 
abren el espectro de posibilidades para 

que estas tnstituctOnes dimenstonen, in
terpreten. apropien. ensayen y asuman 
los aspectos de la polfttca de que tratan 
las convocatorias, a partir de sus carac
terísticas. dinámica y cultura particular. 
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.... IDEP presenta publicaciones 
Los dias 6 y 20 de Febrero de 2003 a las 2:30 p.m., se hará la 
presentación de los siguientes trtulos, en las instalaciones del 
IDEP: "El pedsgoglsr en ls escuela de hoy" de Marra del 
Carmen Murcia, "El mundo y las palabras: /s s/fsbetlzs
cl6n Inicial en uctores populsrett' de Guillermo Bernal, "In· 
novscl6n lnterdlsclpllnsrls en e/ sula" de Fulvia de Jesús 
Millán, "Convivir en comunidad. Una vlds, un sprendlzsjfi' 
de María Mercedes Boada, "Iniciativas de formscl6n ciuda
dana" de Luz Marina Rincón, "De c6mo hacer del nlffo un 
lector y un escritor con sentldci' de Mirtha Silva, "Rutas dl
vergentett' del Colegio Santo Angel, "Calidad y equidad en e/ 
sula: una mlrsds desde el génerO' de Ana Rico de Alonso et 
al, "El telar de los valores: una formscl6n en valores con 
perspectiva de génerO' de Ana Rico de Alonso et al. 

.... Concurso "La ciencia para todos" 
Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura, la investigación, 
la disciplina y la creatividad, las siguientes instituciones: Fondo de 
Cultura Económica (Filial Colombia), Secretaria de Educación de 
Bogotá (SEO), Maloka, Convenio Andrés Bello (CAB), Embajada de 
México en Colombia, Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia (ACAC), Cámara de Comercio de Bogotá, Casa Editorial El 
Tiempo, Compensar y Semana Junior, convocan a este concurso en 
diferentes categorfas entre las cuales se encuentra por su interés: 
Docentes. Ensayo Didáctico con las siguientes bases: participación 
individual, extensión del texto entre 8 y 10 cuartillas, debe realizarse 
sobre una experiencia en el aula con el trtulo escogido. El docente 
debe indicar cómo aplica o aplicó el texto en calidad de recurso 
didáctico en el plantel educativo en el cual enseña. El ensayo debe 
incluir una valoración crítica del libro. También debe incluir bibliogra
ffa de al menos 5 obras consultadas. Puede solicitar más informa
ción en cualquiera de las instituciones mencionadas. 

.... El sur también e .. 1st 
Es un proceso pedagógico que ha unido al Comité Pedagógico Sin
dical de Educación, la Expedición Pedagógica, la Red Investigado
res, Asojuntas, Acción Comunal y Coordinadores, para intercam
biar 38 ponencias profesionales e institucionales, en pro de una 
educación digna y con calidez en Ciudad Bolfvar, respaldados por el 
Cadel y algunos rectores, y apoyados por la Cooperativa CANAPRO, 
la Universidad Oistrital y la ADE, entre más de 200 docentes, estu
diantes y padres de familia. Informes: en coordi19@hotrnail.com; 
josealfonso5501 @hotrnail.com; manelcy23hotrnail.com; teléfonos: 
7313994/5 y 7168031 /3/4 

.... Seminario Permanente - Rutas Pedagógi
cas y Educación Matemática 2002-2003 
Continua la convocatoria deiiDEP y la Universidad Distrital al Semi
nario Permanente sobre Rutas Pedagógicas y Educación Mate
mática. Este es un seminario abierto, dirigido a docentes de mate
máticas de educación básica, media y universitaria, a estudiantes 
de pregrado y postgrado, a innovadores e investigadores en edu· 
cación matemática. El seminario sesiona en el auditorio 321 del 
IDEP, todos los lunes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Informes e Ins
cripciones: Alix Hurtado, teléfono: 3371384 • Fax 3371303. 
etorres@ idep.edu.co, ahurtado@ idep.edu,co, www.ldep.edu.co. 

.... Rectificación Magazín Aula Urbana No. 35 
En la página 18 de la edición No 35, se mencionó el nombre del 
Profesor Antonio Marra Clavija Rodríguez como uno de los gesto
res del Congreso lntercolegiado de Uteratura desarrollado en el 
CEO Eduardo Santos durante los días 13 y 14 de Junio de 2002. 
Por solicitud del Profesor Clavija, el Magazín Aula Urbana aclara 
que el gestor de este evento fue el Profesor Leandro Cerro 
Robles, con la colaboración directa de la Profesora Rosa Betty 
Morales. Por razones ajenas a nuestra voluntad esta informa· 
ción no fue precisa en el momento de su publicación, por lo cual 
ofrecemos nuestras disculpas. 

.... Premio Compartir al Maestro 2003 
Se encuentra abierta esta convocatoria que tiene como fecha limite 
para la recepción de formularios de Inscripción el dfa 15 de Marzo de 
2003. Puede obtener más información en la Fundación Compartir 
ubicada en la calle 67 No. 11-61, en Bogotá, teléfono: 3125051,1fnea 
nacional: 018000-919640, e-mail. educación@fundacioocompartir.org. 
www.fundacioncompartir.org 

El año 2003: nuevas 
propuestas, nuevos retos 

Estas dos palabras, Nuevos Retos, resumen con 
precisión el compromiso que tendrán todos los es
fuerzos del equipo de colaboradores del IDEP y del 
MAGAZrN AuLA URBANA para el nuevo año 2003. Habrá 
nuevos desaffos que se concentrarán en el desarro
llo de las actividades necesarias para enfrentar una 
amplia variedad de tareas. En primer lugar, poner en 
marcha las convocatorias para la realización de 
proyectos específicos en las siguientes temáticas: 

1. Procesos de Evaluación en los que se favorece el 
diálogo como elemento de mejoramiento de la 
calidad de la educación, mediante la retroalimen
tación entre los evaluadores y los evaluados. 

2. Proyectos que desarrollen estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo. 

3. Proyectos de innovación que desarrollen 
estrategias para la formación de Competencias 
Laborales. 

4. Proyectos que desarrollen estrategias pedagó
gicas para la atención de niños desplazados por 
el fenómeno de la violencia. 

Y en segunda instancia, el desarrollo de la evalua
ción de los proyectos de investigación educativa e 
innovación pedagógica desarrollados en institucio
nes escolares, que han sido apoyados académica 
y financieramente por el IDEP durante el período de 
tiempo comprendido entre los años 1997 y 2001. 

Este período permitió que el IDEP identificara, 
valorara y socializara proyectos en tres frentes de 
acción específicos: investigaciones educativas, 
innovaciones pedagógicas y comunicación educa
tiva. Tres dimensiones del trabajo del Instituto que 
han permitido que su contribución al mejoramien
to de la calidad de la educación en el Distrito 
Capital sea tan destacada en varios logros de su 
acción institucional, como son: 

1 . Haber contribuido a la conformación de una nue
va identidad intelectual y profesional del maestro. 

2. Haber consolidado una comunidad académica 
y científica de la educación. 

3. Haber contribuido a cualificar las prácticas 
pedagógicas institucionales. 

4. Haber articulado las instituciones escolares con 
otros escenarios educativos de la ciudad. 

5. Haber producido materiales educativos y peda
gógicos, mediante la construcción de teorías 
pedagógicas y modelos pedagógicos alternati
vos que han permitido leer en forma diferente la 
problemática educativa y fundamentar las dis
tintas experiencias de innovación y actualización. 

6. Y, finalmente, haber producido materiales 
comunicativos que convocan prácticas pedagó
gicas no convencionales. 

Esta evaluación deberá dar cuenta de los cambios 
generados sobre los procesos educativos y peda
gógicos y ofrecer información relevante para hacer 
más dinámica la formulación de políticas de 
mejoramiento de la calidad de la educación 
mediante el tomento a la investigación en educa
ción y a la innovación pedagógica. 

Como pueden ver el año 2003 será exigente para 
todos, no sólo para el IDEP sino también para 
quienes asuman el desaffo de estos nuevos retos. 
Aunque el trabajo será fuerte y exigente, los resul
tados que se esperan desde ya son muy alentado
res. Feliz año 2003. 



Seminario Permanente 
IDEP- Universidad Distrital , 
en el Area de Matemáticas 

Apartir de una conversación con el 
Profesor Edgar Torres, Coordinador 
General del Seminario Permanente 
del Área de Matemáticas, f.J..JLA UR

BtiNA, hace un resumen de lo que ha sucedi
do hasta la fecha en este evento. 

MAWíll AUlA Unw: ¿cuál ha s1do el propósito 
del Seminario? 

Edgar Torres: El propósito ha sido generar una 
línea de investigación compartida entre eiiDEP 
y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, para poner en lo público las 
metodologías, las didácticas, los ambientes 
de aprendizaje, las relaciones entre maestros 
y estudiantes, y las formas de circulación de 
saber que están establecidas en el área de 
matemáticas. Gracias a que la investigación 
que se está haciendo en las facultades de 
educación o en sus semejantes en este cam
po y en todas las demás áreas disciplinares, 
están orientadas más a lo conceptual y disci
plinar que a lo educativo y pedagógico que 
involucra el aula 

La intención deiiDEP y la Universidad Distri
tal es fijar la mirada de los investigadores 
sobre lo que ocurre en el aula para poder 
generar un conocimiento público de lo que 
acontece dentro de ella, que en principio 
pareciera que es como un lugar clausurado 
a la mirada exterior. 

El propósito, entonces. se plantea en tres 
ámbitos: 

1. La generación de proyectos de investi
gación que van a realizar los profesores 
del grupo de práctica docente del 
programa curricular de matemáticas 
escolares de la educación básica de la 
Universidad Distrital. 

2. La presentación de informes y de memo
rias de los profesores que están en ejerci
cio enseñando matemáticas en la secun
daria, sobre cómo circula el saber mate
mático, qué relaciones sostienen con los 
estudiantes y cómo los muchachos apren
den y estudian las matemáticas. 

3. El tercer ámbito es el de los estudiantes 
que realizan su práctica docente y que van 
a realizar sus ejercicios de acompaña
miento al profesor titular y sus primeras 
prácticas en el aula, a través de proyectos 
de grado de los cuales presentamos infor
mes en el conjunto de este seminario. 

De esta manera quienes están convocados 
a participar en el semnario son los profesores 
investigadores, los profesores en ejercicio y 
los estudiantes de práctica docente. 

MAU: ¿Qué recepción ha tenido el seminario? 

E. T.: Se puede calificar como bastante intere
sante puesto que en las tres sesiones realiza
das hasta ahora hemos ten1do la participa
ción de más de 220 personas. Pero lo más 
importante no es la cifra sino el tipo de discu
siones que se han generado, en las cuales 
se ha mostrado que los profesores son 
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interlocutores totalmente válidos tanto de los investiga
dores como de los teóricos que han presentado sus 
Informes, propuestas y desarrollos invest1gativos dentro 
del seminario. 

MAU: ¿Qué planes hay para el año próximo? 

E.T.: El seminario durante sus ses1ones del año 2002 
presentó una contextualización de la enseñanza, una 
revaloración de los contextos en donde se enseñan las 
disciplinas y ha tratado de mostrar que la disciplina no se 
enseña aisladamente sino que siempre está traspasada 
por los contextos culturales que envuelven a la escuela y 
a los sujetos de la enseñanza y el estudio. 

En segundo término, realizó la presentación del concep
to de rutas pedagógicas y finalmente. hizo la presenta
ción de los resultados de una investigación sobre rutas 
pedagóg1cas en el aula matemática financiada y 
apoyada por eiiDEP 

Para el 2003 vamos a presentar trabajos del grupo de 
práctica docente, resultados y avances de las investiga
CIOnes de los profesores de la Universidad Distrital y 
avances de otros profesores que aunque no son de esta 
institución están trabajando en el tema de las matemáti
cas. Igualmente, la iniciación de un primer taller con los 
maestros acerca de cómo se está enseñando matemá
ticas y una primera aproximación desde la sicología a los 
procesos que se desarrollan y que se desencadenan en 
el aprendizaje de la disciplina. 

Actualmente se está realizando una grabación de cada 
una de estas intervenciones, con la revisión y corrección 
de los mismos autores, de manera que trimestralmente 
podamos presentar a la comunidad académica docu
mentos informativos con el registro de lo ocurrido en las 
sesiones del seminario de rutas pedagógicas y de apoyo 
en matemáticas, que estarán disponibles en el Archivo 
Técnico deiiDEP y en la Universidad Distrital 4 
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En busca del 
éxito de las 

• com enc1as 

L a educación imp~a en las escuelas de la 
ciudad de Bogotá está siendo analizada 
desde distin-tas perspectivas y para ello se 
han utilizado herramientas como las evalua-

ciones de competencias básicas en los grados tercero 
y quinto de primaria. y séptimo y noveno de bachillera
to. Los resultados aportan evidencia que exige una 
reestructuración urgente; el diagnóstico sobre evalua
ción de competencias básicas en lenguaje y matemá
ticas (aplicado por SED y la Universidad Nacional en los 
censos que llevan a cabo desde 1998) no ha sido nada 
alentador y manifiestan una situación crítica 

El director y el equipo de docentes del Centro Educa
tivo San Isidro Labrador, de la JOrnada de la Mañana. 
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación cen
sal y conscientes de su compromiso frente a la educa
ción decidieron responder a la convocatoria pública del 
IDEP. El proyecto fue aprobado para su financiación 
dentro de los tres mejores proyectos, beneficiando a una 
población infantil directa de 512 estudiantes. el director. 
un grupo de quince docentes y una po-

Para ello la principal herramien
ta utilizada fue la reflexión perma
nente de la práctica docente lo 
cual no era algo tan cotidiano en 
la escuela. A partir de los 
cuestionamientos generados por 
el proyecto se abrieron nuevos es
pacios de encuentro. d1alogo y 
discusión entre compañeros. en 
los cuales se descubrieron. entre 
otras cosas. la 1mportanc1a de la 
construcción colectiVa y se reco
noció la falta de apropiación del 
PEI por parte de los maestros 

En segunda instancia. se defi
nieron estrategias que permitieron 
la transformación de las prácticas 
pedagógicas. sociales y cultura
les, y que propiciaron ambientes de aprendizaje donde 
se fortalecen las relaciones entre los diferentes actores 

de la comunidad. Para ello se desarro
blación indirecta que acoge a la locali
dad 19F de Ciudad Bolívar, aportando 
de ésta manera una respuesta a la 
crisis educativa del sector. 

Inicialmente. el proyecto buscó 
construir un modelo pedagógico 
propio que respondiera a las necesi
dades. h1stona y realidad del contexto 
socio-cultural en el cual se halla 
inmersa la institución. con el fin último 
de mejorar y cualificar las competen
cias básicas de los estudiantes del 
centro educativo y a su vez formar 
personas promotores de paz en el 
entorno en que se encuentran. 

A partir de los 
cuestionamientos 
generados por el 

proyecto se abrieron 
nuevos espacios de 

encuentro, diálogo y 
discusión entre 

compañeros, así 
como la importancia 

de la construcción 
colectiva y la falta de 

apropiación del PEI 

llaron talleres de contrastación de prác
ticas. se llevó a cabo la escritura de 
diarios de campo por parte de los 
docentes, y, además. algunos de los 
maestros se arriesgaron a trabaJar por 
proyectos en sus aulas. abriendo espa
cio para la pregunta y dando un poco 
más de participación a los niños. 

Por lo anterior el proyecto generó pro
cesos estructurados de sistematización. 
que facilitan la socialización del proceso 
llevado a cabo en la institución, a través 
de las siguientes estrategias que com
prometen a los maestros en la produc
ción de textos. la generación de espa
cios de encuentro de saberes en el 
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ámbito institucional e incluso local. como el foro que se 
preparó y realizó. por Iniciativa del CEO San Isidro. en el 
cual participaron los colegios de la sub-localidad. De igual 
manera. son bien aprovechados los momentos de 
socialización y los recursos de difusión deiiDEP y la SED. 

Por Allra M.ía Torres, Erika Ariu, Gloria Reps, 
Lu Mariu YásqHZ J llohora RodritHZ 

El diseño metodológico planteó el desarrollo del pro
yecto cubriendo dos frentes: el primero de trabajo de 
aula. encaminado a potenc1ar las competencias. 
haciendo evidente el mejoramiento de éstas a partir del 
proceso de cualificación de nuestras prácticas pedagó
gicas. por medio de talleres donde los docentes 
confrontamos estrategias didácticas las cuales nos per
miten diseñar nuevas herramientas acordes con las 
necesidades de nuestros estudiantes. El segundo 
frente es el trabajo de construcción de modelos y con
ceptos propios que surjan de la interpretación de las 
diferentes dinámicas de la escuela. 

Igualmente. en el ámbito conceptual y retomando 
las perspectivas vigentes llegamos a construir un con
cepto prop1o de competencia, viéndola como: ''La ca
pacidad que tiene el ser humano para actuar teniendo 
en cuenta su desarrollo intelectual y sus habilidades fren
te a una stluación en un contexto determinado~ Esta 
unidad conceptual nos permitió unificar criterios para el 
diseño de nuevas rutas pedagógicas. que contribuye
ran a cualificar las competencias. Con el fin de lograr los 
objetivos del proyecto se estructuraron las siguientes 
cuatro fases. 



.· 

a sentido ona~ne~ de 1a 
8Y8Iuaci6n de competencias 

báicas 88 el de podef' 
esiablecer con claridad 

niñas y Jóvenes. 

La respuesta esperada de los 
maestros frente a los resultados 

de la evaluación es un proceso de 
anélisis de los resultados, revisión de 

prácticas y proposición de alternativas. 

Identificación 
En esta fase se hizo claridad de las necesi

dades de los actores Es por ello que basa
dos en la discusión y construcción colectiva 
se inicio un trabajo de reflexión en torno al PEI 
de la inst1tuc1ón. donde a partir de la 
deconstrucción de este se reconstruye
tt:V71os conceptos de misión, VISión. perfil del 
alumno. estrategias y principiOS. 

Con el proyecto de innovación hemos 
reafirmado nuestra acción educativa sobre los 
ejes de la democracia, los derechos funda
mentales. la comunicación y la autonomía 

Construcción teórica 
Planteado lo anterior se determinaron las 

transformaciones que es necesano realizar 
en los ámbitos personal e 1nterpersonal. 
determinado en concreto los elementos que 
''no sirven: cuales sirven pero ''reconstruir
los· y que elementos nuevos se deben 
integrar. Es así como se fundamentó el currí
culo en cuatro áreas fundamentales a saber· 
área para el desarrollo de la convivencia. área 
par el desarrollo de la expres1ón y la comuni
cación. área para el desarrollo del pensamien
to cientffico. área para el desarrollo de la 
tecnología e 1nformát1ca. 

REFERENTE TEÓRICO DEL PROYECTO 

~ 
1 

Lectura y discu· 
slón de autores 

para asf crear un 
modelo propio 

Busca cualificat 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Potenciallzarlas 
Desarrollarlas 
Fortalecerlas 

Fonnulaclórt de indica
dores de logro acordes 
a las competencias de 
nuestros estudiantes 

~¡ 
Formar seres 
promotores de 

paz en su entorno 

Creer un ambiente 
de aprendizaje 

pertinente al contexto 

... algunos de 
los maestros se 

arriesgaron a 
trabajar por 

proyectos en sus 
aulas, abñendo 
espacio para la 

pregunta y dando 
un poco más de 
participación a 

los niños. 
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! INNOVACIÓN 

Planeación 
de la acción 
transformadora 

En esta fase se determinaron las 
acciones a corto y largo plazo que se 
deben adelantar para que sea una reali
dad la transformación deseada y requeri
da por la escuela. Para ello el grupo 
docente estableció espac1os de socializa
ción sobre la acción pedagóg1ca en el aula 
y las relaciones frente al saber pedagógi
co. el aprendizaje y las relaciones con 
otros. De igual manera. en cuanto al de
sarrollo de competencias se han determi
nado espacios para la acc1ón pedagógi
ca alrededor de la construcción en proce
sos de escritura. lectura y matemáticas. 

Evaluación 
Se realizó de manera permanente durante 

todo el proceso a part1r de tres categorías: 
necesidades, construcctón teón'ca y genera
ción de nuevas prácticas pedagógtcas. 
vistas desde una perspectiva simultánea pero 
integral del proceso. De tal manera que así 
como se evalúan los niños y las niñas tam
bién se evalúan los docentes y se hacen 
mutuas observaciones para generar discu
siones. Naturalmente este proceso no fue fá
cil pues la cultura evaluativa poco ha con
templado al docente y a su expenencia de 
compartir frente al otro las propias prácticas. 
No obstante se continúa con el mismo ideal 

Actualmente el equipo avanza hacia la 
construcción de Indicadores de las discipli
nas y el diseño de matnces de área las cua
les vemos como la manera de identificar la 
integración del saber disciplinar los procesos 
y en los proyectos pedagógicos y de aula. 

Este proyecto es solo un pequeño paso en 
la larga cam1nata que debe 1niciarse para 
cambiar la educación en nuestra 1nst1tuc1ón, la 
ciudad y el país. Además, esperamos que sea 
una motivación para otros profesores y otras 
Instituciones que también quieran responder 
al reto de mejorar las competencias básicas. 

En IIUica dll 6do di 111 -.-tclll pert.-.- al Proyecto: 
'HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PEDAGóGICO, A 
PARTIR DE LA OECONSmUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y LAS RE· 
LACIONES EN LA ESCUELA'. Coolrato No. Z7. Corwocatoria 01 de 
2000 linanciedo por eiiOEP 
Aun lllrfl T-, Erlb Arta, Olal1l ~Luz 111r1n1 Yáqulz 
y Hallen Roclrfglason dooerús del CEO San lsdo Labrador. 

.· 
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Por DefellSOria del Espacio Pílblico 

E 
n un recorrido a través de la historia 
de la humanidad, se observa como 
el espacio público ha ¡ugado un 
papel importante no sólo en la cons-

trucción de ciudad, sino en la evolución 
misma de la sociedad. Desde Aristóteles, 
quien lo reconoció como ese espacio vital y 
humanizante donde la sociedad se reúne 
para compartir sus opiniones, evaluar propues
tas y elegir la mejor decisión, el espacio públi
co continúa siendo considerado fundamen
tal para el desarrollo de la sociedad, pues 
como lo manifestó Joseph en 1 .988, el espa
cio público está conformado por aquellos es
pacios en donde se desarrolla una faceta 
social que hace posible observarnos a 
nosotros mismos como sociedad y cultura. 

Es asf como actualmente se reconoce un 
carácter polifacético del espacio público, que 
incluye desde los andenes, donde la sociali
zación es aparentemente simple, hasta los 
escenarios que concuerdan con lo que Marc 
Augé, 1994, define como "lugares": "lugarde 
la identidad", por cuanto los ciudadanos 
pueden reconocerse en él y definirse en 
virtud de él; "lugar de relación", al posibilitar el 
ejercicio de relaciones interpersonales entre 
los ciudadanos y "lugar de historia" pues en él 
se refleja el patrimonio colectivo, a través de 
los diversos trazos de antiguos edifiCIOS, 
establecimientos y construcciones en las que 
sus antepasados hicieron historia. 

Y es que la ciudad no es solamente una 
construcción material y ffsica, pues también 
es un espacio que alberga pensamientos, 
creencias, costumbres, tradiciones, hábitos 
y formas de vida de los Individuos que la 
habitan. Es precisamente el espacio públi
co el escenano en donde transcurre 
cotidianamente la vida colectiva de sus 
ciudadanos, convirtiéndose en uno de los 
elementos centrales urbanos, en donde se 
da testimonio de la identidad y cultura del 
grupo social que la conforma. 

El espacio público, como factor esencial 
de la vida urbana, aporta a la ciudad y a sus 
residentes un gran espectro de oportunida
des de vida social e individual, pues es el 
escenario en donde se conjugan -bajo un 
sistema de normas y reglas- las múltiples 
experiencias vitales y actividades individua
les, dando paso a un sistema de identidad y 
de reconocimiento de los individuos con la 
ciudad y su sociedad. 

Y no menos importante es la facultad que 
tiene de ser el contexto por excelencia para el 
ejercicio de los derechos y deberes como 
ciudadano y para la construcción de un 
sistema de reglas que garantizan la conviven
cia y el desarrollo de la soc1edad. 

La ciudad, , 
mas que una ., 
construcc1on 
de cemento 
Lo invitamos a adentrarse en el mundo del espacio público con una 
serie de artículos que explican su naturaleza y composición, así 
como también los planes y proyectos encaminados a su recupe
ración, cuidado, construcción y mantenimiento, con el fin de ase
gurar la permanencia de este importante patrimonio colectivo. 

Son precisamente esas características las que hacen del espacio público 
un recinto sagrado que permite al hombre recrearse como ser vivo y como 
ser social, permitiendo el desarrollo de las costumbres sociales, mentales y 
técnicas, que con el devenir del tiempo producen las formas características 
en las cuales se puede reconocer la huella o envolvente cultural de un grupo, 
de tal manera que es posible diferenciarlo de otros grupos étnicos. 

Debido a que el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar 
de los ciudadanos, es proporcional a la calidad y cantidad de espacio públi
co de la ciudad, la Administración Distrital invierte en la ejecución de 
megaproyectos que han sido gestores de un importante cambio en las 

ESPACIO PÚBLI 

condiciones de vida de los bogotanos y en 
su cultura Transformaciones como la de San 
Victonno convertida hoy en una amplia pla
za, incrementaron el volumen de asistentes 
revalorizando el sector, los amplios y despe
jados andenes de la carrera 10S, lograron 
dism1nu1r el lnd1ce de delincuencia en la 
zona; y el paseo urbano de la carrera 15 
reactivó la economía del sector hasta el punto 
de convertirse en el modelo a seguir por otras 
zonas comerciales de la ciudad. Y no 
pueden olvidarse otros proyectos como 
TransMilenio que, con sus puentes peato
nales y plazoletas, proporciona un ambiente 
de seguridad y tranquilidad para sus 
usuarios; o la gran cantidad de parques de 
barrio, zonales y metropolitanos como el 
Simón Bolfvary El Tunal, que han permitido a 
los bogotanos disfrutar en familia de activi
dades deportivas y de entretenimiento. 

Y es que el espacio público de Bogotá, 
tiene tal dimensión e importancia para el 
desarrollo de la ciudad y de su sociedad, 
que El Plan de Ordenamiento Territorial, 
determina la implementación de planes ma
estros en los 5 sistemas que la componen, 
con el fin de hacer de Bogotá una ciudad 
ambiental, ecológica, social y estructural
mente sostenible. 

De igual forma, la protección de este 
patrimonio colectivo se asegura con la exis
tencia del Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público, entidad 
que ha implementado políticas y estrateg1as 
necesarias para asegurar el respeto, cuida
do, protección y mantenimiento de las 
diferentes zonas de espacio público de la 
ciudad, bajo la premisa de "Contribuir al mejo
ramiento de la calidad de vida a través de una 
eficaz defensa del espacio público, una 
adecuada administración del patrimonio 
Inmobiliario de la ciudad y de la construcción 
de una nueva cultura del espacio público, que 
garantice su uso y disfrute colectivo y estimule 
la participación comunitaria". 

1. Sistemas hfdrico y orográfico 
2. Sistema vial y de recreación 
3. Sistema de redes de servicios públicos 
4. Sistema de construcciones que son 

patrimonio urbano y arquitectónico 
5. Sistema del mobiliario urbano y de 

Mftallzación y loa edificios de carácter 
lnatlluclonal y privado que prestan 
servicios o que son sitios de encuentro 



Por Állgela Maria Robledo "-u. 
Dndln dll .-~ dt ..... Socill Do\BS, llogal6 o.c. 

Fotogratras: Pedro Espltia Zambrlno 

Introducción 
Desde el momento en que se conc1bió el 

Plan de Desarrollo Bogotá para vivir todos del 
mismo lado, que rige hoy los destinos de la 
ciudad, la inclusión social se propuso como 
uno de los principios fundamentales para 
orientar la gestión pública en el Distrito Capi
tal. Recordemos que el objetivo del plan 
propone " ... avanzar hacia una ciudad cons
trwda colectivamente, incluyen/e y justa, 
amable con los niños y los viejos, donde 
aprendamos a vivir en paz con nuestra 
conciencia y con la ley; una ciudad econó
micamente competitiva en producción de 
conocimientos y servicios; una ciudad 
donde lo público es sagrado~ 

Esto no ha sido sólo un discurso. Ha cons
tituido uno de los temas que genera una 
reflexión permanente en todos los escenarios 
técn1cos y políticos en donde se han diseña
do y perfilado los planes, programas y 
proyectos, mediante los cuales estamos 
implementando la politica social en Bogotá 
Hoy podemos decir que hay avances signifi
cativos que muestran que a pesar de las 
dificultades, caminamos efectivamente hacia 
el logro de ese objetivo. 
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Inclusión, nuevas 
ciudadanías 
y "ética del cuidado" 

El plan recoge los compromisos y respon
sabilidades que tiene la ciudad frente a las 
niñas y los niños, los jóvenes, las mujeres, los 
hombres, las ancianas y los ancianos que 
moran en ella. Sign1fica que desde la 
administración Distrital, y con la responsabili
dad y la solidaridad de todos los ciudadanos 
y ciudadanas, se está construyendo una 
ciudad más amable, donde la gran pnondad 
es la vida, tal como lo expresó el Alcalde 
Mayor en la instalación del Seminario. 

No podemos negar, sin embargo, que el 
trabajo apenas comienza y enfrenta grandes 
retos por el contexto global. Nunca antes en 
la historia de la humanidad se habla acumu
lado tanta riqueza y se habían alcanzado 
n1veles tan altos de crecimiento económico. 
Nunca antes hombres y mujeres y grupos de 
diversa índole, hablan tenido acceso rápido y 
fácil a la información, a los múltiples sistemas 
de comunicaciones y en general a las nue
vas tecnologías. No obstante, como gran 
paradoja y en franco contraste con los avan
ces mencionados, el ejercicio efectivo de la 
libertad y de los derechos económicos, 
sociales y culturales por parte de la gran 
mayoría de la población, parece más un sue
ño cercano a la ficción. La exclusión social y 
sus diversas "máscaras" y sus improntas, 
aún acompañan nuestra vida cotidiana en 
los escenarios de la vida pública y de la vida 
privada, haciendo que sea necesario 
re-pensar permanentemente el ejercicio de 
gobernar, para buscar alternativas políticas 
viables que permitan disminuir las brechas 
económicas, sociales políticas y culturales 
entre los "excluidos" y los "incluidos". 

En un mundo en el cual la "política ya no 
es lo que fue", tal como lo afirma Norbert 
Lechner, y donde las relaciones sociales ya 
no giran a su alrededor. el desafío de la 
misma es recuperar y hacer realidad los 
princ1p1os y derechos que hacen posible el 
ejerciCIO de la democracia Desafio que en 
las actuales circunstancias constituye un 
imperativo ético que debe orientar el diseño y 
ejecución de las políticas públicas, si tene
mos en cuenta que la evolución de la 
"conmoción salarial" producto de la 

Avanzar hacia 
una ciudad 
construida 

colectivamente, 
incluyente y 

justa, amable 
con los niños y 
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vivir en paz con 
nuestra 

conciencia y 
con la ley. 

mercantilización de las relaciones sociales, 
tiende hacia: 1. "Una desestabilización de los 
estables", 2. "Una instalación en la precarie
dad" y 3. "La reaparición de un perfil de 
población que se podría calificar de supernu
merarios" (Castel. 1998:157). 

Frente a las múltiples formas de exclusión 
existentes en Colombia, agudizadas por las 
condiciones de pobreza y de violencia que 
vive el País, y enmarcadas en el contexto de 
la globalización, tendríamos que decir que 
parecería que estuviéramos frente a un 
"calle¡ón sin salida", en medio de un panora
ma sombrío. Es por esa razón que vemos la 
necesidad de incorporar dentro de nuestras 
propuestas de trabajo, tendencias teóricas 
contemporáneas como las presentadas en 
este seminario, con el propósito de alimentar 
y de continuar construyendo agendas públi
cas incluyentes dirigidas a mejorar la calidad 
de vida y hacer realidad la democracia y la 
Inclusión social de ciudadanos y ciudadanas 
dentro de una perspectiva de derechos. 

La "ética del cuidado" 
En un mundo donde la guerra. la des

trucción y la muerte se han vuelto hechos 
cotidianos, las banderas en favor de la paz, la 
vida y la construcción se convierten en impe
rativos éticos para la acción. El clamor de 
muchos busca preseNar la vida y el planeta, 
por consiguiente, hay que descentrar al 
individuo utilitarista esclavo del consumo y la 
acumulación como fines en sí mismos. Des
de la perspectiva de la actual administración, 
la vida es un bien sagrado y supremo, de allí 
los esfuerzos y las medidas para cuidarla y 
protegerla de manera decidida y amorosa. 
La asunción de la ~ética del cuidado" implica 
una mirada más femenina del mundo, 
relac1onal y vinculante. Hoy se habla de la 
necesidad de "fem1nizar el mundo" dando 
paso a valores corno la solidaridad, la coope
ración y la capacidad de ponerse en el lugar 
del otro. En este sentido, Victoria Camps, 
retomando a Levinas, señala que este 
"entendió muy bien que el modo de dar sen
tido a la vida humana era renunciando al Yo 



como punto de partida para situarse en la pers
pectiva del Otro. Identificar al Otro y recono
cerlo es, sin duda, la condición para que la 
individualidad y la ciudadanía puedan 
coexistir. Ser ciudadano es seNir a los 
intereses comunes. "1 

En palabras de Riane Eisler,2 se requiere 
pasar de un modelo de dominación masculi
no androcrático cuyo símbolo por excelencia 
ha sido el poder de la espada y por ende el 
desarrollo de las tecnologías destructivas, a 
un "modelo solidario", "participativo", 
"colaborativo o de compañerismo", cuyo sím
bolo a su vez ha sido el cáliz. Aquí el cu1dado 
de la vida y la cooperación rigen las relacio
nes sociales antes que la competencia Se 
privilegia el sentimiento de filiación e interco
nexión, se buscan soluciones constructivas y 
menos violentas frente a los 
conflictos, antes que dominar 
y explotar la naturaleza se 
reconoce la necesidad de pre
servar los recursos naturales y 
el medio ambiente. De acuer
do con los enfoques sobre 
empoderamiento, el poder se 
asume desde la lógica del 
"gana- gana" en contraposi
ción con la visión del "gana
pierde". Es decir, el ejercicio del 
poder no busca la dominación 
y subordinación del otro, tal 
como suele pasar en la con
cepción del "poder sobre", 
sino un "poder con" dando 
paso al ejercicio de relaciones 
menos jerárquicas, autoritarias 
y asimétricas 

Como se puede ver, el"mo
delo solidario", la "ética del 
cuidado", las acc1ones colec
tivas y el enfoque de exclusión 
- inclusión coinciden en lo 
esencial, y es a partir de estas 
visiones que la administración 
Distrital se ha nutrido para 
defender la vida como un bien 
sagrado, y para hacer posible 
un mundo más integrador e incluyente don
de "todos y todas estemos del mismo lado". 

Ciudadanías e 
inclusión social 

Inclusión y equidad de derechos son 
indisolubles, pues se siente vinculado quien 
se sabe sujeto de derechos y deberes y sólo 
quien se siente sujeto de derechos y deberes 
se vincula de manera participativa y lúdica a 
su desarrollo, al de su familia, al de la ciudad. 

Las poblaciones en situación de vulnera
bilidad que atendemos en el DABS, son po
blaciones sujeto de derechos, a la que en la 

mayoría de los casos no se han garantizado 
de manera suficiente el acceso pleno a sus 
derechos. Por ello la perspectiva de derechos 
debe atravesar con miras a lograr la inclusión 
social, la totalidad de nuestro quehacer Sólo 
en la medida en que de manera coordinada 
con otras entidades la vayamos haciendo 
realidad podremos trascender intervenciones 
de tipo asistencialista, y promover la cons
trucción de nuevas ciudadanías. Podremos 
relacionarnos con los c1entos de personas 
con las cuales traba¡amos a part1r de nues
tros proyectos, no como indigentes, prostitu
tas, discapacitados, menores, pobres s1no a 
buscar en ellos y en ellas, potencialidades, 
capacidades, talentos. 

Por esta razón para nosotros la categoría 
de ciudadanía no es sólo una condición jurí
dica, normativa, es tamb1én una categoría 

constitutiva que visualiza su 
construcción, como el reco
rrer un camino y contar una 
historia. Planteamos que la 
ciudadanía no se refiere sólo 
al ejercicio de los derechos 
civiles y políticos, a la elección 
de gobernantes, a la toma de 
decisiones en ámbitos públi
cos. Para nosotros la ciuda
danía es también el re-cono
Cimiento de la diferencia, de 
la pluralidad de la que esta
mos hechos, tiene que ver 
con los comportamientos 
que relacionan el espacio pri
vado con el público y con las 
identidades que encamamos 
cotidianamente, con los 
relatos, las narrac1ones, las 
historias que se cuentan ... 

Un e¡ercic10 que se nutre de 
múltiples miradas que a su vez 
permiten diversificar el mundo. 
Un mundo caracterizado por 
la incertidumbre y la compleji
dad, por el cambio acelerado 
e intenso, por la presencia de 
un número cada vez mayor de 
personas pobres, por la 

influencia y diversidad de sus actores Un 
mundo con estas características, unas ciuda
des como las nuestras requieren de nuevas 
miradas para comprender las profundidades 
de los lugares en los cuales nos situamos y de 
las personas con las cuales interactuamos. Se 
necesita que desde nuestro trabajo promova
mos espacios de apariencia y VISibilidad para 
mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, 
viejos y viejas, para que puedan ser vistos, ser 
oídos y para que expresen mediante sus 
palabras y sus acc1ones quiénes son 

Introducir tonos de claroscuro a las mira
das que han predominado en el mundo 
sobre la pobreza, la indigencia, la 
discapacidad, la prostitución, el hab1tante de 

Identificar al Otro 
y reconocerlo es, 

sin duda, la 
condición para 

que la 
individualidad y 

la ciudadanía 
puedan coexistir. 
Ser ciudadano es 

servir a los 
intereses 
comunes. 
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la calle, la niñez, las mujeres e incorporarle 
contrastes, matices, complementariedades 
puede ayudar a ver más y en mayor profundi
dad e mpulsar nuevas formas de relación 
entre las personas, las organizaciones, las 
disciplinas. De igual manera fortalecer los 
mecan1smos de emergencia. de diálogo para 
adelantar iniciativas de carácter colectivo y 
consensual basadas en formas más 
complejas y superiores de explicación y com
prensión de las problemáticas, que rompan 
la estrechez de las miradas y promuevan 
alternativas de resolución para las mismas.3 

Quizás con estos elementos logremos 
superar la v1s1ón de un estado que cuando 
"interviene", tutela, Inmoviliza, captura, porque 
en ocas1ones homogeniza, controla, porque 
contnbuye a estigmatizar poblaciones 
enteras. La propuesta es fortalecer nuestros 
servicios para que se conviertan en elemen
tos constitutivos de la ciudadanía, transitar 
hacia un estado que con sus planes y 
proyectos les permita a las personas optar, 
eleg1r, ser más libres y al mismo tiempo más 
autónomos. Por ello planteamos la necesi
dad de 1mpulsar el reconocimiento de 
nuevas voces ciudadanas, voces a las cua
les no se les ha reconoc1do n1 su palabra, ni 
su acción. Nuestra tarea es entonces permitir 
que esa singularidad emerja, que sea 
nombrada, compartida, que se haga historia. 

,__ 
1 

CAMPS, Victoria, El mslsstards la ~tia pública, Ed. Grijallo, Barte
lcna, 1996. 
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_ VIene de la pág. 1 Es así como abrir una convoca
toria acerca del uso de las competencias básicas es 
invitar a los educadores a encontrar alternativas de 
trabajo sobre un tema importante para la política edu
cativa distrital, de tal forma que sean ellos quienes. en 
el hallazgo de la especificidad, contextualización, y 
complejidad del tema, logren el conocimiento requeri
do para aplicar y desarrollar mejor las competencias 
básicas propuestas. 

Si bien las convocatorias colaboran en el desarrollo 
de la misión deiiDEP de contribuir al camb1o escolar, 
centrando su atención en la institución educativa, con
cebida como unidad básica de dicho cambio, estas 
presuponen también un mayor conocimiento de la 
organización escolar. de su forma de funcionamiento. 
de su manera de enfrentar los retos y de proponerse el 
mejoramiento y cualificación y permite hacer realidad 
ese propósito e ideal buscado. 

Sentido de la experiencia 
para los docentes 

Investigar en el aula. tal y como lo evidencian los 
trabajos de los maestros. es interrogarse por los proble
mas de la enseñanza y el aprendizaje; es reconocer. 
comprender y explicar las formas como maestros y alum
nos se relacionan con el conocimiento; es entender la 
función de la institución escolar en la promoción del 
desarrollo de los estudiantes e intentar buscar respues
tas a las formas más pertinentes de enseñar para que 
los estudiantes realmente se formen y aprendan. 

Por su parte. innovar es generar propuestas de cam
bio en la institución educativa y en el aula de clase. Para 
ello se develan las diferentes racionalidades que 
sustentan el cambio, se construye una memoria, paso 
a paso. que confronta permanentemente el hacer 
educativo con el proyecto a construir, y se documenta 
de la ruta de transformación recorrida desde el punto de 
vista conceptual. práctico y metodológico. 

Ambas experiencias,la investigación y la innovación, 
son disímiles: comprometen a toda la institución o a 
partes suyas; son un proyecto de experimentación en 
sectores o áreas reducidos de la institución o del aula 
de clase; se proponen incorporar el ambiente 
extraescolar a la escuela y al aula, afectando directa
mente los procesos de enseñanza y aprendizaje y, 
finalmente. son realizaciones de uno o más maestros 
con uno o más grupos de alumnos. 

En ellas se concibe al docente en un rol protagónico. 
Su papel como actor y mediador de los aprendizajes en 
los estudiantes, lo coloca en un lugar de privilegio en la 
labor educativa. En esa misma medida. el docente 
investigador e innovador en el aula y en la es~uela es 
un actor social que construye una mejor alternativa para 
el aprendizaje de n1ños y ¡óvenes. 
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Todo lo anterior lo muestra el trabajo desarrollado 
por eiiDEP a través de las convocatorias del año 2000, 
cuyos hallazgos en el campo de la innovación e 
investigación educativa y pedagógica se presentan a 
cont1nuac1ón 

1. Temas, objetos de conocimiento, 
teorias y metodologías de abordaje 

Las convocatorias. además de ser un marco dentro 
del cual han de inscribirse las propuestas de los maes
tros, se constituyen en un organizador y en un medio de 
aprendiza¡e acerca del tema. Las experiencias de los 
docentes (de investigación e innovación) se formulan 
desde concepciones y orientaciones teóricas, metodo
lógicas y prácticas diferentes Asf como asumen el 
estudio y el cambio de objetos de trabajo que emergen 
de las prácticas cotidianas de la institución escolar y del 
aula de clase, lo hacen desde los marcos teóricos que 
les proporciona la pertenencia al mundo académico y al 
movimiento de éste. Así como trabajan desde una 
perspectiva culturalista,lo hacen con orientaciones teóri
cas acerca de las organizaciones que aprenden. Y. así 
como llevan a cabo proyectos experimentales. los ha
cen de investigación acción y etnográficos. 

que sus alumnos apren
den mejor. al develar los 
significados de palabras. 
acciones y recursos que entran 
en juego en las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje, al anali-
zar lo que pasa en la cotidianidad 
del aula, en la Interacción maestro 
alumno y al buscar las articulaciones 
necesarias entre la teoría y la práct1ca. 

La respuesta creatiVa del maestro está 
Sobresale, este último bpo de enfoque. posi
blemente por permitir que se involucren los 
distintos actores educativos en los procesos 
de investigación e innovación y porque con
tribuyen a potenciar la reflexión colectiva 
sobre la práctica pedagógica del maestro. 

Si b1en las referencias teóricas de los 
trabajos son amplias. numerosas y desbor
dan en ocasiones lo que realmente 
pretenden localizar como objeto de cono
cimiento y análisis, se evidencia un 

Innovar es 
generar 

propuestas de 
cambio en la 

institución 
educativa y 

en el aula 
de clase. 

íntimamente relacionada con el cuestiona
miento de su práctica docente. pues esta 
práctica tiene lugar en la cotidianidad del aula 
y es espacio de realización del saber hacer 
del docente. del cual depende el aprendizaje 
de niños y jóvenes. Su principal característica 
es. su intención formativa. Es por su impor
tancia. por su valor. por sus implicaciones en 
cuanto construcción de los sujetos partici
pantes en la educación. que los maestros, 
en sus experiencias. intentan desentrañarla, 

avance en los procesos de estructuración concep
tual. Los docentes encuentran mayores dificultades 
cuando traba¡an teorías poco operacionalizadas 
metodológicamente (desde el punto de vista de 
método, de metodología y de estrategias) como por 
ejemplo la complejidad o las perspectivas culturalistas. 

2. El saber pedagógico y la 
práctica pedagógica del docente 

A través de las experiencias, los maestros investiga
dores e innovadores se constituyen en profesionales. 
creativos y comprometidos al responder con pertinen
Cia al contexto educativo donde les toca desenvolver
se. al trabajar con curiosidad por conocer el modo en 

sacarla de la intimidad del aula, reconocer la 
lógica que la guía, las relaciones que pone en juego y las 
reglas que la determinan y posibilitan. 

La institución educativa se concibe, no como 
reproductora de información sino en cuanto espacio 
de comunicación y construcción de intersubjetividad, 
a partir del trabajo con el conocimiento. Y no sólo se 
entiende en su capacidad de contribuir al desarrollo 
de los procesos académicos sino también de los 
procesos productivos y sociales. Esta concepción 
conduce a los maestros a ser críticos de lo que llaman 
educación tradicional o frontal, entendiendo por ella, 
aquel quehacer educativo basado en la transmisión 
verbal de contenidos y memorización de conocimien
tos considerados verdaderos y acabados. enseñados 
por un maestro que sabe, a un alumno desconocedor 

absoluto de lo que se le va a entregar. 

Muy buena parte del origen de la 1dea 
investigadora e innovadora radica en esta 
crítica. a través del contacto de los maes
tros con los avances disciplinares de 
conoc1m1ento en las c1enc1as naturales. las 
cienc1as sociales y las nuevas tecnologías. 
Esto ha motivado la reflexión sobre la mane
ra como convencionalmente han resuelto 
sus principales problemas. para plantear 
formas alternativas y satisfactorias de 
desarrollo de los procesos educativos. 
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3. El fortalecimiento 
de la institución escolar 

En la parte institucional puede afirmarse que los 
proyectos de investigación e innovación han fortaleci
do la capacidad de desarrollo autónomo de la institu
ción escolar permitiendo a los docentes encontrar 
caminos de desarrollo pedagógico para cualificar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Con el uso de diversas perspectivas (organizacio
nes que aprenden, la construcción cultural y cotidiana 
de la institución, entre ellas), los docentes diseñan y 
desarrollan proyectos transversales, interdisciplinares e 
Integrales formulados para la institución y para ser 
trabajados en el aula de clase. Se expresa en los traba
jos de investigación e innovación un esfuerzo por 
articular el trabajo docente al PEI, haciendo de éste un 
instrumento real de la dirección institucional. 

4. Conformación y consolidación de 
grupos y comunidades académicas 

Los docentes investigadores e innovadores propo
nen una labor en equipo. haciendo de la reflexión sobre 
la propia práctica un espacio de interlocución e interpe
lación. Lo que develan las experiencias es un incre
mento en la capacidad autorreflexiva y autocrítica del 
maestro que va aparejada con un aumento de su 
responsabilidad por el quehacer de la institución, por el 
mejoramiento de su labor y por la generación de 
alternativas para dar solución a los problemas con los 
que se enfrenta cotidianamente. 

Las experiencias de investigación e innovación 
muestran cómo los maestros no sólo logran enriquecer 
su saber en el proceso de construcción de conocimien
to que emprenden. sino que aprenden a compartirlo, 
generan alternatrvas para desplegarte enriquecidamente 
y cualifican así, sus conocimientos y prácticas. De esta 
manera se hace explícita en las experiencias trabaja
das. la conformación de redes y grupos cuya eXIstencia 
va mas allá de la temporalidad de duración del trabajo 
investigativo e innovativo. 

s. La política del distrito y 
del sector educativo distrital 

Las experiencias docentes obedecen a un plantea
miento de política de abajo hacia arriba, de lo micro a lo 
macro. Este esfuerzo contrasta con tendencias que 
reporta la literatura sobre innovaciones educativas y cua
lificación docente. Se han ensayado diversos caminos, 
con muy precarios resultados, para mejorar la ense
ñanza y aprendizaje de los estudiantes: 

• Primero. cambios de arriba abajo, o sea a partir de la 
ley y las reformas del sistema, los cuales han gene
rado reacciones negativas y dificultades para llegar 
al aula, debido a su origen externo. 

• Segundo, de la teoría a la práctica (modelo 1 & D: 
Investigación y Desarrollo) . donde se presupone 
que la investigación aplicada (o el conocimiento 
acumulado) hacen posible la innovación a través 
de los procesos adecuados de diseminación del 
conocimiento teórico. 

• Tercero. el desarrollo de modelos experimentales. cui
dadosamente controlados y localizados. que si bien 
muestran lo que puede lograrse en la práctica, se 
reducen a la pequeña escala en la cual se realizaron. 

• Cuarto,la solución de problemas de la práctica peda
gógica a part1r de los procesos de autorrefleXIón del 
maestro en su dinámica de generar conocimiento y 
propuestas alternativas en su quehacer pedagógico. 

Como se ha dicho, es la instituCión educativa y el 
aula de clase el escenario bás1co de la reflexión y la 
actuación del docente. Por tanto. la estrategia de cam
bio e indagación está basada en la experiencia. cono
cimientos y partiCipación del grupo docente y sobre ellos 
versan las experiencias. 

6. Impacto de las experiencias 
de los maestros 

Las investigaciones e innovaciones de los maes
tros se construyen en procesos permanentes de 
comunicación. diálogo y discusión a través de las si
guientes estrategias de apoyo y socialización: 

• Por una parte, han contado con estrategias de apo
yo como la asesoría y la inteNentoría deiiDEP. Por 
otra parte, la asesoría de un investigador externo a la 
institución, quien ejerce el papel de orientador y 
colaborador durante todo su desarrollo, es un meca
nismo de apoyo académico que también cumple el 
papel de articular y acercar el conocimiento acadé
mico escolar al conocimiento cientffico o disciplinar. 

• Por otro lado. la socialización abre las experiencias 
hacia el exterior de la escuela. al permitir compartir el 
conocimiento producido en ellas. en distintos ámbi
tos educativos y escolares. Cada proyecto. como 
mínimo. propone tres espacios de este orden. al 
nivel de talleres o seminarios o eventos de diferente 
carácter, pero. además, se responsabiliza de la 
producción escrita que da cuenta de los resultados 
intermedios y finales del estudio. 

Todos los proyectos promovtdos por eiiDEP se com
prometen a adelantar socializaciones a distintos 
niveles: en la institución educativa. en la localidad. en 
Universidades, Programas o Instituciones. a nivel distritaJ 
y nacional y en eventos programados y 1 o apoyados 
por eiiDEP. Las experiencias se han socializado en mas 
de 1000 eventos. a los que han asistido mas de 16.000 
personas, entre estudiantes, profesores. directivos y 
padres de familia. 

En general. puede afirmarse que los trabajos de 
1nvestigac1ón e 1nnovac1ón están íntimamente relacio
nados con dos de los factores más reiterativos. 
complejos y polémicos de la problemática educativa: 
la calidad y el cambio. Andrés de Francisco se refiere 
asf al concepto de cambio. y de allí se ha transpolado la 
misma idea para la calidad. Dice así: "El concepto de 
cambio -o dinámica- social es un concepto complejo 
y equívoco. Su complejidad puede convertirlo en un 
concepto difícil de entender. m1entras que su 
equivocidad lo puede convertir en un concepto 
demasiado fácil de aplicar Es pues. un concepto con 
una semántica relativamente opaca y con una 
pragmática relativamente laxa y manipulable: por 
cambio social pueden entenderse muchas cosas. tal 
vez demasiadas cosas"1

• 

No obstante. como puede juzgarse a partir de lo 
expuesto, la calidad sólo puede referenciarse en las 
experiencias de los docentes. Su naturaleza y caracte
rísticas son las que permiten referir y definir tanto la 
calidad como el cambio escolar. 
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e) IMIU/Itln, establece las reglas de juego de la convocatoria. 
Guiada por la transparencia, los proponentes saben, a través 
de la convocatoria, cuáles son los criterios con arreglo a los 
cuales se valorarán sus propuestas, quiénes las evaluarán y 
los rangos de puntajes en que se hará la valoración. 

d) jurída, donde se detallan los requerimientos exigibles para 
hacerse partícipe de la convocatoria, de tal manera que se 
formulen, con precisión y claridad, las consecuencias de su 
no cumplimiento. 

e) econ6mlcs, establece el presupuesto aprobado para la 
convocatoria. 

~RANCISCO. Andrés. Sociologla y Cambio SociBI Barcelona, EcMorial Ariel, Ariel 
1 ~fa,11 edición,1997,p.47(207pp.). 



L 
a educación en América Latina transcurre 
entre las enormes esperanzas que en sus 
maestras tienen los estudiantes y lo JX>CO que 
en la escuela se aprende. Revertir esta situa-

ción requerirá desarrollar las competencias pedagógi
cas de los docentes pues esta ahí la clave para permitir 
a las chicas y a los chicos aprender en profundidad 
contenidos Significativos que les permitan cambiar sus 
opciones en la vida, concentrándose particularmente 
en aquellos estudiantes cuyos padres tienen más 
bajos niveles educativos. Concentrarse en la buena 
enseñanza, sin embargo, requerirá reemplazar un idea
rio equivocado que ha dominado entre qu1enes toman 
decisiones de política educativa así como entre las 
agencias de desarrollo y cooperación internacional 

Los ¡óvenes Latinoamencanos y sus familias tienen 
enormes esperanzas en la escuela y en sus maestras 
Los jóvenes Brasileños y Mexicanos son más propensos 
a indicar que les gusta ir a la escuela, a reportar que se 
llevan bien con sus maestros, a pensar que sus maes
tros se interesan en el b1enestar de sus estudiantes, a 
pensar que sus maestros verdaderamente les escuchan 
y a creer que si necesitan ayuda adicional la recibirán de 
sus maestros (Fuente· http://pisaweb hacer.edu/au/ 
oecd/, consultado el 26 de Agosto de 2002) 

No solo los estudiantes tienen muchas esperanzas 
puestas en la educación, también los adultos valoran 
las escuelas más que otras instituciones. Un estudio de 
opinión pública llevado a cabo en 1998 demuestra que 
la institución en la que más confianza t1enen los 
mexicanos, así como los chilenos, son las escuelas. 
Así, al preguntarles cuanta confianza tenían en las es
cuelas un 64% de los mexicanos encuestados dijeron 
que mucha, en comparación, un 89% de los chilenos 
dijeron tener mucha confianza en las escuelas 1 

• Esto 
contrasta con mucha menor confianza en otras institu
ciones, el porcentaje de personas que confían en los 
partidos políticos es de 30% en México y de 27% en 
Chile, en el Gobierno es de 30% en MéXICO y de 51% en 
Chile, en el Congreso de 28% en México y 43% en Chile. 

¿cómo explicar la persistente desigualdad en los 
nweles de aprovechamiento escolar y en los n1veles 
educativos que alcanzan estudiantes de distinto origen 
social? Tres explicaciones muy populares en nuestros 
días sobre los menores logros educativos de los hijos 
de los pobres se centran en el funcionamiento del 
cerebro, en el papel de la familia y en las influencias del 
vecindario, de la comunidad. Lo que n1nguna de estas 
explicaciones hace es explicar que papel juegan los 
maestros en promover el éxito escolar de los chicos. Al 

La buena enseñanza 
y el éxito escolar de 
los estudiantes en 
América Latina 

alejarse de la escuela estas explicaciones siNen como 
profecías que se cumplen a si mismas, perpetuando 
condiciones que hacen que los maestros, a pesar de 
las enormes esperanzas que en ellos tengan los chicos 
y sus familias enseñen muy poco. 

Los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes 
en las escuelas de América Latina, y los ba¡os porcen
tajes de estudiantes que completan la educación 
primaria y proceden a la secundaria se deben, en parte, 
a que la calidad de la enseñanza es deficiente. El cua
dro 1 muestra que existe un alto porcentaje de 
estudiantes de tercero y cuarto grados de primaria que 

no entienden lo que el maestro les explica, este porcen
taje es mayor en las escuelas públicas que en las 
privadas y en las zonas rurales que urbanas. 

En un reciente estudio sobre los factores asociados 
al éxito escolar de los estudiantes mexicanos de prime
ra generación, es decir de aquellos estudiantes de 
sexto grado cuyos padres y madres son analfabetos, 
encuentro que una proporción s1gnificat1va de ellos 
tiene niveles de logro comparables a estudiantes cuyos 
padres tienen niveles educativos más altos. Si bien la 
proporción de estudiantes de primera generación que 
alcanza altos nweles de logro es menor que la de los 



demás estudiantes, es importante constatar que algunos lo hacen (16% frente a 31% para el 
conjunto de los estudiantes) y sobre ello identificar qué factores explican los diferentes desem
peños de estudiantes de primera generación. También encuentro que las prácticas docentes 
marcan una profunda diferencia entre aquellos estudiantes de primera generación que 
aprenden poco y los que aprenden a niveles comparables a estudiantes de origen social más 
alto, como muestra el Cuadro 2. 

Cuadro 1. Porcentaje de alumnos de tercero y cuarto grados 
de 

Para Todo Algunu Nada Todo Algunu Nada 
cosas cosas 

Argentina 66o/o 33% 1% 69% 29% 2% 

•• Bolivia 64% 33% 2% 69% 31'% 0% ,;s,! 
• e Brasil 46% 54% 1% 53% 46% 1% 
.. .! 

Chile 46% 49'% 4% 42% 56% 2% e :a 
Cl • Colombia 62% 36% 2% 62% 36% 0% ,;sol! 

•• Cuba 90% 10% 0% 0% 0% 0% .,;s 
,;se Honduras 71% 27% 2% 66% 30'% 3% •-o ,;s: México 60% 39% 66% 33% 1% :s-
(JE Perú 63% 35'% 56% 43% 1% 

"" 
Rep. ~ 67% 31'% 69% 30% 1% 
Venezuela 65% 3541. 74% 26% 1% 

Argentina 61% 37% 57% 2% 
Bolivia 65% 32'% 69% 1% 

>- • • Brasil 52% 47'% 53% 0% o• o- Chile 51% 47% 50% 1% lt)e .. 
N!: Colombia 62% 36% 64% 0% .J2 
~. 

Cuba 86% 13'% 0% 0% -.~: e 
Cl Cl Honduras 64% 34% 70% 0% .,;s 
• e México 62% 36% 60% 0% ,;s-o ·= Paraguay 74% 24% 71% 1% ,;s-
:s E 
(3,.... Perú 64% 33'% 69% 1% 

Rep. Domit'licaM 63% 34% 62% 7% 
Venezuela 71% 26% 1% 

g Argentina 57% 40% 3% 
&n Bolivia 60% 37% 4% 
Ñ 
CD Brasil 49% 49'% 2% , 

Chile 52% 45% 3% • o ., 
Colombia 54% 45'% 1% e ca 

ca e 
Cuba 87% 13'% 0% E 2 .,- Honduras 68% 30% 2% 

1 Fuente: C*:uloa propioiiOblt dlbs 
,., 
.,.! México 60% 39'% 
CD e rec:ogidoe por UNESCO<lREALC en la 

"'.:!! Paraguay 63% 33'% 1 encuesta u••liAidla ... nu111ra de ca-
'1:J.C Perú 53% 44% 8ICUIIu Plll _.... 11 Cllidld de lil 

:::11 ca acu:.ci6n. 11198. <J.C Rep. Dominicana, 63% 35'% 
Venezuela 62% 37% 

logro en una prueba Brecha Bajo 1 alto 
de espallol rendimiento 

Aprendo mucho en la escuela 60% 69% 115.00% 
Mi maestra quiere que aprenda mucho '17'% 90% 118.118% 
Entiendo a mi maestra 43% 51% 118 .... 
Cuando no entiendo mi maestra me ayuda 53% 64% 120.75,. 
Mi maestra contesta mis preguntas 48% 61% 127.08% 
Las reglas en el aula son claras 39% 52% 133.33% 
Peleamos mucho con mis compaf\eros 13% 9% 69.23% 
Mi clase es agradable 74% 77% 104.05% 
La tarea es interesante 82% 90% 109.76% 
o/o Niñas 48% 114.58% 
% Que trabajan 73.08% 
o/o Que han repetido grado 80.49% 

A pesar de las 
enormes 

esperanzas que 
tienen los chicos 

en América 
Latina y sus 

padres en las 
maestras y én las 

escuelas, 
muchos aprenden 

muy poco y los 
pobres tienen 

muy pocas 
oportunidades de 

culminar la 
enseñanza 

primaria, y en 
consecuencia de 

proceder a los 
niveles de 
educación 

secundaria y 
universitaria. 

1 • Klesner, Joseph. 2001. legacles ol 
Authoritarianism. En Al Camp, Rodric. 
Cllizen vlews ol democracy In latín 
Amerlca. Pittsburgh. Unlverslty ol 
~ Pnlss. Páginas 118-138 CUalio 
4. página 127. 
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Basado en una prueba estandarizada de 
español y en cuestionarios administrados a 
una muestra nac1onal representativa de 
n1ños. Los alumnos de ba¡o rendimiento son 
aquellos que contestan nueve preguntas o 
menos correctamente en la prueba de 26 
items. quienes representan la mitad de los 
5559 estudiantes cuyas madres son analfa
betas. Los alumnos de alto rendimiento son 
aquellos que contestaron la mitad o más de 
las preguntas de la prueba correctamente. 
quienes representan 16% de los alumnos 
cuyas madres son analfabetas. (Basado en 
Reimers. Fernando. When teachers teach 
well. Understanding the academic success 
of first generation students. Trabajo presenta
do en la 46 conferencia anual de la 
Comparative and lnternational Education 
Society. Orlando, Florida Marzo 6-9 2002). 

En este estudio encuentro que la buena 
enseñanza logra mayores resultados con 
aquellos estudiantes cuyos padres tienen 
ba¡os niveles educativos. Encuentro también 
que la buena enseñanza no es solo el resulta
do de lo que hagan los maestros, sino que 
resulta de la confluencia de varios factores que 
como un sistema facilita o no que los maes
tros enseñen b1en. Estos factores incluyen la 
disponibilidad de materiales pedagógicos. la 
cultura de la escuela, el énfasis del director del 
centro en el aprendiza¡e de los chicos. y las 
expectativas del director y docentes sobre las 
capacidades de los estudiantes. 

Los estudiantes cuyos padres tienen más 
bajos niveles educativos. sin embargo, tien
den a estar concentrados en centros en 
donde no existen todos los elementos de este 
sistema simple. Como resultado enseñar bien 
es más difícil y menos frecuente. Esta es la 
explicación del alto fracaso educativo de los 
hijos de los pobres. 

Podría pensarse entonces que la solución 
a los problemas educativos de América Lati
na es relativamente sencilla. Hay que hacer 
que los maestros enseñen bien, especial
mente los maestros que enseñan a los hijos 
de los pobres. Para lograr esto, sin embargo, 
será necesario entender cuales son las ideas 
que compiten con este propósito y educar a 
grandes grupos de la población sobre los 
principales problemas educativos y sobre las 
oportunidades para solucionarlos. 

FtnwiiiDRIIIian: Pldlaar Aloc.toen la e.:u.de PaiVIdoen 
EGacióndelil~deHinlld. AU«defr*'Mz* 
On*D1á'lllinr*f(JUibdoporEdbliiiAII:o-U ~ Ma
mtd. ZlO'lyllntliénporHIMIIIIlkMIIily Plaoomo ,_..,.Sdwlr, 
lkllqull a.nc.s. The ~ lo «*JcttlltJnnM oppDftll/lly il lhB 
..,._ltllllfldrilleXX Cftly}; llilq¡ohbmd(ldlbdopor 
.. Cdode Esluclol ~ Máloco. 2CXXlyllntlién porl'laeguer 
P\dnloomo Wonrlldlliqul. (J¡qnJEd.ablflf!lt:wÑDUid 
, Mtrit) Págrll web geeacaden'II:.Harvaniecb'..ftimers. 



la autonomía 
~~ ... nosotros pensamos que un maestro con autonomía 

es el que mantiene el equilibrio en la clase, 
el que no deja que la clase ses una monotonía total 

y que tampoco ses un despelote". 
Estudiante participante 1 Foro intercolegiado Colegio de María. 

Por Áltgela SoiMo, MihH Moluo 
----------------

E 
1 proyecto Niveles de comprensión de la 
autonomía en los maestros de grado sexto a 
noveno es una investigación desarrollada por 
el Colegio de María 1 y auspiciada por eiiDEP 

que busca develar las concepciones que éstos tienen 
acerca del concepto y de su reflejo en las prácticas del 
aula. El estudio se centra en 12 maestros de educación 
básica del colegio, tiene efectos sobre 200 estudiantes 
de la institución y espera tener incidencia en un gran 
porcentaje de instituciones educativas que tienen como 
eje central de su formación el desarrollo de la autonomía. 

El ejercicio investigativo surge ante el discurso vacío 
que rodea a la palabra autonomía y, por tanto, a la 
ausencia de referentes teórico-prácticos que sustenten 
las prácticas de formac1ón ética que deben darse en el 
aula de clase. Así. nuestra primera etapa fue recolectar 
información al respecto, pero ¿cómo haríamos para 
atrapar tales concepciones? 

A la caza de la autonomía ... 
El primer paso fue pedir a los maestros que realizaran 

un registro escrito en el D1ario de Campo de lo que ellos 
obseNaban en las clases acerca de interacción entre 
estudiantes, comportamiento, relación estudiante -
maestro y de sus propias vivencias y sentimientos, el 
segundo ejercicio fue realizar entrevistas a los docen
tes para conocer su pensamiento acerca de la autono
mía, también se realizaron grabaciones en video de 
algunas de sus clases. Aunque ellos sabían de la 
grabación, no tenían conocimiento de la fecha exacta, 
pues la idea era hacer un registro muy aproximado de 
su práctica diaria. Otra tarea desarrollada por los 
profesores fue escribir un ensayo acerca de un caso 
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hipotético donde las alumnas se rehusaban a recibir 
una clase X y no se prestaban al diálogo, este ejercicio 
cuestionaba al maestro acerca de su posición ante la 
situación y el tipo de solución que cada uno le daría. 
Finalmente, se realizó ell Foro interinstitucional sobre 
niveles de comprensión de la autonomía, el cual contó 
con la participación de c1nco Colegios Distritales y tres 
privados de la localidad de Usaquén. Cada institución 
estuvo representada por seis estudiantes y un maestro 
de diferentes grados de educación media, los cuales, 
luego de un ejercicio de discusión, plasmaban su 
concepción de autonomía de diferentes formas (cuen
to, canción, dramatizado, periódico, títeres. etc.). Esto 
nos permitió conocer la visión que los estudiantes 
tenían de los maestros en cuanto a autonomía. 

Un profesor autónomo es aquel que 
además de ser maestro es amigo. 

Después de tener la información, se procedió a ha
cer los análisis correspondientes, y a la luz de algunas 
teorías encontradas por el equipo de investigación, se 
hicieron interpretaciones que buscaban conceptualizar 
acerca de los procesos de construcción de la autono
mía y proponer líneas de acción para la institución y 
para la formación docente. 

¿y los resultados 
de esta aventura? 

Entre los principales hallazgos encontrados vale la 
pena resaltar que los maestros de sexto a noveno 
t1enen fundamentalmente cuatro maneras de compren
der la autonomía, que responden a su vez a distintas 
concepciones frente al desarrollo moral y que generan 
determinadas prácticas en el aula y son: 

La autonomía: Un hábito 
" ... si tu tienes el habito de lavarte la boca desde 

pequeño 6cierto? Te la lavas en la casa, y después llegas 
al trabajo, y vemos mucha gente que trae el cepillo de 
dientes, ... o por ejemplo, si tenemos el habito de saludar 
desde niños, cuando grandes se desplaza a los distintos 
círculos en los que nos rodeamos, lo mismo sucede acá, 
y desarrollamos el habito de la autonomía". 

Para este grupo de profesores la autonomía tiene 
que ver con una virtud, es decir, con un rasgo del carác
ter que se forma en la repetición de hábitos que se van 
interiorizando hasta fijar una forma de ser Por eso se 
ins1ste en que antes de sentirse libres, las estudiantes 
han de sentirse llamadas por el deber a obrar bien. En 
este sentido se privilegian estrategias que tengan que 
ver con dispositivos de exigencia, control o evaluación 
como son los pactos o convenios, cláusulas o normas 
que lleven a formar hábitos de responsabilidad en las 
estudiantes, con estas premisas de estímulos a quien 
los cumpla o sanciones a quien los rompa 

La autonomía como 
cumplimiento de normas 

" ... la autonomía es la necesidad de aceptar en nues
tro medio las normas Hasta para ¡ugar necesitamos 
normas. Lo tmportante es conocerlas, inten'on'zarlas, 
comprometernos con ellas porque les encaniJamos sen
hdo, senstbilizamos, ser libres para aceptarlas y actuaí. 

Un segundo grupo de profesores concibe la autono
mía como la capacidad para ajustarse a las normas 
institucionales comprendiendo su sentido y obrando en 
consecuencia Es una postura que tiene elementos 
comunes con la anterior y pone todo su peso en la 
Importancia de la aceptac1ón y el compromiso personal 
frente a las constituciones o manuales de convivencia 
como fuente últ1ma de autondad moral Hace eco de la 
propuesta de formación moral como socialización que 
ve "las normas como una obra colectiva que recibimos 
y adoptamos en mayor o menor medida y que no con-

• Son parte del equipo de inYestigaci6n: Hans Zeller, Edwin Ávila; CriStina Molina, 
Lilia de Pinzón; Jaime Ortiz. 



tribuimos a elaborar"2, en este sentido "la heteronomía 
comprendida se habrá transformado en cierto modo de 
autonomía "3 

La autonomía: Una cualidad 
". es un principio en el cual yo puedo crecer y ser 

como persona ... es una cualidad que se puede funda
mentar. es un valor; y es un valor que se debe generar 
no sólo a nivel del coleg1o, smo que debe estar funda
mentado en el ámbito de la casa·: 

Un tercer grupo de profesores ve la autonomla como 
una cualidad o valor sinónimo de responsabilidad, parti
cipación o liderazgo. Sin embargo, equiparan el con
cepto de valor al de conducta. dejando de lado las 
implicaciones de creencia o carga afectiva que posee 
el valor. Este valor o conducta lla-

En esta perspectiva la construcción de un ambien
te de clase armónico y participatlvo y de una relación 
ab1erta. de conocimiento mutuo y de confianza con 
los estudiantes es muy importante, as! en los conflic
tos el diálogo y el respeto serian los recursos esencia
les hasta el último momento 

¿y ahora qué herramientas 
necesito para continuar 
este viaje? 

De esta interpretación acerca de los niveles de com
prensión de los maestros, vale la pena resaltar algunos 
puntos muy importantes sobre el proceso de formación 
en la autonomfa dentro de los contextos escolares: 

1 . Es fundamental proporcionar 
mado autonomra tiene unos 
indicadores en los estudiantes 
tales como: facilidad de palabra. 
seguridad personal. ingenio, cum
plimiento de metas personales; y 
en los profesores: capacidad para 
proponer y desarrollar proyectos. 

P ara una persona ... a los docentes herramientas teó
ricas que les permitan construir 
modelos de formación ét1ca de 
una manera integral superando 
la fragmentación develada en 
esta investigación. Por otra par
te, es importante contextualizar 
la autonomía como proyecto 
ético de la modemidad y permi
tirle al docente acercarse al 
nuevo mundo en que se 
encuentra el joven de hoy 

R esponsable, comprensiva 
O ptimista, que nos 
Forma 
E n valores, y con 
S u forma de ser 

Para desarrollar este valor es 
necesano delegar responsabilida
des, desarrollar el pensamiento 
crítico, exhortar a los alumnos a 
encontrar el sentido de las cosas. 

O btiene nuestra confianza y 
R espeto" (IFNC) 

Los alumnos describen en este 
acróstico al profesor ideal. 

Sin embargo, al igual que en los anteriores paradigmas 
es común ver la falta de compromiso y responsabilidad 
en las estudiantes. la pasMdad y apatla en el desarrollo 
de las clases. y encontrar también que algún profesor 
exprese que "no cree en la autonomla". 

La autonomía: 
Una estructura personal 

·: . la capacidad que tiene el ser humano de actuar 
l!bremente, es una forma de manejar ciertos procesos en 
la vida, una forma de responder hacia una labot; es poder 
desenvolverse adecuadamente en diferentes situacio
nes teniendo cnterios y siendo fuertes, con bases fuertes 
frente a las diferentes situaciones de la VIda~ "Es un pro
ceso que se debe desarrollar para que cada indiVIduo 
tenga posibilidades de, no sé, como de seguir adelante* 

Un cuarto grupo de profesores ve a la autonomía como 
algo más allá de un valor o cualidad, más bien como una 
estructura personal que cobija y articula distintos valores 
que le permitirían a los sujetos actuar con libertad y 
manejar sus procesos en la vida para ser fuertes frente a 
las Circunstancias del medio. Esta perspectiva asume 
una visión más constructiva e integral de la tarea moral y 
ve la autonomla no solo en lo académico sino en las 
actitudes que el estudiante asume en la vida cotidiana. 

2. Los profesores consideran que es importante que los 
estudiantes puedan discutir algunos aspectos de las 
reglas propuestas para lograr un mayor grado de iden
tificación con éstas como construcciones de grupo, 
se debe acudir al trabajo en equipo como comuni
dad académica, ésta es una herramenta necesaria 
para enriquecer las mradas, las prácticas y los funda
mentos del proceso de desarrollo de la autonomía. 

3 Es importante hacer una crítica que permita, en cier
to modo. relativizar el peso de la norma como refe
rente último de sentido moral y verlo como un paso 
hacia la construcción de referentes de sentido más 
amplios. pues se puede caer en la contradicción 
presentada de querer que el coleg1o diga qué es la 
autonomla y cómo se debe hacer. En todo caso 
esos referentes de sent1do más allá de las normas 
deben ser valores universales como· la ¡usticia, la 
solidaridad, el diálogo, la libertad, la igualdad, la soli
daridad y el respeto activo. 

4. Un trabajo inaplazable es forjar cimientos en lamo
ralidad de los niños en edad preescolar, pues es 
una responsabilidad que toca a la socialización 
básica en la escuela y a la formación de los 
padres. "Por eso es necesario ocuparse de: 1. La 
calidad de las relaciones del niño, en especial con 
aquellas personas s1gn1ficat1vas en su v1da, 2 la 

Encuentro escuela, familia y medios 
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Gráfica que representa un cuento sobre la autonomía. 

enseñanza de modelos de conducta, incluyendo 
la disciplina y la orientación, 3. Los procedimientos 
de toma de decisiones y los modelos de comuni
cación en la familia Sabemos que los niños desa
rrollan personalidades más sanas con los demás si 
quienes se ocupan de ellos son cariñosos y cohe
rentes. si responden, si son idóneos y sensibles a 
las indicaciones del niño. Sabemos que la ense
ñanza de la conducta resulta muy efectiva cuando 
se basa en la recompensa de la conducta desea
da y no en el castigo por la conducta indeseada"4

• 

Rnalmente, los profesores perciben que es fundamen-
tal que la institución brinde unas condiciones de apertura 
a la innovación en cuanto a metodologías y propuestas 
cumculares, que se abran mayores espac1os de partici
pación efectiva entre los estudiantes. que se traba¡e en 
torno a las estructuras del gobiemo escolar para generar 
un ambiente más democrático, y que exista un acom
pañamiento permanente a los procesos de formac1ón 
que posibilite una toma de decisiones más horizontal en 
los aspectos que afectan la vida de todos. 

• Puíg José. Construcción dialógica de la personalidad moral. En. www.campus· 
oel.orgloeívirt/ 

~ Op cit. 
• Berkowitz Marvín. Educar la persona mofa! en su totalidad. En: www .campus

oei.orwoeivirt/ 

El proyeclo: 'NMII8s de <Xlfi1PI8IIIÍÓII de la autDnomla en los maestJos de~ aex1o 
a rrMm' paiiOCilada por eiiOEP pertenece a la ConvocaDa No. 03 de 2000. ModiJi. 
dad:FGmno•Jttlml'¡ ,,,..,., .. CornloNo.~de2000. ÁngiiiSollno 
es docente-IMistig del Colegio de Maria y IIDon_ Molino, Asfsx del proyecto. 

Entérese 
Durante los dfas 5 al 7 de Septiembre de 2002 se realizó en Manizales el "JI Encuentro Internacional y V Nacional Escuela, Familia y Medios de Comunicación: 
Escenarios para la paz y el desarrollo humano", con la asistencia de 3 ponentes internacionales, 24 nacionales y la asistencia de 237 personas de instituciones 
ofiCiales y privadas. Puede obtener la Declaración Final de este encuentro comunicándose con HÉCTOR FABIO OSPINA, Coordinador del evento y Profesor del 
Doctorado en Ciencias Sociales, Nil'lez y Juventud, Centro de Estudios Avanzados CINDE-Universidad de Manizales, e.mail: doc1oradocinde0umanizales.edu.co 



Por btHio M. Clawijo R. 
C.E.O. EUdoSraJ. T. 

Tuve la oportunidad de partic1par 
en el Semnario " Tiempo Libre, 
Arte, Creatividad y Cultura N 

orientado y desarrollado acerta
damente por eiiDEP en Jun1o de 1999, 
en donde. su producción escrita fue "El 
recreo de las horas N (colección Vida de 
Maestro. No. 8), me motiva profunda
mente que. a partir de allí, muchos 
docentes hayan sido "tocados· (algunos 
ya lo estábamos) de manera pos1tiva por 
el tema de las innovaciones educativas 
a part1r del JUego y la lúdica. como se 
desprende de los Innumerables artículos 
que se han publicado hasta la fecha en 
el MACWIN Pu...A UABfiNA sobre experiencias 
en el aula. 

Nos queda la impresión de que los 
maestros en su generalidad están bien 
motivados hacia ese tipo de prácticas. 
pero. valga la oportunidad para hacer 
notar algunos factores o elementos que 
en la mayoría de los intentos han obsta
culizado la innovación o castrado la 
iniciativa: Las políticas administrativas 
institucionales (léase Rector o Dtrector; 
''ordenyaseo~ "disc¡pbna~ etc.). la con
cepción tradicional de Educación toda
vía presente en alguna parte de la 
comunidad educativa o en el entorno 
familiar ("el juego es una perdedera de 
tiempo~· 'Ya educactón es cosa seria') 
y, por ende, por lo que he dado en 
llamar "la des-dignificación de la Recrea 
ción" (con mayúscula inicial) y la 
concepción errada del Oc1o y el Tiem 
po Libre al no considerárseles como 
espacios educadores. 
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P~da ogía 
u 1ca: 

¿Educación Recreativa 
o Recreación Educativa? 

En atención a estas apreciaciones. 
muy personales. pero igualmente suje
tas a su convalidación. se me ha permi
tido aprovechar este espacio para 
esbozar someramente algunos plantea
mientos filosóficos fundamentales hacia 
una definición un tanto más precisa de 
lo que significan el Oc1o, elliempo Libre 
y la Recreación y su relación con la 
Educación Liberadora y el desarrollo 
integral de la persona, sin pretender 
agotar el tema n1 tomarme 'Yadnlludo"' 

<t) Fotografio Grupo GAlA 

Consideraciones 
preliminares: 

Si identificásemos al t1empo libre 
como tiempo de no trabajo, incurriría
mos en una notable contradicción por 
cuanto éste últ1mo se manifiesta como 
resultado de una necesidad de des
prenderse de una obligac1ón para ser 
disfrutado; responde a la necesidad de 
contrarrestar el cansancio o el aburn
miento del trabajo y, al ser necesario, no 

puede considerársele libre Sería 
simplemente tiempo liberado de (obli
gaciones). por lo tanto. tiempo he.tero.: 
condicionado (desde afuera) , pues la 
libertad supone la anulación de la 
necesidad. Para que el Ocio adquiera 
el carácter de liberatorio, no sólo debe 
anular la obligación primaria s1no tam
bién los efectos de dicha obligac1ón: si 
el trabajo es la obligación, el cansancio 
y el aburrimiento (el estrés), son los efec
tos de la misma. El tiempo libre será tal 
en tanto posibilite la elección -igualmen
te libre- de utilizarlo ·;oaraN (algo) sin 
responder más que a auto-condiciona
mientos (desde sí mismo). 

¿cómo relacionar estas consideracio
nes con la Educación y, más concreta
mente con la Pedagogía? Si el lector aún 
no ha doblado la pág1na y s1 todavía per
manece "engomado" -no englobado
con el planteamiento inicial, lo invito a 
que prosiga 

Recreación 
y Educación 

La finalidad de la educación, en 
sentido general, es la formación del 
1ndiv1duo en todas sus dimensiones, 
intelectual, física, social, cultural, tal que 
pueda integrarse adecuada-
mente a la vida futura 



meramente didáctico o pedagógico, instrumental o 
metodológico: ¿EDUCACIÓN RECREATIVA O 
RECREACIÓN EDUCATIVA? 

En la primera, la Recreación es entendida como el 
recurso didáctico que posibilita la fijación de conceptos 
ya definidos, de manera entretenida; así, hablaremos 
de Matemática recreativa, Oufmca recreativa, etc. 

En el segundo caso, entendemos que a partir del 
ejercicio lúdico se fomentan la construcción concep-
tual y de actitudes. la creatividad y el desarrollo devalo
res. El medio es el mismo, pero se diferencian en cuan
to a la finalidad. La primera hace énfasis en la enseñan
za mientras que la segunda lo hace en el aprendizaje 

Cualquiera que sea la posición adoptada por el 
docente, de todas formas se asume que se trata de 
educar en el tiempo ocupado, en la escolaridad. ¿Qué 
sucede entonces con el tiempo libre en su concep
ción más plena, considerado como el espacio para la 
reflexión y el desarrollo intencional? 

(eso ya lo sabemos, ¿no?). Sin embargo, tradicional
mente ha sido fraccionada dándose énfasis a uno u 
otro aspecto, hasta llegar a reducirse a la formación 
para el tiempo ocupado, para el trabajo (entendido como 
''empleo}, más que para el individuo en sí o para la 
vida, perpetuando la reproducción del sistema con sus 

Retomando el concepto de Erich From, la libertad existe 
en tanto contemple "libertad de ... N y 'libertad para ... ~ 
Aspectos no inmanentes al indMduo sino que implican 
un proceso de aprendizaje y por tanto un agente que lo 
instrumente, que sugiera, que oriente -el Maestro-, que 
motive los modos de liberar el tiempo "para" (algo). 

La Recreación, caracterizada como 
Educación en y del/para el tiempo 
libre, intenta generar aprendizajes más 
que instrumentales y modificar al hom
bre y su modo de part1c1par en la 
realidad, procura modificar conductas, 
hábitos. actitudes. así mismo, se da en 
un tiempo liberado de obligaciones ex
teriores, lo que la convierte en volunta
na u optativa, procura generar una 
necesidad de participación al profundi
zar en el trabajo grupal y la auto--ges
tión. En síntesis, pretende generar un 
indMduo consciente y comprometido; 
actor y protagonista de su prop1o 
hacer. de su historia, lo que la diferen
cia propiamente de la escuela y la es
colaridad tradicionalmente concebidas. 

concebidas desigualdades 

Son contadas las instituciones 
educativas que pretenden modificar 
el sistema a partir de la toma de con
ciencia de los participantes posibilitan
do el surgimiento de protagonistas de 
dicho cambio; las políticas educativas 
en nuestro medio actual lo hacen casi 
imposible y, la educación así vista, 
carece del carácter liberador que debe 
poseer y por lo tanto pierde su funda
mento original. dando cada vez 
menos respuesta al desarrollo social, 
a los cambios tecnológicos o a la 
humanización del hombre. 

Si la educación pretende fomentar 
en el individuo la intencionalidad 
crítica, creativa y modificadora de la 
realidad, deberá replantear sus estra
tegias brindando los espacios nece
sarios para la reflexión, la creación y el 

Si la educación 
pretende fomentar en 

el individuo la 
intencionalidad 

crítica, creativa y 
modificadora de la 

realidad, deberá 
replantear sus 

estrategias brindando 
los espacios 

necesarios para la 
reflexión, la creación 
y el compromiso. Es 

allí donde la 
Recreación encuentra 

su razón de ser. 

De no crearnos a nosotros mismos 
la conciencia debida tiempo y de no 
hacerlo con la comunidad educativa 
acerca de los propósitos y beneficios 

compromiso. Es allf donde la Recreac1ón encuentra su 
razón de ser. 

de la Recreación y del uso adecuado del Tiempo 
Ubre, estemos seguros de que habremos perdido una 
gran oportunidad para mejorar la calidad de la educa
ción tan pregonada por quienes aparecen en el primer 
párrafo, entre otros. 

Si bien es cierto que muchos docentes emplean 
estrategias lúdicas para adelantar su labor académi
ca, valdría la pena que precisáramos si su uso es 

Así resumidas las cosas y, si llegó hasta este punto, 
estimado colega, m1 invitación es a que continuemos 
intentando las innovaciones que tengamos a bien 
diseñar, que las compartamos en espacios tales como 
este magazfn, en seminarios, en congresos, en 
simposios, en foros, al interior de las instituciones, 
en la calle, en el bus ... ipero hagámoslo! 

IE16bon1cíón t~e pNiódK:os. 
fTI8f1U8Iu de convlvilncJ8, 
nwlstas y 11Jlend8s 

(Asesorill pill7l 6/ ~1 ... de emlsonu 6SC()btu -

Entérese Presentación de la serie educativa "Formar para la paz en escenarios educativos" 
Con esta propuesta para la construcción de paz disei\ada y llevada a cabo por las propias niftaa, nil'loe y jóvenes se pretende impactar en las actitudes, Jos 
valores, y Jos imaginarios por medio del desarrollo de Jos potenciales afectivo, creativo, ético y polltlc:o. El material de trabajo está conformado por una selle de 
4 documentos: "Manual de Formadoras y Formadores". "Manual de Educadoras y Educadores", "Cartilla de Niftaa y Niños" y "Cartilla de Madres y Padres". El 
equipo de autores, Héctor Fabio Ospina, C8rlos Valerio Echavarrla, Sara Victoria Alvarado y Julio Arenas. sistematizaron la experiencia de estos cinco aftas y 
la pusieron en 4 textos de manera que ésta se pueda replicar en todas aquellas instituciones que en Colombia o en otros paises de América Latina, quieran 
construir procesos de paz cuyos protagonistas sean las nii\as y los nii'los. Este serie fue realizada por una alianza entre el Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados en Niooz, Juventud, Educación y Desarrollo del CINDE y la Universidad de Manizales, como entidades ejecutoras y UNICEF. la Fundación Antonio 
Restrepo Barco y Save the Children como entidades asesoras. En Jos ai'los 1999 y 2000 participó el Programa por la Paz de la Compañfa de Jesús. Para la 
impresión de Jos textos contribuyó económicamente Children of the Andes de Inglaterra. 



Para nuestros 
Lectores ... 

Manual de Arte 
Rupestre de 
Cundinamarca 
Diego Martfnez Celis y Á/varo Botiva 
Contreras. Instituto Colombiano de 
Antropologfa e Historia /CANH. 
Secretarfa de Cultura de 
Cundinamarca, Octubre de 2002. 

AAIIUAL QE 

ARlE RUPESTRE 
OE CUHOitw.MARCA 

Este manual presenta elementos 
básicos para el conocimiento de los 
sitios con arte rupestre (petroglifos 
y pictografías): su distribución a 
nivel mundial, nacional y departa
mental, cuándo se realizó el arte 
rupestre, quién lo hizo, qué signifi
ca, para qué se hizo, cómo con
servarlo, estudiarlo y cómo aportar 
a su estudio, son temas que ha
cen parte de una estrategia peda
gógica de divulgación de esta ma
nifestación cultural. 

Serie Memorias: Experiencias 
Pedagógicas Exitosas en 
Instituciones Educativas 
con Estudiantes de Alto 
Logro Cognitivo. 
Encuentro Nacional. Mineducación -
Unesco, Febrero de 2002. 

Esta publicación recoge las experien
cias de algunas instituciones que, a ni
vel nacional, han obtenido altos puntajes 
en las pruebas de Estado de 2001 , 
como un indicativo entre muchos, de 
calidad. Allí cuentan cómo son sus ins
tituciones y qué hacen para que los es
tudiantes alcancen dichos resultados. 

Memorias ENICOM 2001 
El Segundo Encuentro Nacional de Ni
nez y Comunicación: "Una ciudadanía 
comunicativa desde la nit'\ez", realizado 
el año anterior durante el 16 al 19 de 

Octubre, bajo la organización del 
ICBF y el Proyecto de Comuni
cación para la Infancia, publicó 
las memorias en una caja que 
contiene tres medios diferentes: 
un libro que registra la mayoría 
de momentos ocurridos durante 
el evento, un documental en vi
deocasete que recupera concep
tos y discusiones alrededor del 
tema de ciudadanía, y un CD de 
audio con una serie de 15 pndo
ras radiales para hacer evidente 
las formas bajo las cuales se bus
ca darte universalidad al tema ciu
dadano. 

El re • • • J SUIZO agoruza 
El reloj caminaba y con él se llevaba los 

segundos de mi irifancia, me impacientaba. 
Mi apartamento era un objeto más tkl tiem
po que cambiaba a su paso, sus cortinas 
pesadas que oscurecÚIII aún más mis noches, 
sus mueables que lloraban por sus grietas y 
sus instantes que memorizt~ban recuerdos. 

Mi despertar de crepúsculo mon6tono 
saludaba mis dfas y el desayuno bajo en 
colesterol que el médico recomendaba amar· 
gaba mi hambre. Donde terminaba mi 
comer comenzt~ba mi necesidad de limpiar 
a cuanto paso, como si quisiese borrar las 
manchas inevitables de su ausencia. Cuan
do el reloj siempre p resente pretend(a el 
medio d(a, sab(a que tkbw almorzar, baja
ba despacio por los baranda/es de las 
escaleras feliunente inertes. 

Al llegar al siempre café de la avenida me 
sentaba y pedfa lo mismo hasta donde tengo 
memoria: arroz. carne, popa, ensalada y jugo. 
Uegaba Úl 1:30 p.m. y salla fhl cafl, al rutina
rio paseo por el parque donde mi mundo se 
perdfa en los pequeños rostros contemporáneos. 
Mi ropa que deslumbraba ya solo se apaga 
opaca y tenue en medio de sus prendas coloridas 
llenas tk vida. Mis pasos se Úlmentaban entre 
los saltos tk sus pisadas ambiciosas. Realidad 
que se repiti6 por algún tiempo hasta el d(a en 
que desperté y el reloj corri6 desaforaiÚlmente, 
sus segundos se perdlan en minutos y sus horas 
pasaban inadvertidos, como aquella tarde en 
que la soledad lleno mi cotidianidad. El tiempo 
se reta de mi existencia. Esa moñona desayune 
como nunca, como cuando cocinaba para él, 
sin restricci6n tk alimentos ni consumo. 

En ese momento se tktuvo el reloj recor
dando; como las arrugas se apoderaron 
poco a poco de mis manos y mi rostro, como 
mi voz se marchitaba, como mis labios 
anhewban sus besos perdidos en la intem
perie. Asl, mi subyugador preciso y peifecto 
en movimiento, que juzgaba mis sueños, 
recuerdos e indiscutiblemente mi tiempo, fue 
testigo de c6mo el manto tksconocido de Úl 
oscuridad, abrazaba mi vida desde la 
soledad de mi cuerpo. Y me encaminaba a 
aquelÚl muerte con sentido, que es libre, y 
no es presa del agobiador tiempo de mi reloj 
incansable que agomza. 

Natalia Herrera 
GIIM4Sio los A..Ms Cvno 98 

Cinco ensayos 
constitucionales 
y una propuesta 
apasionada 

Julio Arturo Cataño Tobón, 2001 

CINCO ENSAYOS 
CONSTITUCIONALES 

YUNA 

PROPUESTA 

APASIONADA 

Se trata de una obra de carácter 
histórico, de carácter político y de 
carácter constitucional, en don
de el autor ha elaborado un inten
to por combinar el lenguaje de las 
ciencias del derecho y del relato 
histórico con el lenguaje literario 
de la metáfora y la narrativa. 

La innovación en la 
enseñanza. Diseño y 
documentación de 
experiencias de aula 
Marta Libedinsky. Paidós, Cuestiones 
de Educación, 2001. 

La innovación 
en la 
enseñanza 
Diseñó y documentación 
de experiencias de aula 

Este texto propone métodos de 
documentación pedagógica, los 
cuales hoy se ven favorecidos por 
las posibilidades de registro, ar
chivo e intercambio que brindan 
las redes informáticas. Dicha do
cumentación resulta imprescin
dible para construir un mapa de 
las experiencias educativas 
innovadoras, fundamentales para 
alcanzar una educación estimu
lante y enriquecedora. 
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Presentación de libros , 
del Area de Innovación 
Educativa IDEP 

"Licbn' Dlllrralo del Pllllllllln
tl, des tareas en el aula". es una pro
puesta metodológ1ca orientada a 
estimular el desarrollo del pensa
miento y mejorar la comprensión lec
tora de los estudiantes de básica 
secundaria, a través de la aplicac1ón 
Sistemática de guías centradas Sus 
autoras las licenciadas Glona María 
Barrera Ruiz, Da1ssy Sohed 
Hernández Peña, Rosalba 
Manosalva de Carreña y Luisa María 
Rodríguez Suárez. han perseguido en 
sus objetNos me¡orar el desempeño 
académ1co de los estudiantes 
desarrollando hab1hdades del pensa
miento y lectoras. 

Lectura fundamental para quienes quieran profundizar en el desarrollo cognitivo y 
la comprensión de la lectura. a través de esta herramienta se puede acceder a 
más conocimiento e información; y como la lectura lleva implícita habilidades se 
hace necesario esllmular paralelamente el pensamiento. Una publicación patro
cinada por eliDEP y el CEDID Guillermo Cano lsaza Enero 2002 70 pág1nas. 

"lectura, escritura J autono111i1", el 
Impulso para la lectura y la escntura 
es func1onaL como lo fue en primer 
lugar el 1mpulso para aprender a 
hablar y escuchar. Aprendemos a 
hablar porque queremos hacer cosas 
que no se pueden hacer de otro 
modo, y aprendemos a escrib1r y a 
leer por la misma razón" (MAK 
Halllday) Desde la importancia de la 
escntura y la lectura como una de las 
huellas de la cultura del hombre. 
Argemiro Rodrfguez y el Coleg1o 
D1stutal Fernando Mazuera V1llegas. 
publican los elementos fundamenta
les del proyecto de 1nnovac1ón donde 
la escntura y la lectura ¡uegan su 
papel formador, donde el lenguaje y 
aprender un lenguaje es el sent1do de 

human1zación por excelencia. es pensar en mundo y pensarlo desde él. Es usar 
los recursos de ese mundo y contribuir a transformarlo. Es ayudar a construir una 
v1da donde el derecho haga posible nuestra existencia como individuos, como 
sociedad y como especie Es garantizar la articulación entre un mundo objetivo, 
el mundo social y el mundo sub¡etivo con el mundo de la vida. 

Bogotá, Noviembre 21 de 2002 

"Dec11llrucelíll: IIUIII....,.tln 
pHII611ca", sus autores nos ofre
cen dos alternativas de lectura Por 
una de sus caras se presenta las 
d1rectnces del proceso de reflexión 
conceptual. en tres e¡es temáticos: 
modelos pedagógico, formación de 
docentes y competenciaS básicas; 
por la otra, presenta una síntes1s de 
miradas que sobre cada eje constru
yeron de manera colectiva los docen
tes del CEO San Isidro. convirtiéndo
se en su con¡unto en un propuesta 
de trabajo colectivo, cuya Implemen
tación aporta a la transformación de 
las prácttcas pedagógicas y a la 
construcción de una nueva perspec
tiva, en donde la comun1dad acadé
mica entra en continua renovación 

de sus pedagogía, con base en la reflexión y la discusión permanente. Publica
Ción deiiDEP- CEO San Isidro Ubrador. con la asesoría Pedagóg1ca de la Corpo
ración para el Desarrollo de la Educación para Colombia "Soñando Futuro". 
2001 50 Qáginas. 

"Tijleadt Teltol J Rulldlda", 
aquí la intertextualidad se define 
como una estrategia 1nterdis
c1plinaria de innovac1ón que 
permite conocer un "tap1z de frag
mentos textuales", haciendo 
evidente una serie de bisagras. 
que el lector pude escoger para 
salir. entrar; o coger alguno de sus 
hilos, para 1r construyendo su pro
pia ruta de lectura, rescnb1endo el 
texto con su acento 1nnovativo. 

Los profesores Julio César Pérez. 
María Luisa Niño y D1va Emma 
Salinas son a la vez los autores y 
las b1sagras que unieron los diá
logos de los muertos y los VIvos, 

en fragmentos y sonidos para tejer esta huella con los hilos de las expenenc1as 
múltiples de niños y niñas. padres y madres, profesores y personal administra
tivo del CEO Unión Europea. Publicación dei!DEP y El CEO Un1ón Europea 
2000-2001 67 pág1nas 



www.museonacional.gov.co/ 
Este es el sitio oficial en internet del 
Museo Nacional de Colombia, fundado 
por Ley del primer Congreso de la Re
pública el 28 de julio de 1823. Es el más 
antiguo de los museos del país y uno 
de los más antiguos de América. Du
rante casi dos siglos se ha consagrado 
a la conservación y divulgación de testi
monios representativos de los valores 
culturales de la Nación. 

www.arctic.noaa.gov/ 
Este es un sitio temático dedicado a la 
divulgación de información especializa
da en la región ártica. Ofrece una am
plia variedad de materiales de informa
ción para la comunidad cientffica, estu
diantes, profesores, académicos, 
administradores, y el público en gene
ral; cuenta para ello con un enlace al 
Laboratorio de Ciencia Ártico y a la Ofici
na de Investigación sobre el Ártico. 
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www.eleducador.com 
Lanzado en mayo pasado, este sitio pre
tende ser el portal de los maestros en 
América Latina, aunque inicialmente 
tendrá contenidos para Colombia. Está 
dirigido a los educadores y educadoras 
de Básica y Media. Allí cada profesor 
puede elaborar su sitio personal en 
Internet. También puede ser consulta
do por los padres y los estudiantes, en 
la sección Prepare su clase. 
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www.idep.edu.co 
Este es el portal del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Peda
gógico - IDEP, cuya misión es fomentar, desarrollar y divulgar investigaciones, 
innovaciones y acciones de comunicación educativa en el marco de las políti
cas sectoriales, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación, buscando el desarrollo pedagógico de los docentes y la cualifi
cación de los aprendizajes de los niños y jóvenes del Distrito Capital. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

En esta dirección de internet el Museo 
del Oro dispone de 400 títulos de videos 
para préstamo gratuito con temas so
bre las gentes, las costumbres, las re
giones, la arqueología y la historia de 
Colombia y el mundo. También encon
trará allí una serie de títulos que el Mu
seo tiene disponibles para la venta. In
formes Tel. 3431416. 

www.banrep.gov.co/museo 
Dentro del sitio del Banco de la Repú
blica de Colombia se encuentra una 
sección dedicada al Museo del Oro en 
el cual podrá encontrar información acer
ca de la actividad cultural que ofrece tan
to el Museo como el Banco de la Repú
blica durante cada mes en la ciudad de 
Bogotá. Allí podrá realizar su suscrip
ción en línea al boletfn electrónico, ver 
la programación de visitas guiadas, vi
sitar el banco fotográfico y conocer los 
servicios que ofrece esta institución de
dicada a la preservación cultural de 
nuestro país. 


	pag01
	pag02
	pag03
	pag04
	pag05
	pag06
	pag07
	pag08
	pag09
	pag10
	pag11
	pag12
	pag13
	pag14
	pag15
	pag16
	pag17
	pag18
	pag19
	pag20
	pag21
	pag22
	pag23
	pag24

