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En tiempos de globalización1 

PENSAR EN LOS 
VALORES DE LA 
FAMILIA 
En uno de mis escritos onteriores2, sostuve cómo 
uno perspectivo de valores ~oy, significo uno incidencia 
construido sobre los instituciones de socialización, en este 
entrecruce de cominos históricos, dándole respuesto 
o lo época actual, y ante todo advirtiendo cómo 
los imaginarios culturoles3 de poder y saber 
de lo sociedad capitalista globolizodo, 
construyen en el día o día, nuestros 
prácticos, intereses y performoteon 
muchos de nuestros acciones. 

t1J PorMmoRatilMejiaJ 
Ponente en el XX Congreso Interamericano de Educación 
Católica CIEC 

he mostrado como ocho imaginarios 
culturales de poder-saber, siempre 
están ahí, no permitiendo el desarro
llo de la apuesta por construir lo hu
mano de estos tiempos desde las 

prácticas sociales en las cuales cons
truimos las representaciones que dan 
forma a los valores con los cuales 
operamos, así sean vistos como anti
valores. Ellos son: 
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n este sentido, los valores no se re
suelven enunciando principios abs
tractos, ya que se construyen desde 
las prácticas instauradas en la cul
tura, y en muchos casos convertidos 
en modelos de acción cotidiana que 
se realizan en el día a día de las insti
tuciones de socialización. 

3 Cátedra de pedagogía, Bogotá una gran escuela 

8 Sumapaz, historia viva 

1 6 Práctica de campo: El maestro como facilitador 

19 "Matemáticas hasta en la sopa" 

21 Entérese: eventos, foros y celebraciones 
He reconocido un valor máximo y 
orientador de los otros y es la vida, 
vida digna y plena para todos y todas, 

24 La Ciudad vista desde su arquitectura 

MAGAZÍN IDEP 
Instituto poro lo investigación 

Educativo y Desarrollo Pedagógico 

" Si tu proyecto es a cinco 
años, siembra trigo. 

Si es a diez años, 
planta un árbol. 

Pero si es a cien años, 
educa a un pueblo". 

J.J.López, S.J. 

a. La verdad como esencia. 
b. El juicio dicotómico. 
c. Las cosmovisiones cerradas. 
d. La razón como único criterio de 

conocimiento. 
e. El contradictor como enemigo. 
f. La naturalización de la desigualdad 

y la exclusión. 
g. El ascenso social como meta de 

crecimiento. 
h. La patriarcalidad como ejercicio de 

control. 

En cada uno de estos imaginarios se 
da la lucha valor-antivalor para orien
tar socialmente nuestras vidas. Por 
ello, en esta presentación busco de
sarrollar esta última -la de patriarca
lidad- de tal manera que pueda deri
var unas consecuencias para nues
tras prácticas educativas en la esfera 
de los valores. 

La posibilidad de tener un conjunto 
de valores articulados en una opción 
de vida como mirada a favor de la 
construcción social e individual po
sible para todas y todos nos dan la 
oportunidad de tener mejores crite
rios de decisión frente a las prácticas 
sociales en donde están presentes 
los valores. 

Deconstruir la 
patriarcalidad4 como 
referente de relación 

Uno de los lugares mas reiterados de 
control al interior del núcleo familiar 
en sus diferentes versiones, son las 
relaciones patriarcales que se instau
ran y que construyen un sistema de 
valoración, que repetido al infinito, 
construyen un sistema social, con 
control patriarcal, así sea bajo el ejer
cicio del gobierno o poder femenino. 
es famoso el estudio del sociólogo 
francés Pierre Bourdieu5 , quien mos-

Continúa en la oágina 12 
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Retos y Perspectivas 

pAPEL DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS 

EN LA CIUDAD EDUCADORA/FORMADORA 

ace varios años, escribíamos en la revista Paideia 1 una 
reflexión acerca de la "Escuela Virtual y en particular sobre 
la recomposición de los roles que para el maestro", la maes
tra implicaba la informática en el aula/en la escuela. Se con
cluía que en el horizonte de lo posible/probable, el maestro 
se convertiría en una prótesis de los ordenadores en ámbitos 
educativos carentes de trabajo vivo. Aún faltan tramos de 
tiempo y procesos que profundicen tendencias homogeni
zadoras, para que lo anterior ocurra. No obstante en lo esen
cial el planteamiento sigue siendo válido. 

Una variante más actual de aquella visión, que a manera de 
alternativa, se propone sectorial mente, consiste en concebir/ 
construir y apropiar la ciudad como espacio real enseñante, 
esto es que enseña/forma y hace fluir conocimientos, sabe
res, misterios, hábitos, temores y miedos, todos, de una enor
me complejidad y variedad, apenas enunciables pero que 
en todo caso abarcan, el arte, la cultura, la civilidad, la mar
ginalidad, el conflicto (en todas sus expresiones racionales 
e irracionales), los sueños, las esperas, las ansias y la desilu
sión, la impotencia y la tristeza. Una ciudad que, conjuga en 
todas sus rincones y recovecos lo sublime, lo bello y lo ruín. 

Una ciudad en la que "somos", existimos, a través de sen
deros y vectores que expresan un transcurrir a veces caótico, 
a veces armónico, pero en uno y otro caso sinuoso e ininte
ligible. Tales grados de complejidad, irracionabilidad y difi
cultad comportan un doble reto: por una parte descifrar las 
claves que nos permitan asir/asimilar y aprender de la ciudad 
y por otro apropiar/tomar: aprehender la abigarrada comple
jidad que ella comporta. Lo primero implica localizar los ac
cesos a sus saberes y lo segundo recorrer los canales que 
permitan una tal apropiación de lo explicito e implícito me
diante procesos y ejercitaciones de aprender/asumir/asir y 
comprender lo que su enseñabilidad potencialmente entra
ña. Allí, en ese doble reto reside el nuevo papel que los maes
tros, maestras habrán de asumir. 

Ese novedoso rol del cual precisa la ciudad educadora exigi
rá a los maestros la toma de posturas y realización de prácti
cas que trasciendan las transferencias de saberes limitados 
para "competencias correctas" o aceptables (mínimos nece
sarios para la producción y la productividad), y por esa vía 
desentrañar la potencia de enseñabilidad de la ciudad. Una 
apropiación que es además y sobretodo una alternativa por 

afirmar en la mente y en la acción que lo que "hay" lo que 
transcurre, lo que ocurre en la ciudad (incluso lo que pasa y 
ocurre sin visibilidad) son acontecimientos formadores y 
constituyentes de los individuos, los ciudadanos, los residen
tes y habitantes de la ciudad; de todos sin excepción. Allí re
side el reto y la potencia expansiva de la ciudad educadora. 

Plantearíamos el reto para los maestros y las maestras de 
desarrollar procesos pedagógicos que hagan posible una 
relación desde la escuela hacia la ciudad y de la ciudad hacia 
la escuela, con el ánimo de estimular el sentido ciudadano 
democrático en la cultura escolar;que permitan a los niños, 
niñas y jóvenes, involucrarse, reconocer, hacer parte de los 
espacios, entidades, lugares, de la ciudad, con la idea de 
habitarla y ser habitada y habitado por ella. Con el propósito 
de que los hombres, mujeres, visitantes, los reconozcan y a 
su vez sean contagiados por sus ritmos, voces, risas, juegos, 
preguntas y saberes, para así hacer de Bogotá una ciudad 
que aprende de ellos/as, les da un lugar y la importancia 
que se merecen. Como maestros y maestras trabajarían 
porque se transite por el respeto, la solidaridad, la valoración 
y el acogimiento; con miras a construir a Bogotá como terri
torio más humano, sin indiferencia. 

I ' La Escueb vtrtwl: IMXlmposición !lllosvalins del maestro. Hemy E. Varg¡s. Paideia. N- 27, Nov. de 1998. 
llogoti. O.t 
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Ciudad y Educación 

Cátedra de pedagogía, 
Bogotá una gran escuela 

En el morco de Plan de Desarrollo 
2004-2008 "Bogotá sin indiferencia" y del 
horizonte del Plan sectorial de Educación: Lo 
ciudad como escenario educativo y lo escuela 
como escenario ciudadano, poro que los 
niños, niños y jóvenes logren más y mejor 
formación, se ho seleccionado como temático 
central, lo de Ciudad y Educación, con lo 
cual lo administración pretende fundo mentor 
teóricamente el contenido del proyecto 
pedagógico poro lo ciudad. 

A..ULA.. 
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Por Sabseaetuí¡ Audémin 
correo electrónico: aalvarez@sedbogota.~.co 

a cátedra de Pedagogía, Bogotá una 
gran escuela, se concibe como un en
cuentro de alto nivel académico en 
torno a la pedagogía. Es una modali
dad de formación de maestros, en la 
cual se plantean temáticas que han 
de servir como marco teórico-concep
tual para abordar situaciones y pro
blemas de la escuela y de la localidad 
desde la perspectiva pedagógica. 

Bogotá es un punto de encuentro de 
una gran diversidad de población y 
escenario propicio para develar y evi
denciar lo que somos, cómo nos rela
cionamos y cuál es la estructura orga
nizacional que subyace en ella, que 
determina nuestra formas de conocer. 

Asumir la ciudad "como entorno, co
mo agente y como contenido de la 
educación"1 se constituye en una 
oportunidad para que todos los suje
tos lean su entorno y se aproximen a 
él de forma diferente. Implica la posi
bilidad de resignificar el contenido ci
tadino, así como el compromiso de 
sus habitantes frente a él, y la decidi
da participación de todos y todas en 
la transformación de las dinámicas 
tanto de la ciudad como de las prác
ticas pedagógicas de sus institucio
nes educativas. 

La cátedra tiene como finalidad crear 
espacios de diálogo y reflexión en tor-

AL 0100 DEL PROFE 

no a la ciudad, a la formación política 
de los ciudadanos y a la trasforma
ción pedagógica de la escuela y la 
enseñanza. " El trabajo educativo que 
no alcanza a hacer la escuela lo de
sarrolla el ámbito espaciotemporal en 
la cual la sociedad se desenvuelve. 
Por ello, en países urbanizados como 
el nuestro, la ciudad determina la 
concepción de la vida y en ella educa 
a cada uno de los hombres y muje
res que la construyen y habitan y, lo 
que es mas importante y significativo, 
en ese mismo movimiento les permite 
ser quienes la producen como su 
continente historico-social"2. 

En este sentido, las temáticas de la 
Cátedra se constituyen en el funda
mento para que los grupos de maes
tros (as) piensen la escuela en lo ur
bano y elaboren propuestas pedagó-

Alcaldía Mayor de Bogotá · Edificio Liévano 

gicas que den cuenta de la produc
ción de conocimiento en el nuevo 
contexto que plantea la relación edu
cación y ciudad. Por este motivo el 
IDEP, como miembro del comité ínter
institucional y entidad convocante de 
la Cátedra de pedagogía, Bogotá una 
gran escuela, invita a maestros y 
maestras, directores docentes, su
pervisores del Distrito y a los ciudada
nos en general a inscribirse en esta 
Cátedra en la Secretaria de Educación. 



INVESTIGACION 

Cómo piensan los alumnos 

Elaboraciones matemáticas 
suscitadas por un problema 

lnvesngoción odelontodo en lo 
tscuelo Pedagógico txperimentol 
durante el oño 2003, en 
desarrollo del proyecto ti modeloje 
motemónco en estudiantes de 
educación básico, volidoción de 
los modelos y los procesos de 
motemonzoción de lo experiencia, 
finonciodo por ellDtP. 

fur Janeth Malag6n Maycrga, Gennin Hemando Gallo y John Edgar Castro Montaña 
Proyecto financiado por el IDEP 
Convocatoria 01 de 2002' 

e las múltiples formas de pensamiento que exhiben los niños 
cuando se encuentran frente a problemas que les han plantea
do un reto, queremos centrar nuestra atención en las que se 
dan en los procesos de elaboración de patrones de solución a 
un problema. Anotemos que en el desarrollo de la investiga
ción, también se avanzó en la exploración de cómo se identifi
can las familias de problemas. Esto es de problemas diferentes 
que pueden solucionarse a partir de los procesos hallados por 
un miembro de la familia y de los procesos de matematización 
que aparecen. 

La transcripción que sigue corresponde a un momento de la 
clase, cuando los niños en grupos pequeños buscan la solución 
a un problema específico, que denominamos 'de los saludos'. 
En la dinámica que se ilustra existen observadores partici
pantes, se trata de estudiantes de la U. Distrital, quienes en 
ese momento se desempeñaban como auxiliares de la investi
gación. 

Las siguientes transcripciones fueron realizadas por dichos 
auxiliares: 

En este trabajo la matemática no se ve como contenidos 
que deben memorizarse sino como una veta muy rica de 
posibilidades de realización y de rutas alternativas 

EDAD PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES 
13,5años. 
PROFESOR TITULAR E INVESTIGADOR 
Jhon E. Castro. 
ESTUDIANTES PRACTICAS DOCENTES 
U liana Cruz, Milena Fonseca y John Munar, estudiantes 
del programa de matemáticas educativas, de la licenciatura 
en educación de la Universidad Distrital. 
INSTRUMENTO BASICO 
Diario de campo y grabaciones de sesión de clase en el 
nivei8J 

Familia de problemas: 
CONTEO, COMBINATORIA 
Intenciones 

A partir del planteamiento de situaciones-problema evi
denciar el proceso mediante el cual se establecen estrate
gias, regularidades y patrones característicos. 
Observar si los estudiantes construyen patrones a partir de 
las situaciones-problema. 
Evidenciar si los estudiantes establecen relaciones entre las 
diferentes situaciones (patrones). 

Problema de los saludos: Se encuentran 17 personas en un 
mismo lugar, ¿cuántos saludos se dan?. 

EL TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: 

Participan Andrés, Unus, William y Javier -Nivel1 OG (octavo grado) 

En la mesa se entabló una discusión en relación al conteo de 
los saludos. 

(Preguntándole al profesor) ¿un saludo vale por dos 
personas?" 
Profesor Jhonn: - Un saludo emerge en tanto que existen 
dos personas. 

¡ah! entonces si se cuenta por uno, ya que cuando yo 
me saludo, por ejemplo, con Javier estamos haciendo lo mismo, 
entonces es 1 sold' 
Luego de la aclaración del profesor, Andrés toma la iniciativa 
en la resolución del problema; empieza a trabajar, diciendo: 
Andrés- Como son 17 personas entonces hay 16 saludos, -
porque uno mismo no se saluda - entonces por cada persona 
hay 16 saludos, 

La primera persona saluda a los otros 16 y como son 
17 personas entonces es 17 x 16, luego la respuesta es 272. 

Javier hace la siguiente gráfica 
Corresponde a una persona y traza líneas correspondientes 

a los saludos que se dan las personas 

r"V~~~~ 

~~ 
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Llnu~ (interrumpe a Javier diciéndole).- Así es muy difícil .. . 
¡saben!, para diferenciar la personas, utilicemos números .. . 
¡enumerémoslas!-" 
- La persona 1 se saluda con todos, es decir hasta con la per
sona 17, ahí van 16 saludos; ahora miremos la persona 2,como 
2 y 1 ya se saludaron, la persona 2 se va a saludar desde la 
persona 3 hasta la 17, entonces siempre se le va restar 1 m 
número de saludos de la persona anterior, así." 

17-1=16 Saludos de la primera persona 

16-1=15 Saludos de la 21 persona 

15-1 = 14 Saludos de la 311 persona 

14-1=13 Saludos de la 411 persona 

13-1=12 Saludos de la 51 persona 

12-1=11 Saludos de la 61 persona 

11 -1 = 10 Saludos de la 711 persona 

10-1 = 9 Saludos de la 811 persona 

9-1=8 Saludos de la 911 persona 

8-1=7 Saludos de la 1 011 persona 

7-1=6 Saludos de la 111 persona 

6-1=5 Saludos de la 121 persona 

5-1=4 Saludos de la 1311 persona 

4-1=3 Saludos de la 1411 persona 

3-1=2 Saludos de la 1511 persona 

2-1=1 Saludos de la 161 persona 

1-1=0 Saludos de la 171 persona 

Un' ~ "Luego sumamos los saludos de todas las personas y 
nos dio 136' 
Entre las muchas observaciones que pueden hacerse,es intere
sante observar sómo "las flechas" ilustran un pensamiento inte
rativo. Al señalarlo se está identificando un patrón. 

Mesa N 2: 
Participan Javier, Daniel y Daniel P. Nivel1 O (octavo grado) 

En un primer acercamiento a la solución del problema encon
tramos conjeturas como las siguientes. 

• Se multiplica 17 x 17 ya que se encuentran todos en el mismo 
lugar. 

• Daniel P. refuta este argumento diciendo que uno mismo no 
se saluda, entonces la respuesta es la de multiplicar (17 x 
16) -17, donde son 17 personas que dan 16 saludos respec
tivamente menos 17 ya que uno no se saluda uno mismo. 

• 17 x 16 ya que son 17 personas que dan 16 saludos cuando 
se encuentran. 

Se pudo notar muy claramente que los estudiantes no compren
dían, en primera instancia, que hay saludos que se repiten por 
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INVESTIGACION 

eso fue necesaria la intervención del observador quien les pre
guntó sobre la seguridad de su repuesta, los estudiantes 
tuvieron un momento de cuestionamiento y empezaron a com
probar sus teorías saludándose en donde intervenían solo tres 
o cuatro personas. 

Tomaron como referencia la interacción entre ellos mismos, 
por ejemplo, se saludaron entre ellos de la siguiente forma: 

Daniel se saluda con Daniel P. y Javier, van dos saludos. 
Daniel P. se saluda con Javier, ya que con Daniel ya se 
saludaron, entonces es un saludo más. 
Javier ya se saludo con Daniel y Daniel P., no hay más 
saludos, en total son 2+ 1. 

Llegaron a otra conjetura: sí con 3 personas hay 3 saludos 
entonces con 17 personas hay 17 saludos, el observador les 
preguntó ¿con 4 personas cuántos saludos hay?. Los estudian
tes respondieron que hay 4 saludos, el observador les dijo, sa
ludémonos: 

John se saluda con Daniel P., Daniel y Javier, son tres saludos. 
• Daniel P. se saluda con Daniel y Javier, son dos saludos más. 

Daniel se saluda con Javier, es un saludo más. 
En conclusión son 3+2+ 1 =6 saludos. 

Los estudiantes se quedan pensando y se dan cuenta de que 
esa conjetura no sirve, en ese momento se parte el grupo en 
dos, Daniel P. trabaja solo y Daniel trabaja con Javier. 

Daniel P. -cuando son 4 personas entonces se tiene que 
multiplicamos 4 x 3 y le restamos la suma de los saludos no 
existentes, en este caso corresponde a 1 +2+3=6, entonces en 
total tenemos 4x3 = 12 y como 12-6 = 6, tenemos número de 
saludos dados. 
- Cuando son 17 personas se tiene 17 x 16 = 272 
y 272- ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+ 16) = 
272 - 136 = 136 que son los saludos que se dan. 

Se pudo notar que en el grupo, en primera instancia, sus prime
ros acercamientos eran el de multiplicar 17 x 16, 16 x 16 o 17x 
17, pero se dieron cuenta en la interacción que estas pro
puestas no eran coherentes. Luego efectuaron los saludos para 
casos particulares de pocas personas como lo eran 3 o 4 per
sonas preguntándose en cada caso ¿cuántos saludos hay. 
Finalmente utilizaron el modelo construido para aplicarlo al 
caso de 17 personas. 

Para finalizar anotemos que en el desarrollo de cada actividad 
se presentan muchas alternativas y que un gran número de 
ellas se convierte en una posibilidad de solución. En este 
sentido, la matemática no se ve como un conjunto de contenidos 
que debe memorizarse, sino como una veta muy rica de po
sibilidades de realización y de rutas alternativas. Por otra parte, 
las búsquedas en grupo posibilitan el reconocimiento individual 
y el sentido de protagonista en cuanto cada grupo, por pequeño 
que sea se convierte en un colectivo que establece sus propias 
dinámicas, entre las cuales son de importancia los criterios 
que se construyen desde la matetática para juzgar si las pro
puestas que surgen son o no respuestas posibles al problema 
propuesto. 

Los estudiantes 
buscan una 
solución a 
un problema 
específico por 
medio de la 
dinámica 
llamada "de los 
saludos", la 
que permite 
identificar 
diversas familias 
de problemas 
y patrones de 
solución a los 
ImSmos 

1 'A¡IO'J'O y financiaci6n d! p!O)'KtDs de 
mnovaaón ~e r1111!Sbgaoón en el 
aul.1 que impacten en el área d! matemáticas 
mediante la construcci6n del saber disóplinar 
en ~n con los contextos culliJrates y los 
10000os posibles de los y las estudiante! de 
e<Wci6n básica seamdaria'. 



EXPERIENCIAS 

Cultura democrática escolar 

los ¡óvenes, mediadores de 
sus propios conflictos 

• Por Alvaro Clwutre Avendaño 
Maestro investigador 
IED León de Greiff. Ciudad Bolívar 
Convocatoria IDEP 02 de 2002 
Correo electrónico: achaustrea@yahoo.com 

Cuando alguna de las personas que 
trabajamos en el León de Greiff se en
cuentra con estudiantes egresados 
del colegio o con compañeros o com
pañeras que han trabajado allí, suele 
suceder que los comentarios que es
cuchamos están cargados de cariño 
y nostalgia al recordar, como estu
diante, los momentos que se vivieron 
a lo largo de varios años, o como tra
bajador, el lugar en donde a pesar de 
las dificultades propias de la vida es
colar, siempre ha habido momentos 
para discutir sobre el sentido sociaP 
de la escuela y sobre la forma más 
conveniente de abordar las proble
máticas cotidianas que surgen en 
ella. Unos y otros resaltan y valoran 
la costumbre de respetar y dignificar 
a la persona no tanto por el rol que 
ella ha desempeñado en la institución 

sino simplemente por el hecho de re
conocerla como igual en cuanto a ser 
humano que es el(la) estudiante, el 
docente, la señora aseadora, la recto
ra, el vigilante o la secretaria. 

El presente escrito pretende, de ma
nera sucinta, dar a conocer a la comu
nidad educativa del Distrito capital, a 
través del Magazín Aula Urbana, los 
proyectos, algunos innovadores2 y 
otros que posiblemente no lo sean, 
que han tenido algún tipo de injeren
cia en el colegio durante los últimos 
años y la forma como estos se han 
convertido en objeto de una investiga
ción. De igual manera se menciona
rán los alcances y las dificultades del 

lograr que dos estudiantes en conflicto 
acepten ser escuchados por otros de sus 
compañeros, copo citados en Mediación de 
Conflictos, sin que se involucre en este 
proceso o directivos o docentes, significo 
cambiar muchísimos cosos de lo formo 
como funciono lo escuela 

desarrollo de una investigación que 
está a punto de concluir y que des
cribe la incidencia, en las aulas y des
de las prácticas de los docentes -lla
madas también rutas pedagógicas-, 
de los proyectos pedagógicos que se 
han propuesto mejorar las relaciones 
interpersonales y democratizar las 
costumbres entre los integrantes de 
la comunidad educativa. 

Lo que ha sido denominado como 
ambiente o clima escolar hace refe
rencia a las condiciones en que los 
seres humanos nos encontramos en 
una llamada comunidad educativa 
para desarrollar procesos de ense
ñanza y aprendizaje. Este ambiente 

En el IED León de Greiff la creación del Comité 
de Convivencia ha sido una excelente oportunidad 
para abrir espacios al ejercicio de la democracia 
participativa en el colegio 

que se ha construido en el León de 
Greiff es el resultado del trabajo de 
muchos docentes que de una u otra 
forma han aportado su grano de are
na para hacer de esta escuela pública 
estatal un sitio donde, a pesar de las 
grandes dificultades contextuales, se 
desarrollan reflexiones y acciones 
que buscan la cualificación académi
ca y el mejoramiento de las relaciones 
humanas. 

Espacios de interacción 
comunicativa 

El proyecto de Mediación de Conflic
tos3 es tal vez una de las propuestas 
que ha tenido mayor impacto en el co
legio no sólo porque ha contribuido a 
disminuir los niveles de agresión en
tre los estudiantes sino porque ha 
generado una especie de desestruc
turación, un rompimiento de las prác
ticas tradicionales de resolución de 
conflictos. El hecho de que haya un 
pequeño salón al que entran volunta
riamente dos estudiantes en conflicto 
para ser escuchados por otros estu
diantes capacitados en Mediación de 
Conflictos, implica cambiar muchísi
mas cosas de la forma como funciona 
la escuela. En primer lugar, se ha re
querido de cierta flexibilidad entre los 
docentes para que tanto las y los me
diadores de conflictos como los 
estudiantes que tienen algún proble
ma puedan acudir a la sala de me
diación en los horarios de atención 
durante la jornada de clase. También 
ha exigido, por parte de los adultos, 
un cierto grado de discreción y res
peto frente a este ejercicio en donde 
los estudiantes pueden resolver sus 
conflictos menores como peleas, 
agresiones verbales, insultos, deu
das, chismes o celos sin la interven
ción de ninguno de los maestros, 
orientadoras o directivos docentes. 
Adicionalmente, y este ha sido tal vez 
el mayor logro del proyecto, ha propi
ciado una cultura institucional del 
diálogo como forma de encuentro e 
interacción entre pares. 

En la lEO León de Greiff, como en mu
chas instituciones educativas, se con
formó, desde el año 2000, el comité 
de convivencia, no sólo para respon-
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der a la sugerencia del Consejo Dis
trital, sino además como una posibi
lidad coyuntural que permite ampliar 
los espacios para el ejercicio de la 
democracia participativa en el colegio. 
Esta posibilidad ha sido valiosa para 
el colegio porque ha permitido forma
lizar, durante unos minutos semana
les, el encuentro de estudiantes, pro
fesores{ as}, directivos docentes, ex
alumnos, madres de familia y amigos 
y amigas de algunas ONGs como 
FICONPAZ {Fundación Instituto para 
la construcción de la Paz} y Opción 
Colombia, para discutir sobre tareas 
y acciones que contribuyan a mejorar 
la convivencia cotidiana en el colegio. 

Una de las mayores ganancias de 
este comité fue la discusión y promo
ción, durante dos años, de un manual 
de convivencia basado en unos míni
mos acuerdos en donde casuística
mente se promovían valores como el 
respeto, el diálogo, la responsabilidad 
individual y social y fundamentalmen
te la norma de que toda falta cometida 
por un integrante de la comunidad de
bería resarcirse por medio de un tra
bajo que beneficiara a la misma. Aun
que no se redactó un manual de míni
mos y en la actualidad se aplica un 
manual más o menos extenso en 
cuanto a sus contenidos, la experien
cia y la investigación nos mostraron 
que es posible organizar una institu
ción a partir del cumplimiento de unas 
pocas pero fundamentales normas de 
convivencia. 

Otras acciones 
pedagógicas 

Los anteriores proyectos sumados a 
una serie de actividades como la 
creación de la cátedra León de Greiff, 
que durante algún tiempo promovió 
la invitación de especialistas de dife
rentes áreas del conocimiento quie
nes con sus conferencias cualificaban 
al grupo de docentes, así como la in
tegración a una gran cantidad de acti
vidades promovidas por la Defensoría 
del Pueblo y la participación de do
centes de sociales y estudiantes en 
talleres, seminarios y encuentros rela
cionados con los Derechos Humanos, 
la tramitación de conflictos, la no vio-
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lencia, las relaciones de género y la 
convivencia pacífica, han hecho parte 
de una concepción pedagógica que 
concibe la escuela como un lugar de 
vida y en donde contextualmente se 
debe privilegiar la formación humana 
sin que ello implique un detrimento 
de la calidad académica. Además se 
identifica con la idea de que las demo
cracias son sistemas socio-políticos 
dinámicos y que la escuela debe cum
plir un importante papel en la forma
ción de cultura democrática, en la pro
moción de los principios de liber-tad, 
igualdad y fraternidad así como en la 
formación de ciudadanos que, desde 
la perspectiva clásica de este concep
to, participen activamente en la defen
sa de los derechos y en el cumpli
miento de sus deberes. 

El proyecto de 
innovación-investigación 

Consolidados los dos espacios de 
interacción comunicativa• y respon
diendo a la convocatoria pública N° 
02 del 2002 deiiDEP para financiar 
proyectos de innovación-investiga
ción en el área de Ciencias sociales, 
conformamos, junto con las profeso
ras Marlén Cuestas y Mabel Rincón, 
un equipo para presentar el proyecto 
denominado "Espacios de interacción 

EXPERIENCIAS 

comunicativa para la formación en 
cultura democrática y convivencia ciu
dadana", investigación que se en
cuentra, al iniciar el año 2004, en su 
fase final y cuyos resultados serán 
ampliados en publicación conjunta 
con otras cuatro experiencias educa
tivas financiadas por el IDEP, hacia 
mediados del presente año. 

El primer reto que tuvimos como equi
po de investigación fue el de articular 
a los proyectos de mediación y comité 
de convivencia un proyecto de área 
que tuviera implicaciones en las rutas 
pedagógicas transitadas por los mae
stros y maestras de sociales, puesto 
que el interés de IDEP se orientaba 
en dicho sentido. Adicionalmente, hay 
que señalar que de manera coyun
tural se presentó una situación que 
hizo más complejo nuestro trabajo de 
innovación-investigación y tuvo que 
ver con la aprobación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional (2002), 
de los nuevos lineamientos curricula
res para las Ciencias Sociales. Esto 
implicó movernos en varios sentidos: 
Por una parte, había que mantener y 
cualificar los proyectos de mediación 
de conflictos y el comité de conviven
cia. Por otra, se hizo indispensable re
flexionar sobre las prácticas de los 
maestros del área de sociales dentro 

de los salones, mientras se fortalecía 
el diálogo argumentativo y la partici
pación de los estudiantes. Y por últi
mo, se presentaron fuertes discusio
nes alrededor de la adopción o no de 
los nuevos lineamientos curriculares 
y su articulación al proyecto financia
do por eiiDEP, los cuales fueron ade
cuados y promovidos con algunas 
reservas. 

1 La pennanentr pregunta por 1.1 función social que lla de cumplir 
esta~ eclatM es retDmada de 1.1 Jlfl1IJUestl de escuela 
~de~·~~~~~~l.l~deque 
~ eciJque a los estudiantts de manm contrxtual y~ no 
s6to para el futuro sino ademh para el presente. IOEP. 1999, 
Bibüoteca pedag6qica de botsillD, tomo 2. 

1 Si bien es cierto que no toda acci6n o intervención erua!M ~ 
el carácter innovador y quedefimr las caractrristicas de una 
innaOOón pedagógica~ bisbrie cxtrboYeltlblt. ii5Uftlimos 
que "La innaOOón es significativa para el lnatSiro que rompe con 
su propia~ y~ inaugura comosujetD capaz de~. 
~y cambio de si mismo~ TORRES. fdgar. 2000. Fantasmas 
y Utopías en vm Foro Pedagógico Compensar, p.8. 

1 La Mediación de confucttts es una propuesta que fue iniciada en 1.1 
Institución EWtiva D1strital Le6n de Geiff a partir del¡ño 1.997, 
luego de una capacit3ci6n del Ministerio de .Justici¡ y del o-ha 
a docent!s para que ellos foonaran a los( as) estudianl!s 
mliadoles. a sentido de 1.1 ~ es que los eslildiantes 
optrn por una opción diil6gica para resolver los pooblemas que 
surgen enlr! pa~. sin 1.1 ulttMnción de los acWos.lgualmentf 
pretende que los estudiantes ganen autonomla al pactar aruerdos 
con su contradictor gracias a 1.1 intervención de otros estudiantes 
mediadores que son los promoto~ del diálogo y de 1.1 
corartaciól1. En definitiva 1.1 ~ busC3 que los confucttts 
entrt eslildiantes no c¡enertn llla)'Oit5 problemas. que e diálogo 
pemnta el reconocíanerto del otro( ll) y que ~ 1.1 tranriUci6n de 
los confucttts no haya perdedo~ ni -mimientDs. 

• Nuestr.J propuesta parte de considerar 1.1 sala de mediación de 
conflictos y el comlt! de collYMncia como espacios de intrracción 
comunicativa que permiten 1.1 formación en valo~ y~ rulbJra 
demoaática. Adicionalment! 1.1 inYtStigación ~ JII!OCUIIÓ por 
analiur y forUOOr las rutas Pfdagltgicas de los( as) docent!s que 
priYiegiaron el diálogo, dentro de los slllones de Me. como 
condici6n fundamental para 1.1 foonación axiológica y acadéaric3. 

Un primer balance 
Pese a los obstáculos propios de cualquier 
investigación se puede señalar, hasta el 
momento, que este proyecto ha conbibu~ 

do institucionalmente a: 

1 . Permitir la sostenibilidad del proyecto 
de Mediación de conflictos entre los estu
diantes y ampliar la acci6n del mismo a la 
jornada de la mañana a partir del2004. 

2. Fortalecer el Comité de convivencia 
como espacio en donde es posible la prác
tica del diálogo, la controversia, el respeto 
por la diferencia, el pluralismo y la toma 
de decisiones concertadas, orientadas 

hacia la prevalencia del bien común. 

J. Fomentar la discusión académica, 
analizar las prácticas docentes desde dife

rentes enfoques pedagógicos y desarrollar 

acciones conjuntas entre los docentes del 
área de sociales. 

Adelantar en la comunidad educativa 
reflexiones y actividades que hacen más 

agradable el ambiente escolar. 

5. AdqUinr recursos económicos que ma
terializados en un televisor, un DVD, un 
VHS, dos grabadoras y otros insumas de 
papelería, han mejorado las condiciones 
de trabaJO para los docentes y de aprend~ 

zaje para los estudiantes. 

Invitamos a las maestras y maestros del 
Distrito Capital para que, en el momento 
en que sea publicado, lean el informe de 
este proyecto de innovación-investigación 
y nos hagan saber sus inqUietudes, co
mentarios y sugerencias con el ánimo de 
cualificar nuestro trabaJO en procura de 
mantener y meJorar el amb4ente escolar 
en el León de Greiff. 



INNOVACION 

Dos perspectivas de 
la laguna de Chisacá, 

lugar sobre el que 
efectuaron una tarea 

de reconocimiento, 
los estudiantes de 

"El Destino" 

• Por Mary Luz Prieto Atesta 
Maestn investigadora 
IED El Destino 
Convocatoria IDEP 02 de 2002 
correo electr6nico: msanchez@colnodo.apc.org 

Esta propuesta de investigación histórica e innovación pedagógica es financiada 
por eiiDEP y con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, se 
desarrolla en la Institución Educativa Distrital El Destino; institución escolar 
ubicada en las estribaciones del sur de Bogotá entre las localidades 5 y 20, a la 
cual asisten estudiantes que en su mayoría -junto con sus familias-, provienen 
de la cabecera municipal de San Juan de Sumapaz y sus veredas aledañas. 
Es una población de carácter campesino. 

Surgió de la necesidad de atender el interés de los estudiantes por conocer 
aspectos históricos de su región, motivación que no cuenta en los lineamientos 
curriculares promulgados por las instancias oficiales. El objetivo primordial del 
proyecto fue recuperar mediante la historia oral e investigación en el aula, 
algunos aspectos del Bajo Sumapaz en la segunda mitad del siglo XX, 
específicamente los movimientos sociales, la hacienda, los procesos de 
modernización y la vida cotidiana, que para este proyecto se constituyeron en 
objeto de investigación en el aula por parte de los estudiantes de los grados 62 , 

7º, 8º y 9º. 

Fotografla: Institución Educativa Distrital ' 8 Destino' 

Sumapaz, 
historia viva 
"lnvesngoción en el o u lo desde lo historio oral y el 
reconocimiento geográfico del Bajo Sumo paz: 
Apro~moción o los movimientos sociales, lo haciendo, 
los procesos de modernización y lo vida cotidiano en lo 
segundo mitad del siglo '!J". 

El proyecto fue desarrollado en doce fases dentro de las cuales pueden desta
carse los siguientes procesos: 

• El reconocimiento del espacio geográfico mediante salidas de campo hasta 
la zona del páramo de Sumapaz. 

• La construcción por parte de cada uno de los estudiantes de su historia fa
miliar desde sus bisabuelos en línea materna y paterna. Lo cual permitió 
identificar gran cantidad de información que conocen las famil ias de los 
estudiantes así como delimitar los objetos de estudio contemplados en el 
proyecto. 

• La elaboración de narrativas por parte de los estudiantes a partir de algunas 
monografías producidas por habitantes de la región y del material aportado 
por las historias familiares. 

• Creación de un archivo fotográfico que se conformó con el aporte de imágenes 
y documentos por parte de los estudiantes y sus familias 

• Sistematización de la información extraída de los estudios históricos por parte 
de la asesora y la docente. 

• Realización de entrevistas a bisabuelos y abuelos de los estudiantes que 
fueron registradas en audio y algunas en vídeo. 

• El proceso de transcripción y ela
boración del texto narrativo y poste
rior extracción de información histó-

En su devenir, estudiantes y docentes 
producen nuevo conocimiento his
tórico sobre su propio contexto y ela
boran los temas que configuran el 
texto escolar. Desde esta perspectiva, 
el saber no lo tiene el texto o el maes
tro, sino que se construye colectiva
mente con los estudiantes y el aporte 
de sus familias. 

Este tipo de trabajos permite la activa y 
permanente participación tanto de los estudiantes 
corno del docente, ya que los involucra corno pares 
en el proceso de investigación y construcción de 
conocimiento histórico 

rica de cada una de las entrevistas 
aplicadas que osciló entre 5 y 8 por 
equipo. 

A..ULA.. 
a na JUNIO DE 2004 



INNOVACION 

La investigación se realizó desde la 
historia oral, se optó por esta perspec
tiva, por cuanto ofreció una manera 
de producir conocimiento colectivo, en 
la que el medio geográfico y los ac
tores de los procesos, se constitu
yeron en el eje central. Esta modali
dad atiende las características de la 

El objetivo primordial del proyecto fue recuperar 
mediante la historia oral e investigación en el aula, 
algunos aspectos del Bajo Suma paz en la segunda 
mitad del siglo XX 

comunidad educativa de la IED El 
Destino, que a pesar de estar bajo la jurisdicción del Distrito Capital, es una 
comunidad rural y semi rural, con características históricas muy particulares en 
su constitución. 

Así mismo la historia oral crea un tipo de texto diferente, dando lugar a una his
toria viva, puesto que quienes proporcionan la información son personas de 
carne y hueso, que tienen tras de sí una experiencia vital presente en sus 
palabras, diferente a los documentos manejados, generalmente en el aula, que 
muestran una historia estática. La historia oral produce narraciones en las que 
emerge la voz de aquellos que son ignorados por los textos de las editoriales. 

De este proceso se deriva una historia vibrante y palpitante, pues se extrae del 
corazón humano en donde se deposita parte de la riqueza del sentir colectivo 
de hombres y mujeres humildes, abriendo caminos para que los estudiantes 
expresen sus inquietudes ante el pasado y el presente de su contexto. 

Por otra parte, con la estrategia pedagógica utilizada en este proyecto -inves
tigación en el aula- se ha posibilitado que el estudiante produzca nuevo conoci
miento histórico sobre su región y este conocimiento se constituya en el "conte
nido" del material educativo que se trabaja en la institución; no solamente por 
quienes participan en el proyecto, sino que se ha convertido en fuente de con
sulta para los compañeros y en perspectiva, se espera que sea utilizado por 
sus coterráneos en las escuelas de la misma zona. 

Este tipo de trabajos permite la activa y permanente participación tanto de los 
estudiantes como del docente, ya que los involucra como pares en el proceso 
de investigación y construcción de conocimiento histórico; lleva a que los jóvenes 
asuman la disciplina histórica como algo que tiene que ver con su realidad re
conociéndose como sujetos históricos y brindando cercanía con los temas que 
se trabajan en las Ciencias Sociales. 

El balance del trabajo realizado muestra uno de los resultados más importantes: 
los aprendizajes desarrollados respondieron significativamente a las necesi
dades concretas de la comunidad, tanto escolar como de la sociedad en su 
conjunto, puesto que se trabajaron problemáticas que tienen que ver con la 
realidad social, con la que a diario se enfrenta el estudiante en su entorno. 

Se rescató el vínculo que existe entre el proceso enseñanza-aprendizaje y la 
investigación; recreación y producción de conocimiento histórico en una relación 
directa con la familia, el barrio, la ciudad y la región. Al volver la mirada sobre la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, creemos que el uso de la historia oral, 
permiten la creación de nuevas fuentes, dando una visión diferente de la historia. 

El uso de la entrevista permitió desarrollar empatía con las narraciones, se 
logró producir conocimiento nuevo sobre su propia región con la información 
obtenida de personas como ellos, gente común. Los testimonios fueron variados, 
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pues se contó con la participación de gran cantidad de personas, tanto familiares 
de los estudiantes como vecinos y algunos líderes comunitarios reconocidos, 
lo cual sirvió para introducirlos en la metodología de trabajo del historiador. 

De esta manera la información fue sistematizada de diferentes formas que 
permitieron el acercamiento y comprensión de los objetos de estudio así: 

• Diseño por parte del grupo de asesoría y apoyo audiovisual, de un material 
multimedia producido a partir de la consulta y sistematización de las fuentes 
secundarias encontradas, a la cual tuvieron acceso todos los estudiantes dentro 
de las clases de informática y ciencias sociales, dispuesto como material de 
consulta para el desarrollo de talleres. 

• Elaboración por cada uno de los grados de un balance de la información 
encontrada de cada uno de las temáticas trabajadas. 

• La creación de un vídeo que muestra el trabajo realizado en la exploración 
geográfica y de conceptos previos. 

• La elaboración por cada equipo de una cartilla que da cuenta del trabajo de 
investigación en el cual se incluyó la sistematización de toda la información 
obtenida sobre cada una de las temáticas. 

• El diseño de dos productos de multimedia desarrollados por estudiantes de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios con la colaboración del equipo de 
investigación, que permitió sintetizar la información histórica producida que se 
ha se convirtió en material didáctico para la institución 

El material diseñado se ha constituido en un elemento de consulta para los 
demás compañeros y será utilizado en los siguientes años ya que la recons
trucción histórica de esta temática continuara con el fin de nutrir con mayor 
información los documentos producidos. Así mismo, se piensa incluir otras temá
ticas que puedan ser abordadas por los estudiantes mediante esta metodología. 

Los jóvenes de la institución educativa 
aparecen realizando actividades culturales 
en el Bajo Sumapaz. Abajo, apreciamos las 

instalaciones de la cárcel Rojas Pinilla, 
localizada en la misma zona 

Fotografias 
lnsbtución Educativa 
Oistntai"El Desbno" 
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la importancia de la educación musical 
en la escuela colombiana del siglo XX 

lo actividad musical se ho 
establecido de manero groduol en 
el espacio de lo educación formol 
colombiano o lo largo del siglo Y:J... 

Sin embargo, poco conocemos su 
historio. Su enseñanza, en 
especial, en lo básico (primario 
y secundario), ho sido y continúo 
siendo uno actividad que ocupo 
un lugar" desfavorable" en 
relación con otros áreas. Aún 
osí ho tenido un desarrollo 
importante dentro de lo escuela. 

• Por Do~ CMOUm loj¡s liw~ y Adriu¡ Lópe: ArW 
Licenciad¡s ~ Musial • Universidad hdagógica Nacional 
correo eltctr6nico: caminarmUStcar@hotmilll.com 

Para los pedagógos y educadores musicales colombianos, es 
reciente la necesidad de generar una mirada retrospectiva y 
analítica que permita entender y reflexionar el cómo se ha 
configurado la educación musical, los distintos factores que la 
han determinado, y los momentos que la ubican como una 
actividad con diferentes niveles de importancia dentro del 
sistema educativo. 

En este sentido se hizo necesario plantear un panorama gene
rala modo de mapa de navegación, que permitiera establecer 
unos momentos y regularidades dentro de la configuración de 
la educación musical, tomando en cuenta las relaciones entre 
los elementos históricos, sociales, políticos, pedagógicos y 
musicales. De esta forma, las principales relaciones que se lo
graron establecer, muestran que la educación musical colom
biana del nivel "básica" en el siglo XX, se ha estructurado como 
un medio para el logro de tres objetivos: 

Formación con valores 
religiosos y patrióticos 

En el primer tercio del siglo XX, que comprende los años entre 
1903 y 1930, se encontró que dentro de la organización esco
lar no existió la educación musical tal y como la entendemos 
ahora. Con relación al desarrollo de la música en la escuela, 
se halló principalmente la práctica del canto como la actividad 
que sirvió de medio para lograr la formación de los niños en 
valores religiosos, morales y cívicos; este fue el objetivo gene
ral que persiguió la educación formal de este tiempo. 

Aunque no se puede afirmar que el canto haya sido la única la 
actividad musical en la escuela durante el primer tercio de siglo, 
es importante considerar que el desarrollo de lo instrumental y 
la conformación de grupos musicales se dio en casos partícula-

En el primer tercio del siglo XX el canto y la música 
eran actividades que no tenían una estructura definida 
en la escuela formal 

res; ya que factores como la mínima existencia de profesores 
de música vinculados a la educación formal, los costos, reque
rimientos físicos y técnicos propios de este ejercicio, hicieron 
difícil desarrollar prácticas instrumentales de forma masiva o 
generalizada para la población escolar. 

En general, la práctica del canto no presentó una estructura 
definida en los planes o pensum escolares en cuanto a objeti
vos, contenidos y metodología, puesto que su enfoque se cen
traba en enseñar a los niños los cantos patrióticos y religiosos 
de manera imitativa, tarea que era dirigida por los maestros y 
clérigos de la época, en diversos eventos, como la celebración 
de las fiestas patrias, los oficios religiosos, entre otros. 

De esta forma el canto y la música, eran actividades que no 
tenían una estructura definida en la escuela formal, no contaba 
con los espacios y recursos propios para su desarrollo y los 
maestros, en general, no referían conocimientos suficientes 
para enseñarlas adecuadamente; con estas características, es 
posible afirmar que estas actividades, simplemente comple
mentaban los objetivos de la educación de ese momento. 

Formación integral basada 
en la vivencia y la sensorialidad 

A partir de la década del treinta, la música empezó a tener una 
estructura conceptual dentro de la escuela, debido principal
mente a la influencia ejercida por los postulados europeos de 
la escuela nueva y las iniciativas liberales que buscaban trans
formar la educación colombiana. A partir de las ideas de la es
cuela nueva y su apropiación dentro del contexto colombiano, 
la actividad musical en la escuela se situó como un elemento 
importante en el desarrollo de la sensorialidad y se le asignó 
una función más definida dentro del ámbito escolar; esta situa
ción se organizó inicialmente desde las Escuelas Normales. 

Así, se pasa de pensar y realizar la actividad musical como 
una experiencia imitativa y funcional, a una práctica vivencia! 
propia del campo de la sensibilidad, la cual se debía preparar 
y fomentar más organizadamente en los niños. Como respuesta 
a esta necesidad, aparece en 1950 la propuesta de Pedagogía 
y Didáctica Musical de Luis Emilio Rivera, dirigida principal
mente a normalistas y músicos-docentes, en la cual se planteó 
la metodología y los contenidos musicales para todos los grados 
de la escuela primaria. Esta iniciativa se convirtió en una obra 
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influyente para la estructuración de la educación musical en 
las siguientes décadas. 

Ahora bien, durante esta época (193D-1960), se dio la creación 
de academias y conservatorios, así como la consolidación de 
la radiodifusión y la industria discográfica; sin embargo, estos 
adelantos no se vieron reflejados en la educación formal en 
un primer plano, aunque se deduce que pudieron reforzar de 
alguna forma la importancia de la educación musical en la es
cuela, puesto que se empezaba a ver que la música se cons
tituía como medio para estimular la cultura musical del pueblo. 

Se observa entonces que el desarrollo de la música en la es
cuela en las décadas del 30 al 60 presentó cambios estruc
turales, se dio un cambio conceptual el cual le permitió lenta
mente ganar relevancia y principalmente recursos para su 
afianzamiento; esta situación se evidenció en la década del60 
con la experiencia de la Misión Pedagógica Alemana, la cual 
dio inicio a la consolidación de la educación musical con princi
pios, objetivos, contenidos y metodología definidas, enmarca
dos tanto en la metodología Orff como en las políticas educati
vas de la planificación y de la instrumentalización de la enseñanza. 

Entonces, la educación musical, al conformarse como una disci
plina organizada e integrada al área de educación estéüca y 
manual, tuvo la necesidad de formar maestros para enseñarla 
en diferentes espacios educativos, principalmente, en la escue
la formal. En este sentido, se inició en 1965 el proceso de aper
tura de carreras profesionales en pro de la formación de mae
stros de música (programas de Licenciatura en Educación 
Musical de la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Atlántico). 

La influencia del desarrollo musical en la educación formal a 
partir de esta década fue más evidente, ya que la profesiona
lización de los músicos en las Universidades y la creación de 
Instituciones como COLCUL TURA, fueron hechos que contribu
yeron a legitimar el rol del maestro de música en los espacios 
educativos y a dar un mayor reconocimiento al componente 
cultural de la sociedad, lo que evidentemente revertiría a nivel 
educativo. 

Formación integral en cuanto 
a lo cultural y lo estético 

La década del70, fue una época de cambios estructurales en 
la educación colombiana, producto del proceso de curricula
rización de la educación gestado en años anteriores y el desa
rrollo de políticas educativas en tomo a lo que se denominó 
como tecnología educativa. La organización del sistema educa
tivo y de sus componentes más mínimos (entre ellos el currículo 
escolar) , generó la renovación curricular, proceso en el que la 
planeación y evaluación de la práctica educativa, permitía a la 
educación formal estar acorde con las nuevas demandas socia
les, políticas, económicas y culturales que el país necesitaba 
para alcanzar el progreso y desarrollo. En este contexto, la 
educación musical dio un giro importante puesto que se integró 
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La década de los 70 generó la renovación curricular, 
proceso en que la planeación y evaluación de las 
prácticas educativas, permitieron a la educación 
formal estar acorde con las nuevas demandas del país 

como asignatura al área de educación estética. En esta área, 
se entiende la música como parte del componente estético y 
cultural de la formación integral del ser humano con la misma 
relevancia que otras áreas del conocimiento. 

Desde allí, la educación musical se estructuró más formalmente 
para promover el desarrollo de contenidos como la educación 
instrumental, así como la interacción con campos artísticos co
mo la danza y el teatro. Esta etapa, se puede considerar co
mo una expansión de la educación musical, debido a la conver
gencia de los hechos anteriores con el desarrollo que experi
mentaba el campo musical, en el cual ya se mostraba la preocu
pación y el interés de algunas instituciones musicales (como 
la Orquesta Sinfónica y la Filarmónica) por la cultura y la educa
ción musical, hecho manifestado en la realización de conciertos 
didácticos dirigidos a escuelas y colegios, así como en la reali
zación de cursos para maestros de música. 

De igual manera, es importante anotar que en esta etapa, la 
formación musical se consideró también desde los espacios 
escolares formales como los bachilleratos musicales, el énfasis 
en artes de los INEM (Institutos Nacionales de Educación Me
dia Diversificada), los CASO (Centros Administrativos de Ser
vicios Docentes) y la experiencia del CEMDIZOB (Centros de 
Educación Media Diversificada para la Zona Oriental de Bo
gotá), los cuales aportaron importantes elementos concep
tuales y humanos, en el desarrollo de la educación musical. 

Para terminar, se hace importante reiterar que durante el siglo 
XX, la educación musical se desarrolló de acuerdo a factores 
como las condiciones sociales, los medios materiales y econó
micos, el nivel musical de los maestros, las políticas educativas 
nacionales e internacionales, los métodos y metodologías mu
sicales, las corrientes pedagógicas, su relación con el campo 
musical; en fin, todos estos elementos se conformaron como 
un entramado, el cual se hace necesario seguir evidenciando 
a través de otros trabajos, que permitan incidir positivamente 
en su desarrollo y descubrir el rumbo de la educación musical 
en Colombia. 

Salón de clases, década de los años 40 en Bogotá 

• Este ¡rtlaJto se ha realiLldo con base en el 
tra~jo de investigación Historio de lo Educrxi6n 
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el Siglo XX. en lo ltÑaJo6ll formql báslcg (1901 
- 1984). Este trabajo fue premiado con 11111 

mención de honor en el VI Premio Nooonol de 
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viene de la Página 11 

En tiempos de globalización1 

tró como en su país, a pesar de que 
las mujeres llegaron a muchos car
gos de representación y en ocasio
nes se llegó a la paridad hombre-mu
jer numéricamente, sin embargo, en 
análisis, Bourdieu, muestra que esos 
cargos con rostro femenino, termina
ron realizándose bajo forma patriar
cal, haciendo que nuevamente el ga
nador fuera la patriarcalidad. 

PENSAR EN LOS VALORES DE lA FAMILIA 

Por ello, una de las tareas centrales 
para el proceso educativo, va a ser 
reconocer sus prácticas patriarcales 
e instaurar una política de reconoci
miento y trabajo permanente sobre 
los valores que se conforman desde 
esas prácticas, planteándose recons
truir imaginarios de lo masculino y lo 
femenino que transitan en nuestras 
subjetividades y ejercen su patriar
calidad en el aula, en las zonas depor
tivas y recreativas, es decir, en toda 
nuestra presencia humana sobre la 
sociedad y en la sociedad, así como 
en las interacciones cotidianas de 
otros espacios de socialización. 

1.En la búsqueda patriarcal de lo 
masculino y lo femenino6 

De forma curiosa la patriarcalidad, se 
ha ido construyendo y profundizando, 
en las dinámicas de cambio social, y 
uno de sus agentes principales son 
las instituciones de socialización, 
cumpliendo un rol bastante protagó
nico: escuela-familia, curiosamente 
éstas dos instituciones, se transfor
man y obedecen a nuevas concep
ciones, según prácticas modificado
ras de la sociedad, en estos tiempos 
de globalización, estas dos institucio
nes de socialización van a vivir fuertes 
modificaciones, haciendo que las for
mas de paternidad, maternidad, lo 
masculino y lo femenino, sufran rea
decuaciones a los cambiantes tiempos. 

Esta situación nos coloca frente a un 
cambio en las formas y contenidos de 
las instituciones de socialización, 
muchas de ellas en transición, pero 
en lucha constante entre lo nuevo y 
lo viejo, dando forma a unas existen
cias de lo masculino y lo femenino, 

Los valores no se resuelven enunciando principios 
abstractos, ya que se construyen desde las prácticas 
instauradas en la cultura 

que no tienen forma universal, y ad
quieren sentido con los imaginarios 
sociales que se construyen en la di
námica socio-histórica y cultural. 

Pensar las formas de lo masculino y 
lo femenino a partir de la cultura y su 
desarrollo histórico, significa una mi
rada alternativa distinta a la que se 
considera biológicamente determi
nada, dada por un simple proceso 
evolutivo y que debe cumplir con esos 
roles prefigurados. 

Mi apuesta en este escrito es por re
cuperar en la crisis y el cambio ac
tual, los elementos dinámicos para 
construir una apuesta por transformar 
nuestros roles, de tal manera que nos 
posibiliten construir valores, para ser 
mejores humanos de este tiempo. 

Observemos algunos de esos aspec
tos que siendo históricos se han natu
ralizado, y han entrado a los procesos 

de socialización, como verdades y se 
reproducen construyendo la matriz 
patriarcal, que a través de prácticas 
cotidianas, repiten incesantemente 
esa forma de control en la sociedad. 

2. la construcción de modelos y 
formas universales 
Hemos conformado unos estereo
tipos que funcionan como modelos 
naturales en cuanto parecen asigna
dos desde siempre, con los cuales 
nos representamos la existencia so
cial y las formas de lo masculino y lo 
femenino, igualmente consideramos 
que esas formas, son comunes para 
todas y todos los hombres y mujeres. 
De igual manera presuponemos que 
son universales esas formas como se 
construyen el relacionamiento y la 
identidad. Las principales serían: de 
autoridad, de brindar protección o de 
expresar el afecto, perdiendo la rique
za y lo irrepetible de cada ser huma
no, y sobre esta base se construyen 

también algunas de las discriminacio
nes sociales de nuestros tiempos. 

3. La construcción patriarcal so
bre la mujer 
En ésta mirada, lo femenino es ligado 
a la naturaleza, por ello el tiempo es 
el de la permanencia, (siempre está 
ahQ, con estas dos características su 
papel en la vida social, es la conser
vación de la vida, su espacio primor
dial es el doméstico, por ello cuida 
de la casa, y su mundo es de la puer
ta de casa hacia adentro, por ello su 
mundo privado-social, es la familia. 

Para ella, por su relación con la natu
raleza, el rol esencial único y univer
sal que la define es la maternidad, 
por ello su capacidad reproductiva, 
su sexualidad, su cuerpo, va a estar 
en función del orden patriarcal, que 
controla y determina las formas de 
relación social y de control.7 

En el terreno de lo afectivo, significa 
lo contrario del padre, y son los afec
tos expresados y manifestados como 
relación a su maternidad, es así, co
mo representa: el amor por el hogar, 
el sacrificio por los suyos, mayor ca
pacidad de sufrimiento, y la renuncia 
al placer sexual, por el amor a los hi
jos, acompañado de la escucha pa
ciente. 

4. La construcción patriarcal so
bre la masculinidad 
El hombre asociado al buen padre, 
encuentra en ser el proveedor de las 
necesidades materiales su rol tras-
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cendental, por ello va a ser el encar
gado de aportar los recursos necesa
rios para la subsistencia.8 

Ese aporte le da las características de 
control, fortaleza, don de mando y ca
pacidad para ejecutarlo, personalidad 
fuerte y rígida, emociones que no se 
deben manifestar abiertamente, por 
ello debe poseer capacidades y valo
res sociales, que corresponden a su 
cultura masculina y viril, asumir los de 
la mujer síntoma de que algo equivo
cado pasa en él (no "natural") y signi
fica pérdida de la virilidad que lo re
presenta y lo reconoce. 

Él, debe ser reconocido socialmente 
por la protección y responsabilidad 
con sus funciones de protector, y por 
su capacidad y competencia para 
cumplir los roles asignados. Por ello 
su espacio es el público, su tiempo es 
el de la imposición de la ley del pa
dre, por él y a través de la mediación 
de su esposa, quien recibe una dele
gación del padre, quien con su rigidez 
y dureza, significa lo masculino, mien
tras la madre expresa el castigo de 
los afectos. 

5. Se construye un sistema sexo
género bipolar y excluyente 
Lo masculino y lo femenino comienza 
a ser representado a través de cuali
dades antinómicas, donde el uno es 
el contrario del otro, ser mujer, es el 
contrario de ser hombre y viceversa. 
Así la socialización genera y crea la 
constitución de esas diferencias, en 
donde el control social se establece 
desde las formas de lo masculino, co
mo manera de control real que se dan 
en la sociedad. Por ello poseerlas va 
a tener el poder social, establecién
dose una forma de masculinidad he
gemónica que no sólo controla, sino 
que establece las reglas del funciona-

miento del poder social, y salirse de 
él significa no tener poder9. 

Esto explica que cuando las mujeres 
acceden al poder o al gobierno, de
ben asumir esa formas hegemónicas 
masculinas, para poder detentarlo y 
ejercerlo con el reconocimiento social 
que corresponde. Es así como se de
ben suprimir emociones, necesida
des y sueños, posibilidades, estable
ciendo unos patrones de acción, que 
derivan de la manera como valora
mos esas formas sociales de lo feme
nino. Por lo tanto en un hombre: cuidar 
de los otros, la receptividad, la empa
tía, la compasión, son consideradas 
como inconsistencias en el ejercicio 
del rol masculino. 

6. Las ciencias humanas prolon
garán la patriarcalidad 
Curiosamente las ciencias sociales y 
humanas a lo largo del siglo XX se 
desarrollaron reforzando esos su
puestos que mantenían esa visión 
bipolar de ser hombre o mujer y fue 
trasladado a la forma de ser padre o 
madre. En el psicoanálisis, el lugar 
simbólico del padre como ordenador 
de la sociedad10 , por ello la función 
del padre es simbólica (Lacan), su 
papel es separar el hijo de la madre 
y de introducirlo en las normas cultu
rales (patriarcado), por ello en la vul
garización del psicoanálisis, se sus
tenta que las dificultades emocio
nales de la madre garantizan la afecti
vidad del niño. 

Igualmente en la sicología, Parsons, 
siguiendo el modelo que se construye 
en la sociedad industrial de los EEUU, 
fundamenta el modelo de familia de 
la complementariedad: padre provee
dor y madre, tareas domésticas. El pa
dre es el líder, representa a la fami
lia, y se propone una división sexual 

Una de las tareas centrales del proceso educativo, 
será reconocer sus prácticas patriarcales e instaurar 
una política permanente sobre los valores que se 

conforman desde dichas prácticas 
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del trabajo, en donde el padre se ale
ja de lo doméstico, para convertirse 
en un trabajador fabril. 

También desde el pensamiento crí
tico, Horkheimer ve en la falta deba
ses de la autoridad patriarcal en la 
familia, una de las razones funda
mentales para que los hijos busquen 
otra forma de autoridad vertical que 
sustituya el poder del padre, a través 
de su vinculación a formas autorita
rias en la sociedad. Allí ve el origen 
de muchas de las vinculaciones a 
grupos fascistas y pandillas juveniles. 

El proceso de globalización en mar
cha, en su contenido paradójico, (no 
puede ser leído sólo en términos de 
bueno-malo, o de afirmaciones que 
no contengan su negación, leer en 
arco iris con muchas gamas de mati
ces), ha ido dejando ver contradiccio
nes y filones que pueden ser desarro
llados para empujar la construcción 
de otra forma de masculinidad y fe
minidad, colocando lo que algunos 
expertos han denominado, "géneros 
en transición" y otros "padres en tran
sición"11 . 

Esto ha generado también una am
plia discusión hoy, sobre los nuevos 
lugares de las madres y padres en la 
escuela, desde las posiciones neo
conservadoras, que afirman que 
concedieron mucho de la socializa
ción a la escuela y la hacen respon
sable de la perdida de centralidad de 
la familia, como célula natural de la 
sociedad. Es así como en muchos lu
gares se han creado movimientos a 

favor del regreso de las mujeres al 
hogar y la recuperación de la educa
ción para los padres y la familia. 

También hay versiones de quienes 
ven en la escuela, sólo a un provee
dor del servicio educativo, perspectiva 
consumista. Se trata de un servicio 
que se rige mediante "vouchers" (bo
nos) y procesos de capacitación (pa
go por alumno atendido). Hay otras 
versiones que se haría largo enu
merar y sustentar para las pretensio
nes de este escrito. En ellas estarían, 
las de los modernizadores, los comu
nitarios, los comunitaristas, los anties
cuela, los críticos, los de los movi
mientos sociales de la educación y 
otros. En esta disputa es muy impor
tante reconocer múltiples posiciones 
para perfilar el tipo de trabajo que 
desarrollamos y no caer en la posi
ción ingenua de creer que no tene
mos posición 12

• 

B. Deconstruir 
patriarcalidad aprovechando 

los géneros en transición 
Los cambios vividos en la cultura y la 
organización de la sociedad han ge
nerado dinámicas que debemos apro
vechar para viabilizar esos cambios y 
construir valores y prácticas que nos 
conduzcan a enfrentar, en nuestros 
procesos educativos, las modificacio
nes de las representaciones de lo 
masculino y lo femenino, como parte 
de una estrategia por construir una 
nueva valoración de los géneros y los 
sexos en el mundo actual, y trabajar 
sobre los valores que la promueven. 
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Algunos de los elementos que hacen 
visibles esas "transiciones", que nos 
pueden orientar y nosotros como edu
cadores apoyar en su validación y de
sarrollo, como una forma de enfren
tar la patriarcalidad, serían: 

1.Modificaciones en los roles 
masculinos 
El cambio del rol de la mujer en lo pú
blico, ha hecho que algunos hombres 
sufran una transformación, en lo afec
tivo y emotivo, considerando estos 
sentimientos como valores, y replan
teándoles el ejercicio de la masculini
dad. Masculinidad que hasta ahora 
era representada en la dureza que no 
le permitía manifestar sus sentimien
tos. Se dan entonces otros estilos de 
masculinidad, en donde el hombre 
asume cualidades andrógenas-feme
ninas de su rol "contrario". 

Esto es muy visible, en la manera co
mo se asume hoy la paternidad, con 
una mayor presencia real de cariño, 
ternura, y se comienzan a tomar como 
propios, esos comportamientos que 
la patriarcalidad había relegado a lo 
femenino, haciéndolo específico de 
ella. En muchas ocasiones y en dife
rentes países, se generan movimien
tos de los valores para quedarse con 
los hijos en casos de separación, lo 
que conduce hacia la construcción de 
dinámicas sociales com los hogares 
monoparentales con cabeza familiar 
masculina. 

2.Modificaciones en los roles fe
meninos 
La vinculación de la mujer al mundo 
del trabajo laboral, causado por una 
serie de aspectos del desarrollo de 
la sociedad tales como: ampliación 
de las necesidades humanas y la 
consecución económica para satisfa
cerlas, la feminización del trabajo en 
la globalización, para proveer de ma
yores ingresos al núcleo familiar, con
virtió a la mujer en cooproveedora 
cuando no en proveedora única, en 
cuanto aporta recursos económicos 
para el sustento de la familia. 

Igualmente, este hecho hace que la 
mujer permanezca menos tiempo en 
el hogar, y tenga una mayor presen
cia en diversos espacios públicos de 
tipo cultural y político, que antes eran 
de ocupación exclusiva de los hom
bres lo que replantea su rol social úni
camente en la maternidad, y la coloca 
frente a otros roles en la sociedad. 

También el cambio en la percepción 
de la unión conyugal da pie a la posi
bilidad de romper el vínculo de pare
ja, en cuanto decide enfrentar algu
nas de las características patriarca
les de esta relación. Esto trae consigo 
una transformación acelerada de la 
familia nuclear patriarcal, para confor
mar otros tipos de familia, encontrán
dose en muchos casos con hogares 
monoparentales con cabeza femeni
na, en donde la mujer se ve obligada 
a asumir papeles masculinos de pro
veer y acompañar a los hijos, dando 
forma a la independencia económica 

y afectiva que le da autonomía y li
bertad como valores básicos. 

3. Cruce de roles en los géneros 
que replantean masculinidad y 
feminidad 
Así las cosas, nos encontramos no 
sólo en un intercambio de roles don
de la mujer va a lo público y el hom
bre asume elementos de lo domés
tico, se inicia por esta vía un cues
tionamiento a la construcción clásica 
de lo masculino y lo femenino. Los 
hombres encontramos que debemos 
repensamos, no podemos construir 
nuestra identidad, teniendo como 
fundamento y centro de ello el tra
bajo13 . 

Asumir que la veeduría se hace com
partida (ser cooproveedores), signi
fica cambiar los modelos de autori
dad que le generaba la figura del pro
veedor: ser la autoridad. Ahora ésta 
se construye desde la diferencia e 
identidades múltiples en un hogar, lo 
que le significa, construir la interac
ción de otra manera, mucho más cen
trados en el encuentro, el diálogo y 
la afectividad, y por lo tanto el aban
dono de la violencia física y simbólica 
como forma de control de los hijos, 
que representan la infancia y la ju
ventud. 

Se construye una relación de auto
ridad mucho más horizontal centrada 
en la negación y la concertación, en 
donde la autonomía comienza a ser 
construida en la relación madre/pa
dre-hija/hijo, bajo otras premisas de 
relación: de autoridad, de confianza 
y de asumir el conflicto de decisiones 
diferentes, desde intereses variados, 
fruto de esas identidades diferencia
das; que no están dadas de antema-

no sino construidas desde los sujetos 
y sus particularidades, lo que lleva a 
un mundo familiar que se autocons
truye en forma permanente desde la 
diversidad de sus miembros. Igual
mente la mujer, ha dejado de ser la 
mediadora de la autoridad mascu
lina constituyendo una forma de auto
ridad propia. 

4.la construcción de la infancia 
y las mujeres como sujetos de de
rechos 
Niñas, niños y jóvenes aparecen en 
estos hogares como otros dialogan
tes, dando cuenta de unos sujetos 
que se construyen como tales en los 
cambios que generan. En ese reco
nocimiento se cambia al interior de 
la pareja, no sólo el modelo de autori
dad, sino que cambia la interacción 
de ese mundo familiar, conduciendo 
a arreglos familiares más equitativos. 

Aparece un/a niña/o y un/a joven, en 
donde sus necesidades son recono
cidas socialmente y la satisfacción de 
ellas dialogada, produciéndose la po
sibilidad de la verbalización en familia 
de los cambios que acontecen en su 
corporeidad y subjetividad. Así se dá 
juego a estos intercambios. Aparecen 
más explícitos los desacuerdos y las 
tensiones, que dan lugar a los conflic
tos bajo múltiples formas, así como 
su negociación y regulación, como 
parte del juego permanente del mun
do familiar, lugar por donde se nos 
asoma con claridad el nuevo tipo de 
relaciones que hacen más visible el 
cambio. 

Se construye en la socialización in
mediata, como una norma: evitar el 
castigo físico y toda forma de violen
cia material y simbólica, se avanza 

Pensar las formas de lo masculino y lo femenino 
a partir de la cultura y su desarrollo histórico, 
significa una mirada alternativa distinta a la que 
se considera biológicamente determinada por un 
simple proceso evolutivo, que deben cumplir con 
roles prefigurados 
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VALORES 

El cambio no se decreta, sino que se desarrolla 
en la cultura, en forma paradójica 

haciendo sólo un pequeño desplaza
miento de lo privado. Un ejemplo, muy 
común en el mundo educativo, es que 
la mayoría de los presentes en reu
niones y citas disciplinarias, eventos 
culturales son las mujeres, porque 
"los hombres por estar trabajando no 
tienen tiempo", construyendo una 
idea de que la atención femenina a 
la escolaridad, sea la prolongación 
del rol doméstico. 

la patriarcalidad, recaemos en prác
ticas que parecieran no dejamos aban
donar esa condición; y en esa lucha, va
mos comprendiendo que el aprendi
zaje de una nueva masculinidad y fe
minidad, pasa por el desaprendiza
je y reaprendizaje de prácticas y valo
res profundamente arraigados en 
nuestras subjetividades, como cons
trucciones culturales profundas. 

en legislaciones en las cuales las 
formas de maltrato al interior de las 
relaciones familiares son castigadas 
haciéndose pública la manera de 
construir ese espacio privado. Las 
niñas, niños, jóvenes y la mujer, son 
protegidos por el derecho, contra al
gunas de las manifestaciones más 
violentas de la patriarcalidad. 

5. Cambios en la paternidad y la 
maternidad 
El gran cambio acontece cuando las 
diferentes subjetividades que con
curren a la familia: padre, madre, hijos 
o hijas, son asumidas desde identida
des diferentes. Se configura entonces 
una familia construida en el acuerdo 
de identidades diferentes que organi
zan la convivencia familiar, no ya des
de el modelo de la complementa
riedad (cada uno cumpliendo los ro
les otorgados por la patriarcalidad) 
sino desde la individualidad de cada 
uno, para construir el proyecto común: 
a partir de los proyectos de vida, de 
cada una/o en su vida familiar, que 
además no se pierden, ni se disuel
ven al presentarse conflictos o situa
ciones en las cuales se termina la re
lación, su vida tiene múltiples proyec
tos, diferenciados con contenidos 
precisos. 

Esta situación crea una informatiza
ción de las uniones, que se constru
yen como parte de un proyecto com
partido, y dá origen a la pluralización 
de las formas de relaciones: libres, re
construidas, superpuestas, etc14

• 

6.Redefinición de roles: generan 
ambigüedad y contradicción 
El cambio no se decreta, sino que se 
desarrolla en la cultura, en forma pa
radójica. Aparece lo nuevo que niega 
las formas anteriores, pero se man
tienen elementos de la división an
cestral que reorganiza lo nuevo, colo
cándolo en transición, no determina 
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la configuración de lo nuevo, el pa
triarcado se desplaza, pero se niega 
a desaparecer. 

Se mantiene una asimetría sexual de 
los roles afectivos, lo masculino tiende 
a controlar y fijar pautas. Esto hace 
que la desigualdad amorosa conti
núe, mostrando que la transición es 
una realidad, ya que a la vez que se 
rompe la patriarcalidad se avanza en 
la configuración de las nuevas formas 
de lo femenino y lo masculino de las 
relaciones y de las maneras de ser 
madre, hijo/a, padre. 

Se dan elementos materiales concre
tos, desde los cuales es posible plan
tear que se comienza a romper el 
principio económico de la desigual
dad entre los sexos. Sin embargo la 
discriminación cultural sigue exis
tiendo, y en la misma esfera económi
ca, hombres y mujeres que ocupan 
los mismos puestos de trabajo, éstas 
reciben menos remuneración. Es visi
ble en la forma cultural, donde se oculta 
la manera como la sociedad desconoce 
la doble y hasta la triple jornada. 

Aparecen las nuevas formas de lo fe
menino, que controlan lo doméstico, 

Esta condición de transición en los ro
les masculino y femenino, significa 
enfrentamos contradictoriamente a la 
aceptación del cambio, y por ello, co
mo aspectos de esa dificultad, nos 
encontramos que a la vez que nos 
resistimos, somos incorporados o ter
giversados; a la vez que mejoramos 
socialmente, en el enfrentamiento a 

En esta lucha entendemos como mu
chas prácticas educativas tienen que 
ser transformadas, ya que implica sa
lir de roles fijados en las interacciones 
cotidianas del proceso educativo, ha
cia una construcción de negociacio
nes permanentes, sin lugares fijos 
adonde ir, incertidumbres y búsque
das muy diferente al de la patriarcali
dad plagado de certezas. 

' Este escritD hace parte de la ponencia presen!acY po1 el autor c1Jrante el XX Congreso Interamericano de Elkaci6n CatóOOl OEC en Santiago de 
Orile. Enero8al14de 2004. 

'la demnstrucción, Ul1il estral!gia para cambiaren medio del cambio. Recoostruyendo la aítica en tiempos de gtoba!iz3ción. Congreso mundiai!AP, 
r.magena. 1999. En esta perspectiva los desarroUos siguientes COI115JIOf'lden a mi tesis de doctor.ldo sobre deconstrucción de la patriarratidad. 

'los icnaginarios ~ralesson las represent¡óones que los grupos t.Jmanos h.lceo de 5U existencia (pasadil. presente y futura), dándote un 
significado colectivo, y que en 5U vidi! cotidiana se expresa en concepciones, hábitos. prácticas y sentinrientDs. 

• Se die! que la consolidación del palriilltildo, se dio en la antigiiedad clásica 3000 a 5000 años a. de c., aJal fue plasmado en las tegistaciones 
mesopotimica. griega y romana. L.legai'IOO po! estas a los principios jOOeo-<listiano 

• Bonlrieu P.: la dominaci6n masaJiina. Anagrama. Bart:elom, 2000. 
• En algunas de las disalsiones, se plantea esta visión como exduyente de otras opciones de c.onstrua:ión de identidad sexual, fundadas en las 

parejas del mismo seco u otras. 
'TuberS.: f?,¡urasde la madre. Editnrialfeminismo. Madrid 1996. 
• fcjJl!( N. y otros: Hombres e identidades de género. Investigaciones en América Latina CB. UnMmlad Nadonal de Colombia, 2001. Pag. 362 y 

siguientes. 
'freuf S.: TótEm y tmi. Ed. Alianza1975. 
"Kuafman M.: los hombres, el feminismo y las e>periendas contradictorias de poder entre los hombres. En Arilngo LG. Etal. Género e identidad. 
Tercer fo'mlo Editores. Bogotá, 1995. Pag. 131. 

11 Bias N.: la civilización de los padres y otros ensayos. Ed. Norma, 1998. 
" Giroulc. H.: "Pedagogía pública y política de la resist!ncia". En: Revista Opcionespedaclgicas. Bogotá, UnMmlad Francisco José de Caldas. No. 25. 
foro 2002. Páginas 24 a 28. 

"Henao, H.: "Un hombreencasa.laimagen del padre de hoy". En: RevistaNómadasl6. UnMmladcmrat. Bogotá.1997. 
MCebotarev N.: De modelo palriilrcalal modelo de familia de responsabitidild indivüJal, una comparación de Canadá y Colombia. En 'N conl'!!tncia 
lhemilmericanasobre Fanrilia.llnNersidad ExtemaOO de Colombia. Bogotá, 1997. 
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REFLEXION 

Práctica docente El ser maestro reside en creer en mí mismo. Creer 

El maestro como facilitador en el poder de mi palabro como lo solido poro 
configurar uno nuevo formo de percibir los relaciones 
humanos, como medio poro lograr hacer del 
conocimiento uno herramienta poro lo consolidación 
de uno identidad auténtico, en lo que los estudiantes 
puedan volver o creer y o crear. 

• l'tlr Lln VivWia Puledo Santos 
Estudiante 
ücenciatura en Ciencial Sociales 
Universidad Distrital Franci.!co José de Caldas 
co!T!O electrónico: lisanps@yahoo.com 

Supe que debía ser una maestra cuando estaba 
en octavo, tenía 12 años e iba a cumplir 13. Y no 
fue que me hubiera dicho: -Debes ser una maes
tra-, sino que fue algo así como: Tengo que estudiar 
Filosofía o Historia. Sabía desde ya que esas activi
dades no tenían ningún sentido si no se hallaban 
ligadas al poder de la retórica. Tenía muy claro que 
la funcionalidad de ellas residía en ayudarle a res
ponder las preguntas que las ciencias pueden res
ponder por medio de su método, y no aquellas pre
guntas que sólo el conocimiento de sí mismo pue
den satisfacer. Supe entonces que, encerradas en 
los libros, muchas personas no accederían a lo que 
en ese momento yo tenía por verdad, sentía que 
tenía la misión de contarles el por qué sus vidas 
eran lo que eran en la actualidad y sabía que aque
llo sólo se podía realizar desde un entendimiento 
histórico y desde una pregunta filosófica. 

Contrario a lo que muchos novatos docentes llegan 
creyendo que, -todo va a ser amor y esplendor, 
cambiar el mundo y romper estructuras-, yo siempre 
tuve muy claro que sería muy difícil, porque veía 
los esfuerzos de mis maestros y porque sabía que 

enseñarle a personas que tuvieran la edad que yo 
tenía en ese momento era realmente complejo, no 
nos interesaba nada que no estuviera directamente 
implicado con nuestras vidas, o con lo que pareciera 
sacarnos de cualquier estereotipo, estábamos bus
cándonos a nosotros mismos, lejos de la pertenen
cia, es decir, lejos de la uniformidad, pero no solos 
ni aislados. Sin embargo, sabía que buscábamos 
respuestas claras y contundentes. En medio de la 
confusión en que navegábamos necesitábamos un 
piso firme. A mí ese piso firme me lo brindó la Filoso
fía y el saber que las preguntas que yo tenía las ha
bían hecho cientos de seres humanos desde el ini
cio de los tiempos. Por lo mismo, la dificultad que 
reconocí desde ese momento se convirtió en la solu
ción: El maestro debe hacer que el conocimiento 
social de cualquier orden sea realmente útil a los 
estudiantes, de otra forma, no le servirá saber de
masiado. Fue allí donde comprendí la complejidad 
de ser profesor, porque lograr ese momento de 
comunicación entre el conocimiento, lo que se in-

terpreta a partir de él y cómo puede hacerse para 
que los demás lo entiendan y además lo consideren 
útil, implica el desarrollo de muchas capacidades. 
No es pararse al frente, con el tablero a las espaldas 
y hablar. 

Bueno, yo ya sabía que quería transmitirle a las per
sonas la validez del conocimiento construido a partir 
de la pregunta por lo humano, pero cómo. ¿Qué sig
nifica ser maestro? Me pregunté frente a las atrope
lladas experiencias de los que fueron mis maestros, 
porque desde all í pude percibir en algunos de sus 
rostros la agonía de la frustración. Esa imagen me 
produjo pánico y me prometí que por más lejana 
que estuviera de mis sueños con respecto a la do
cencia, no me rebatiría y seguiría tras la respuesta 
que tuviera la fórmula exacta del significado de ser 
docente. 

Cuando entré a la universidad pensé que las clases 
de Pedagogía iban a brindarme esa respuesta pero 
fue un anhelo totalmente deshecho. Todo lo con
trario, me atiborraron con más dudas y más pregun
tas. El profesor debe ser un científico social esa pala
bra científico, siempre me ha parecido tan doloro
sa-. El profesor debe ser didáctico -¿Qué sentido 
tiene la didáctica cuando no existe un interés co
mún?-. El profesor de Sociales debe saber Historia 
y Geografía. -De acuerdo, pero todo depende del 
sentido de ese saber, ¿o es lo mismo un geógrafo 
que un maestro de ciencias sociales? No son sólo 
las dificultades conceptuales las que debe afrontar 

En medio de la confusión en que navegábamos 
necesitábamos un piso firme. A mí ese piso firme me 
lo brindó la Filosofía y el saber que las preguntas que 
yo tenía las habían hecho cientos de seres humanos 
desde el inicio de los tiempos A._ U LA.. 
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un estudiante que se convertirá en docente, existen 
también todas las cargas que el Estado nos arroja, 
el marco legal en el que debemos desenvolvernos, 
que de alguna forma nos obliga a asumir una co
rrespondencia con las exigencias de un sistema en 
el que parece reinar la negación de nuestra esencia 
humana -que no sólo responde con una vinculación 
racional-, y en la cual, la invitación para transfor
marse en un producto que sirva además para el 
consumo, se realiza con una normalidad que sobre
pasa el asombro; son cargas que se le han apli
cado a la escuela. Así que si llegué a la universidad 
reconociendo algunas dificultades y pensando que 
allí hallaría la solución, al contrario, terminé con la 
certeza de que existían mayores dificultades y que 
todas ellas no describían la respuesta a mi interro
gante: ¿Qué significa ser maestro? 

La expectativa que tuve con las prácticas se vio re
velada en el momento que subí la pendiente hacía 
el Lucero Alto, en el Centro Educativo Distrital donde 
debía desarrollarlas, porque desde allí comprendí 
que el enfrentamiento que tendría con los estu
diantes no se generaría solamente en las aulas, 
sino que implicaría un enfrentamiento con su con
texto. Fue en ese momento en el que la definición 
de la profesión se me hizo más inaccesible y, ni men
cionar la infinidad de sensaciones y de pensamien
tos que me atravesaron en el momento de ejercer 
finalmente mi misión: Ser maestra. Allí, pese a lo 
que la profesora que nos recibió nos había dicho: 
-Ustedes aquí son como las maestras-, me sentí 
simplemente como una estudiante, una muchachita 
que llega a hablar de poder, autoridad y democracia 
a otros jóvenes. Tal vez fue ese "como" el que me 
hizo sentir algo que en realidad no era. No, al prin
cipio no fui la maestra, no me consideraba revestida 
de ninguna autoridad y aunque eso me trajo mu
chas dificultades, a la vez me mostró una serie de 
conveniencias que son las que finalmente han ido 
deshaciendo la confusión con respecto a la pregun
ta por la profesión docente y las que fueron logrando 
en mí la idea de que yo podría llegar a ser una 
maestra. 

REFLEXION 

Lograr ese momento de comunicación entre el 
conocimiento, lo que se interpreta a partir de él y 
cómo puede hacerse para que los demás lo entiendan 
y además lo consideren útil, implica el desarrollo de 
muchas capacidades 

Por una parte se encuentra el hecho de descubrir 
que al mantener una relación cercana con los estu
diantes, ellos encuentran en uno una figura confia
ble, allí y quizás solamente allí, reside la posibilidad 
de superar la brecha que se tiene entre el conoci
miento teórico y el conocimiento cotidiano. Y esa 
autoridad tan pregonada, se consigue -quizás- a 
partir de la posibilidad que les presentamos de ver 
todos los conceptos, las producciones teóricas en 
función de la vida real, la que tienen que practicar 
en un medio que abusa de sus expectativas de crea
ción, que le roba las posibilidades de ser realmente 
auténticos, un medio que les ha enseñado que la 
fuerza -fundamentada en lo que sea, porque final
mente no interesa- es lo único que les garantiza 
que no serán aplastados por el peso de la miseria 
que les rodea impasible. Cuando ya muchos han 
abandonado la posibilidad de creer en sí mismos, 
el maestro debe presentarles la otra mirada, el rever
so de todas las verdades inmaculadas en las que 
la misma escuela los ha suscrito, el maestro es quien 
devela todos los "profundos análisis" que los intelec
tuales hacen allá, arriba, en su cúpula, -desde don
de sólo pueden mirar pero jamás nada es devuelto 
a la realidad, a la comunidad-. Comprendí que so
mos como Hermes, llevando los mensajes del Olim
po a los "mortales" y que sólo en nuestros mensajes 
reside la posibilidad de superar esta condición. 

Sin embargo, dicha consideración tuvo que atrave
sar por una gran contradicción. Y es que al parecer 
eso sólo lo creía yo y algunas de mis compañeras. 
Porque si hay algo que ha truncado la resolución 
de mi interrogante con respecto al profesor, ha sido 
el verificar qué tan distantes están algunos de los 
profesores de la noción que en mí se había empeza
do a cimentar. Es allí donde los rostros de la desi
dia y las miradas predicen como jueces el fracaso 
- que llevan ya en sus corazones- en sus propios 
estudiantes. 

Esta realidad de mediocridad, de carencia de voca
ción, es el muro con el que más fuerte me he estre
llado y lo que en verdad hizo que me replanteara la 
pregunta por el maestro. Cuando pensaba en las 
dificultades que tendría para ejercer mi cometido, 
siempre pensé que el peso estaría en los alumnos 
pero jamás consideré a los profesores mismos, se
res que se han convertido en arcaicas máquinas 
de repetición y reproducción de un modelo alienan
te, al que han decidido pertenecer por la voz de un 
salario que en cambio de legitimar su condición 
"divina" -como lo refería anteriormente- los relega 
y los humilla, porque demuestra cómo han vendido 
la viabilidad de sembrar la semilla de la transfor
mación, en la que muchos creyeron cuando fueron 
estudiantes. Creen ahora que esa condición de 
cambio sólo se considera en una edad rebelde y 
no como una necesidad, como una construcción 
que debe ser contestataria a las burlas que el poder 
"predominante" nos hace, como la contemplación 
más legítima que todos tenemos derecho a tener: 
a ser ciudadanos. Somos seres humanos y esa es 
la condición más igualitaria en la que se puede creer. 
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El maestro es quien devela todos los "profundos 
análisis" que los intelectuales hacen allá, arriba, 
en su cúpula 

Fue un duro golpe. Pero sin duda me ayudó a delimi
tar lo que significará para mí la construcción de ser 
una maestra, porque no se trata de un concepto, 
de una noción o de una profesión en la que se tra
baja con entes ajenos, como autómatas, sino que 
se labora para ayudar en la formación de seres hu
manos. He descubierto que la respuesta que tanto 
he buscado se encuentra en mí, en la confrontación 
que tengo con los muchachos en el colegio y es 
eso lo que haré el fundamento de mi vida. El ser 
maestra reside en creer en mí misma, en la opción 
que tomé hace ya 7 años. Creer en el poder de mi 
palabra como la salida para la configuración de una 
nueva forma de percibir las relaciones humanas 
más allá de la producción. Creer en el poder de mi 
palabra como la que pueda derrumbar toda esa 
imposibilidad de transgresión que como un virus 
invade el gremio más deslegitimado de la sociedad, 
como aquella que logre hacer del conocimiento una 
herramienta para la consolidación de una identidad 
auténtica, en la que los estudiantes puedan volver 
a creer y volver a crear. 



SERVICIO PUBLICO 

Entrevista con Jouni Ensio Valijarvi 

"En Finlandia, la educación es 
un servicio público" 

• Por Analía Roffo 
Entrevista tomada del Semanario "EE Clarin". 
Buenos Aires, Argentina. COPYRIGHT, 2003. 

"~1 p.,, o A Finlandia todas las evaluaciones de calidad educativa le 
dan muy bien. Sin ir más lejos, la de la UNESCO y la OCDE del2003 revela 
que los adolescentes de 15 años son los mejores del mundo en comprensión 
de textos, ciencia y matemática. ¿Cómo lo lograron? 
Joun Ensio Valijarvi. Es una alegría estar adelante. De los tres rubros, el 
mejor es siempre comprensión de textos. Las razones de estos logros son 
muchas, pero la más importante se asienta en los maestros y en su capa
citación. En Finlandia, la profesión docente es muy popular. Cuando se pre
sentan estudiantes para hacer la carrera, podemos elegir a los mejores. Son 
muchos los postulantes, pero sólo seleccionamos al10%. 

A.R .. ¿Es una carrera tan popular porque está bien paga? 
J.E.V .. 1iene enorme prestigio. En la tradición finlandesa la profesión docente 
siempre fue muy valorada. En cuanto a los salarios, están en el promedio 
del resto de los países de la OCDE, no entre los más altos: entre 25 y 30 mil 
dólares al año. En Suiza ganan más o menos el doble. Pero lo cierto es que 
en Finlandia se hace una encuesta periódica para ver cómo evalúan los jó
venes las profesiones, y siempre los maestros están en el mismo nivel de 
prestigio que los profesores universitarios, los médicos y los abogados. Es 
que nuestros maestros también tienen formación universitaria y obtienen su 
grado luego de cursar cinco años. En definitiva, creo que tenemos mejores 
alumnos porque cuentan con maestros con muy buena capacitación uni
versitaria que disfrutan del prestigio de su profesión. 

A R ¿Cómo trabajan esos maestros dentro del aula? ¿Con qué 
contenidos y con qué margen de libertad? 
J.E V. En el tramo de los tres primeros años de escuela se concentran en la 
alfabetización y en la lectura, porque nos parece que la lectura es la habilidad 
básica para todas las demás. Luego viene matemática. El programa nacional 
de Finlandia da mucha libertad a los maestros y los contenidos han aumen
tado en los últimos 15 años considerablemente. Creemos que si los mae
stros tienen la posibilidad de planificar y seleccionar los contenidos, usarán 
sus conocimientos y se sentirán motivados para dar lo mejor. Sabemos, por 
algunos estudios internacionales, que los maestros finlandeses tienen 
objetivos más exigentes que los de Dinamarca, por ejemplo. O sea que pien
san que sus alumnos pueden alcanzar niveles más altos. 

A.F · ¿Si se confía en ellos y se les pide más esfuerzo los chicos rinden 
más? 
J.E.V. Confianza en los chicos y libertad dentro del aula es una excelente 
ecuación. Y a eso súmele respeto: nuestros alumnos descuentan que sus 
maestros pueden realmente enseñar y saben muchas cosas. 

A.R .. ¿Cuál es la cantidad promedio de alumnos por curso? 
J.E.V .. En el nivel primario hay de 22 a 25 chicos por aula. Pero en el nivel 
secundario inferior -hablamos de séptimo a noveno grado en la escuela 
polivalente-, entre 18 y 19, según las materias. 

El país escandinavo lidero todos 
los mediciones mundiales de 
calidad educotivo.lo capacitación 
docente y lo ideo de igualdad de 
oportunidades que todo lo 
sociedad comporte son los pilares 
de un sistema ton e~toso. 

A.R .. ¿Qué porcentaje del PBI se destina a educación? 
J.E.V •. EI6%,1o usual en los países de la OCDE. 

A.R.: En la década del 90, toda América latina reformó su educación. 
¿Finlandia entró en un proceso parecido en esos años? 
J.E.V •. Nuestra última reforma ocurrió en los años 70. En realidad, ya antes 
de la Segunda Guerra Mundial se discutía cómo debía ser una escuela 
polivalente (general, para todos) y la sociedad compartía certezas básicas 
acerca de la equidad, es decir, que todos los chicos debían tener las mismas 
oportunidades. En los 70 hubo decisiones políticas fuertes, acompañadas 
por un gran consenso social, para hacer cambios importantes en la ense
ñanza 

A R .. ¿Por qué? 
J.E.V •. Porque después de cuarto grado, a los diez años, los chicos debían 
decidir si iban a la escuela media o si continuaban la escuela de nivel inferior. 
Era el mismo sistema que tienen hoy en Alemania. Pero en Finlandia veíamos 
que eso no funcionaba. Es que somos un país pequeño y no podemos darnos 
el lujo de dejar a nadie afuera: hay que aprovechar todo el potencial que hay 
en los niños. Y los partidos políticos entendieron esto. 

A.R.: ¿Las reformas que ustedes hicieron fueron motorizadas por el Banco 
Mundial, por ejemplo, como ocurrió en América latina? 
J.E.V .. No. Dudo que el Banco Mundial sea eficaz en esos temas. Nuestra 
reforma fue muy nacional, en el sentido de que surgió de debates típicamente 
nuestros. Si alguien viene de afuera y dice lo que hay que hacer, las reformas 
no funcionan. Porque los padres no las aceptan si no creen en ellas. 

A.R.: ¿Eso significa que aunque el gobierno cambie, las políticas 
educativas permanecen? 
J.E. V .. Sí. La educación no varía según la política. Pero debo reconocer que 
en este momento el debate está más politizado, porque estamos discutiendo 
algún eventual sistema de tarifas en la universidad. Por ahora, toda la ense
ñanza es gratuita. 

A.R.· ¿Y qué cree la gente sobre la posibilidad de arancelar la 
universidad? 
J.E.V .. La gran mayoría de la gente cree que, aun en la educación superior, 
las posibilidades de acceso tienen que ser iguales para todos los estudiantes. 
Nuestra educación es casi totalmente pública. Hay pocas escuelas privadas, 
pero son financiadas principalmente por el Estado o con dinero público. En el 
pensamiento finlandés siempre ha sido claro que la educación es un servicio 
público y que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan las 
mismas posibilidades para educarse. 

A.R.: ¿Por qué están discutiendo entonces el arancelamiento? 
J.E.V .. Porque, al parecer, el tiempo que los jóvenes permanecen en la 
universidad es cada vez más prolongado. Comparado con otros países, cuan
do nuestros alumnos se reciben son muy grandes. Por eso la idea de arancelar: 
para lograr más eficacia en la formación y en la entrada al mundo del trabajo. 
Pero insisto en que esto no es muy popular y no creo que se implemente. 

A.R.· ¿La propuesta es del Estado o de algún partido político que no 
está en el gobierno ahora? 
J.E.V .. Del Ministerio de Hacienda, que presiona mucho para bajar el nivel de 
los impuestos. El nivel impositivo de Finlandia es uno de los más altos de la 
Unión Europea. 

A.R.: ¿Qué pasa cuando la economía avanza sobre la educación? 
J.E.V .. Tradicionalmente nuestro Ministerio de Hacienda no decía nada sobre 
el tema. Porque hasta los 90, la financiación de la educación estaba en la 
legislación: determinada escuela, con determinado número de alumnos, 
recibía tanto dinero. Por eso, no habría que permitir que Hacienda incremen
tara su poder, especialmente cuando hablarnos de igualdad de oportunidades 
y pedagogía. 

~UL~ 
Urbana JUNIO DE 2004 



1 

TRANSFERENCIA 

Fórmulas prácticas para quererlas de plagio, podría decir que es similar 
a lo que siempre se ha conocido co
mo matemáticas aplicadas). 

11 Matemáticas 
hasta en la sopa" 

Para poder encontrar estos contextos 
se hace necesario en primer lugar: 
"aprender a conocer", en otras pala
bras, desarrollar habilidades de pen
samiento que permitan lograr altos 
niveles de conceptualización de tal 
forma que tanto el que aprende, como 
el que media entre él y el conoci
miento, puedan identificar cuáles son 
los conocimientos previos que es ne
cesario ''tener claros" para poder ac
ceder al aprendizaje de un tópico. En 
segundo lugar: "aprender a fijar metas 
de aprendizaje" que permitan em
prender caminos que tengan principio 
y de algún modo "fin". En tercer lugar: 

Siempre hoy un punto de partido. Poro lo profesora Mortho Cecilia lo premiso fue establecer 
que los motemáncos están en todos portes, ésto lo llevo o que los oprendientes adquirieron el 
hábito de osisnry participar activamente en espacios de divulgación y discusión que organizan 
los diferentes enndodes, con excelentes resultados. Pero un úlnmo aspecto, tol vez el más 
importante, con~snó en "formar personas" con ocntudes posinvos hocio el oprend~oje. 

• For lWtU Ceo'IY MosqRD Umm 
llaestR inV!Stigadon Unrmsidad Distrital FmlosaJ José dt Cald.u 
mEP Rahtl Bemat Jiméne% 
correo tlectrónico: infu@tangr.uas.web.COJLco 

¡No es una caricatura!... es la sensación que experimenté muchas veces cuando 
estudiaba y en más de una ocasión cuando "enseñaba". Desde muy pequeña 
he sentido un gran gusto por las matemáticas y por el estudio en general, al 
parecerme el área tan fácil y útil en mi vida cotidiana se me hacía imposible que 
no todos compartieran mi opinión. 

Esa fue la principal razón por la cual ingresé a la universidad, ya que cobijaba 
el sueño de que allí aprendería a enseñar matemáticas y por fin tendría la 
oportunidad de presentarlas como algo muy sencillo, que si bien es cierto son 
muy rigurosas, con una buena disciplina y amor por el trabajo resultan muy 
fáciles de aprender. 

Antes de graduarme, empecé a trabajar en un colegio con la suerte de que en 
el curso más grande tenía 16 estudiantes, allí tuve la oportunidad de poner en 
práctica los métodos de Platón, y ellos ... aprendieron. Después el contexto cam
bió: no fue lo mismo cuando hice una licencia, donde había 43 niños de tercero 
de primaria. Luego en otro colegio, manejé cursos con un promedio de 50 apren
dientes y luego a otro ... por mucho tiempo tuve la sensación de haber cambiado 
los papeles, llegaba muy cumplida al salón con mi gran cuchara a "darte• los 
conocimientos a los niños y ellos a "no querer" comérselos. 

Esta situación me llevó a buscar estrategias metodológicas que me permitieran 
acercar a mis aprendientes a las matemáticas; lo más triste es que aún hoy, 
hay muchas ocasiones en que me siento así ... 

La idea central de la experiencia consiste en lograr aprendizajes significativos 
a partir de la premisa de que las matemáticas están en todas partes, en esa for
ma se trata de resignificar el conocimiento matemático, buscando contextos en 

los cuales los conceptos adquieran sentido. 
~U L~ (Para los que piensan que se trata de algún tipo 
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"aprender a evaluar" mediante el uso 
de estrategias metacognitivas que posibiliten saber ¿cómo es que uno aprende? 
¿qué estrategias de aprendizaje son adecuadas para tal o cuál situación? ¿có
mo hago mi trabajo? ... Se entiende la evaluación como un proceso que debe 
estar presente siempre y cuyo responsable no es solamente el mediador; debe 
quedar claro que la responsabilidad de la evaluación es compartida por todos. 
En cuarto lugar (no el último) "aprender a pensar matemáticamente", es decir, 
aprender a hacer matemáticas; éste aspecto es uno de los más difíciles debido 
a que si bien es cierto que hacer matemáticas o pensar matemáticamente se 
ha considerado siempre como una acción intelectual de las más fecundas que 
puede llegar a lograr el ser humano; aún persiste la idea ingenua de que esta 
es una actividad a la cual no es fácil acceder, esta afirmación no es del todo 
cierta, por ello el principal objetivo es mostrar a los aprendientes que ellos tam
bién pueden llegar a hacerlo. 

Seis hábitos para hacer matemáticas 
Para acercar a los estudiantes al "hacer matemáticas" hemos trabajado en el 
desarrollo de seis hábitos: 

• Entrar en contacto con las personas que hacen matemáticas 
La mayoría de los aprendientes ha adquirido el hábito de asistir y participar 
activamente en los espacios de divulgación que organizan las diferentes entida
des. Es importante anotar que cuando se ha leído un texto o un artículo en una 
revista y luego se presenta la posibilidad de hablar directamente con el autor, y 
este nos cuenta la forma como hace su trabajo los horizontes se amplían. 

Conocer la forma como los grandes autores hacen el trabajo, nos ha sido de 
gran utilidad. Al respecto expreso un agradecimiento especial al doctor Ricardo 
Berlanga Zubiaga, por la deferencia que tuvo para conmigo y mis aprendientes 
el día de la conferencia "Las matemáticas perejil de todas las salsas", al dedicar 
su tiempo a contestar nuestros interrogantes, escuchar pacientemente la forma 
como realizamos nuestro trabajo, pero sobre todo por esa gran capacidad de 

La idea central de la experiencia consiste en lograr 
aprendizajes significativos a partir de la premisa de 
que las matemáticas están en todas partes 



TRANSFERENCIA 

ponerse a nuestro nivel y hablar en 
nuestro lenguaje. 

Aprender a hacer demostraciones 
Hilar argumentos y poner en orden 
las ideas, utilizando el lenguaje mate
mático para argumentar en forma cla
ra y precisa los procedimientos ... 

Un último aspecto, tal vez el más 
importante, consiste en "formar 
personas" con actitudes positivas 
hacia el aprendizaje 

de las cosas, se constituyen en los re
tos más difíciles de afrontar más 
cuando nos encontramos en un con
texto en el que los niños y las niñas 
no leen y si aún por obligación lo ha
cen, su comprensión es muy baja 
asociando de nuevo este problema a 

No solo hacer las operaciones, ¡hacerlas con un propósito determinado! Encon
trarles sentido y comprobar que están bien ... y no solo con las operaciones, 
sino con los problemas y actividades en general; cuando diligenciamos las 
rúbricas para la evaluación nos preguntamos sobre la forma de demostrar 
aprendizajes, construimos sentido a los productos a elaborar y establecemos 
reglas y criterios para evaluarlos. 
• Contar a otros sobre nuestros descubrimientos 
Aún en éste tiempo, cuando los constructivistas sienten que han llegado al 
clímax de su teoría, hay muchos que piensan que no es posible construir cono
cimiento matemático (entre otras, porque se piensa en el conocimiento matemá
tico como algo terminado, ¿qué hacer en matemáticas si ya todo está hecho?). 
Para demostrar aprendizajes cada aprendiente trabaja durante el período en 
la elaboración de un proyecto de aprendizaje, este proyecto se elabora a partir 
de los resultados que se obtienen de la consulta (¿o investigación?) y así resol
ver los interrogantes que se plantean en los encuentros o en las mismas clases. 

Al finalizar cada período, un equipo de aprendientes organiza un seminario en 
el cual se exponen los avances obtenidos durante el periodo. 

Con los estudiantes de la Universidad, se organiza al final de cada semestre el 
seminario de matemáticas aplicadas a la química, en el que cada equipo de 
trabajo explica de manera específica, cómo se aplica un concepto de matemáti
cas a la química. 

Soy de las personas que considera que lo que forma es el ejemplo, por ello es
te año he participado en el XIV Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones y 
en elll Encuentro de Geometría de la Universidad Pedagógica Nacional, Univer
sidad Sergio Arboleda, "grupo Vialtopo", y en el VIII Foro Educativo Local, Loca
lidad 12, para contarle a otros lo que en nuestras clases "descubrimos" 
• Aprender a encontrar contextos en los cuales los conceptos adquieren 
significado 
O aprender a transferir. Se entiende la transferencia como un fenómeno del 
pensamiento y aprendizaje humanos que busca adquirir conocimientos en un 
contexto para luego ponerlos en funcionamiento en otros, aplicando estrategias 
y predisposiciones al pensamiento en varios contextos, conectando áreas del 
conocimiento aparentemente diferentes viendo como una informa a la otra. 

En ese orden de ideas he encontrado un gran apoyo en los textos de la colección 
"La Ciencia para todos" ya que para mí aprender a transferir es algo similar a 
"escribir de modo que los temas más complejos e inaccesibles puedan 
ser entendidos por jóvenes estudiantes y lectores sin formación científi
ca" o "cambiar nuestra forma de pensar y observar todo lo que nos ro
dea" o "pensar una ciencia en nuestro idioma" y al ser estas las pretensio
nes de dicha colección creo que cualquier otro comentario sonaría a lugar común. 
• Aprender a jugar 
Para nosotros y nosotras ya es claro que no tiene ningún sentido jugar por 
jugar, sino que detrás de cada juego hay una intención clara de aprendizaje ya 
que "jugamos para aprender a pensar". 
• Aprender a leer con propósito 
Aprender a leer para obtener la información necesaria para aprender a pensar ... 
seguir instrucciones, comprender un problema, acceder a la información que 
nos proporciona el contexto (académico o cotidiano), comprender el por qué 

los bajos niveles de conceptualización, en este caso sobre la lectura. 

Confieso que he cometido muchos errores tratando de asumir el reto de "enseñar 
a leer", a mí particularmente me gusta la lectura y siempre pensé que haciendo 
leer a los estudiantes textos en los cuales los matemáticos cuentan como hacen 
matemáticas, lograría el objetivo de acercarlos a las matemáticas, pero resulta 
que leer matemáticas no es lo mismo que leer literatura, para ello hace falta ha
ber conceptualizado sobre muchos aspectos en especial sobre el manejo del 
lenguaje y la notación de las matemáticas. 

Me costó mucho trabajo, pero por fin comprendí que es más importante presentar 
a los aprendientes una gama de lecturas de tal manera que ellos y ellas tengan 
la posibilidad de escoger qué es lo que van a leer para cumplir con el propósito 
para el cual deben leer, para ello hemos aprendido a utilizar la matriz de cambio 
conceptual SQAT como instrumento de lectura. 

Este año hemos elegido tres libros para leer: Las Matemáticas, perejil de todas 
las salsas, Mathema: el arte del conocimiento y Algebra en todas partes de la 
colección "La Ciencia Para Todos", porque en ellos los autores explican como 
han logrado "ver'' las matemáticas en diferentes contextos y muestran de manera 
clara y sistemática como es cada aplicación. Un aspecto valioso en los tres li
bros lo constituye la investigación histórica sobre la forma como se han ido 
construyendo los conceptos y la solución a los problemas necesarios para com
prender la naturaleza. 

Algunos dirán que, ¿por qué tres libros y no uno, cuando hablo precisamente 
de las dificultades que presentan las y los aprendientes a la hora de "leer"? y la 
respuesta es sencilla. Para hacer nuestro trabajo de aprender a transferir es 
necesario aprender a leer con un propósito, es decir contextualizar una pregunta 
como tema de investigación y consultar varios autores para conocer diferentes 
perspectivas. Pero la lectura no debe quedarse all í, luego de leer hay que discutir, 
repensar, replantear, escribir y buscar ... por eso no es raro que en nuestra clase 
de matemáticas "aprendamos a leer" o que escribamos ensayos, cuentos, 
adivinanzas ... 

No considero pertinente poner un estudiante a leer de manera especifica tal o 
cual de estos tres libros ya que los tres son muy complejos (sobre todo para las 
y los estudiantes de educación básica y media) y exigen para su comprensión 
de altos niveles de conceptualización, las maestras y los maestros sí deben 
leerlos y analizarlos no solo de manera individual sino a nivel de equipos de 
trabajo, con el fin de redireccionar procesos y proporcionar el acompañamiento 
necesario al que lee, y así orientar la búsqueda de sentido y los conceptos que 
se desarrollan en cada capítulo (no interesa si se termina el curso y no los he
mos agotado), un punto de partida interesante para el trabajo pedagógico puede 
ser el aporte que hacen los autores de Las Matemáticas, perejil de todas las 
salsas, acerca de la importancia de los conocimientos previos para compren
der un concepto, como ese "gorrón" que aparece para ayudarnos a solucionar 
un problema (cap.l). 

Sobre el "proceso metodológico" resulta muy productivo, hacer la lectura en 
voz alta e ir construyendo explicaciones e interrogantes junto con las y los 
aprendientes. ~U L~ 
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Tertulia mesa de trabajo 
por el derecho a la educación 

nas 

29 DE ABRil Reformas y contrarreformas en educación en América latino 
MAYO 13: Reformas y contrarreformas en educación desde lo escuela y el o u lo 
MAYO 27: El oficio del moesl!o en lo reformo y conhorreformo 
J U N 10 3: Formas de evaluación en lo reformo y contrarreforma 
JUNIO 17: lo construcción de alternativos en tiempos de reformo y contrarreforma 

lugar: Sede culturolde lo UNP (Calle 73 con ero. 1S) 
Hora: 6:00 p.m. Enhodo Ubre 
Más información: meso_ educoción@plonetopoz.org 
oflorez@plonetopoz.org 

Foro sobre iucación 

EIIED Almirante Padilla, lidero en lo zona 5 elll Foro sobre Educación en 
Tecnología con lo participación de entidades especializados en este campo y lo 
experiencia de colegios públicos y privados de lo zona. 
El evento tendrá lugar durante el5 y 6 de Moyo. 
Mayor información: John Williom Vosquez Moro 
Docente Area de Tecnología E informático -lEO Almirante Padilla 
javo _1S@Iotinmoil.com 

Un nuevo ritmo 
en Maloka 
¡tic, tac, toe ••• 
tegue, tro, tu ••• ! 
Muy pronto ••• 
Porque todo lo que nos rodeo es capaz de 
generar sonido, porque el cuerpo humano 
es el instrumento generador de sonidos 
más completo que existe, desde el mes de 
abril, usted puede vivir uno experiencia 
único en Moloko, ello que el ritmo es el 
protagonista ... 

T .l'- ,.:¡ 1 'l... a niños colombianos 
El Gobierno de lo Indio donó 200 kits de literatura infantil en el morco del Plan Nocional de 
lectura y Bibliotecas que adelanto el Gobierno Nocional. Esto donación se destinará o dotar los 
diferentes bibliotecas públicos. los libros y los CO ' s interactivos que hocen porte de lo donación 
están escritos en español e incluyen "Uno historio de lo Indio poro niños" que va desde lo primero 
civilización en el Valle del Indo durante el año 2500 o. de c. hasta lo independencia en 1947, 
~osando por los personajes y sucesos más importantes de este foscinonte país. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
La Biblioteca Nacional de Colomb cumplió 227 años 

lo Biblioteca Nocional de Colombia, cumplió 227 años de labor permanente, en el posado mes de enero. 
Durante más de dos siglos ha prestando o investigadores y usuarios, el servicio de consulto de libros, periódicos y 
revistos. Hoy se puede acceder o más de 2'1 00.000 títulos. Giro significativamente mayor o lo que tenía cuando 
fue fundado en 1777 con cerco de 4.000 ejemplares procedentes de comunidades religiosos. 
Su primero sede fue uno casona ubicado en donde actualmente está el Palacio de Son Carlos; luego se trasladó 
al Edificio de los Aulas, situado en donde ahora funciono el Museo Colonial, y desde 
1938 ocupo el edificio de lo calle 24 con carrero S. 
Mayor información: Teléfono 3414029. 
Directora Biblioteca Nocional, lino Espitoleto 

~UL~ 
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ENTERESE 

IX Foro Pedagógico Distrital. 
Educación artística y cultural: 

A partir del30 de abril y hasta el30 de moyo se realizarán 20 foros locales 
organizados por los alcaldías locales y lo SED. Toles eventos buscan realizar un diagnóstico 
sobre lo que hoce codo localidad en educación artístico formol, no formol e informal. 
los relatorías de estos foros estarán o cargo de un equipo de investigación que hará el 
acompañamiento operativo y académico. 
Igualmente los días 16 y 17 de junio se realizarán foros distritales sobre 
el mismo temo, eventos o los que han sido convocados lo comunidad educativo del 
Disl!ito, familias, niños, niños, jóvenes, artistas, gestores y moesl!os. 
Mayor información: SED Subdirección de mejoramiento, José Medino 
324100 E-moil: jmedino@sedbogoto.edu.co 

La Fundación "~"-unv 

Unidad Educativo poro el desarrollo del pensamiento y el lenguaje con el apoyo 
deiiDEP, desarrollo actualmente uno investigación denominado Rutas 
Pedagógicos de lo producción en arte escénico con carácter interdisciplinorio y/o 
de creación colectivo en colegios de Bogotá. Por tal motivo invitan o los 
profesores de arte escénico y o los instituciones educativos de lo ciudad o que 
hagan porte de este proceso de investigación pedagógico-artístico, 
Mayor información: 
Fundación Cognox o los correos electrónicos: fundocioncognox@yohoo.es; 

info@fundocioncognox.org o al teléfono 3482731 

Día de la 
. -- ... 

lo Asociación Oistritol de Educadores tiene programado uno serie de actividades que 
comenzaron con lo celebración del Oía de lo Mujer, Poro moyo lo entidad ha preparado un 
Gne Foro Español todos los martes del mes: 

MAY04 

MAY011 

MAYO 18 

Nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto de Agustin Oioz Yones 

De qué se ríen las Mujeres de Joaquín Oristrell 

El Pájaro de la Felicidad de Pilar Miró 

MAYO 2S Tu nombre envenena mis sueños 
de Pilar Miró 

los proyecciones se harón en el Centro de lo Universidad de Solo moneo. 
Cro S #21-Sl. Tel: 3429361-6421101. 



MAESTROS NAVEGANTES 

TURISMO EN BOGOTA 

DIRECCIÓN 1 www.bogotaturismo.gov.co 

Portal oficial de turismo en Bogotá que presento información acerco de lo ciudad, su historio, los 
principales otroctivos, los costumbres de los capitalinos, sus centros de comercio y uno amplio 
oferto de productos turísticos poro los visitantes. 

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

DIRECCIÓN ~p:J!www.oei.es 
Portal de la Organización de Estados Iberoamericanos poro lo Educación, lo Gencia y la Culturo. La OEI es un organismo internacional de carácter 
gubernamental poro lo cooperación entre los países iberoamericanos en el campa de lo educación, lo ciencia, lo tecnología y la culturo en el contexto del 
desarrollo integral, lo democracia y la integración regional. 

CONVENIO ANDRES BELLO 

DIRECOÓN 1 http://www.cab.int.co/ 

Portal del Convenio Andrés Bello. Convenio que surgió en 1970 poro dar poso o la integración de América latina, que busco lograr lo construcción de 
identidad en lo región desde lo perspectivo del capital humano que lo compone. 

TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

DIRECCIÓN http://tecnologiaysociedad.uniandes.edu.co/index_ old.html 

Portal de trabajo del curso Temologío y Sociedad arrecido por lo Facultad de Ingeniería de lo Universidad de los Andes. Este curso está abierto o 
estudiantes de todos los programas de pregrodo de esto institución. Aquf encontrará todo lo información sobre el curso y su desarrollo. 

DESPENALIZACION DEL ABORTO 

DIRECOÓN http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ ----
Si bien lo problemática del aborto en Colombia no ho logrado ser onolizodo desde uno visión laico del Estado, ni oún cuento con el apoyo de un grupo amplio 
de tomador~ os de decisión que se comprometan con su despenalización, los organizaciones MESA POR LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES, CORPORACIÓN 
SISMA MUJER y CATÓLICAS POR El DERECHO A DECIDIR COLOMBIA, consideran priori torio continuar con los esfuerzos tendientes o crear uno corriente o favor de 
lo despenalización. Por ello, esto pógino busco generar un espacio de reflexión sobre lo temático y que o lo vez contribuyo o ofionzor un Estado democrático, 
plurolisto e incluyente como aspiro o ser el colombiano. 

AL VERDE VIVO 

DIRECCIÓN 1 www.alverdevivo.org 

Lo Fundación Al Verde Vivo es uno ONG Ecologista cuyo misión es desarrollar acciones y facilitar cominos que conduzcan o lo implantación de un nuevo 
modelo de desarrollo económico sostenible en Colombia. Fundamento su propósito en lo Educoción Ambiental Plooctivo como meconismo indispensable 
poro lo creación de uno nuevo civilización que concibo el desarrollo en equilibrio y armonía con lo naturaleza. 

A..ULA.. 
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EL CONCEPTO DE 
COMPETENCIA 111 
Un caso de 
recontextualización 
Autor: Guillermo Bustamante Zamudio 

Lo ideo de investigar los fundamentos del concepto de 
competencias en educación nació porque, inscritos como 
estamos en lo educación, ero inevitable toparse con el 
concepto. Pero este encuentro revelo uno diferencio entro 
lo noción, tal como se manejo en educación y lo categoría, 
tal como se manejo en el campo disciplinar. Esto 
investigación de Guillermo Busto monte Zomudio, no re
sponde o lo pregunto de cómo implementar lo noción 
de competencia en lo educación, sino que busco el por 
qué y cómo circulo eso noción en los discursos que fienen 
que ver con lo educación, que no es lo mismo. Sociedad 
Colombiano de Pedagogía. Alejandría Editores. 349 
páginas. 

¿De JOVENes? 
Una mirada a las 
organizaciones juveniles y a 
las vivencias de género en la 
escuela. 
Autores: Manuel Escobar, Nydia Mendoza, Marlén 

Cuestas y Gary Muriel. 

Uno de los mimdos mas difundidos sobre lo juventud 
de nuestro país es lo de sus problemáticos: lo educación, 
los medios de comunicación y lo mismo investigación 
social enfatizan en el componente problemático de lo 
juvenil. Desde esto mirado el asunto de lo joven se refiere 
o sus carencias y/o falto de adaptabilidad en un mundo 
preestablecido y al que no se le cuestiono profundamente. 
En Colombia existen agrupaciones juveniles que desde 
muy diversos ópficos reclaman uno participación, en los 
que ellos y ellos mismos sean protagonistas del cambio 
social. los organizaciones de ecologistas, constructores 
de paz, acción postoras, deportistas, líderes de lo 
educación sexual, objetores de conciencio, personeros 
estudiantiles, grupos culturales y/o políticos, son algunos 
ejemplos que los lectores encontraron en los dos 
excelentes trabajos que se exponen en este libro, donde 
lo juventud se hoce visible desde los organizaciones 
sociales. Mas olió del encuentro emocional o de lo 
posibilidad de compartir gustos o intereses propios de su 
edad. Y como dice, Morlén Cuestas Cifuentes, uno de sus 
autoras, N conocer los cosos de los jóvenes nos permite 
conocer nuestro sociedad." Grculo de lectura Altemofiw 
ltdo. 305 páginas. 
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PARA NUESTROS LECTORES 

HUELLAS PEDAGÓGICAS 
Domos lo bienvenido o lo Revisto de los Escuelas Normales Superiores de Cundinomorco, que 
recoge los huellos de educadores de educadores y los voces de los niños, niños y jóvenes con los que 
comporten espacios, tiempos y sueños. En este primer número destocamos, "lo pracfico pedagógico 
hoce al maestro", (tesoros pedagógicos". Departamento deCundinomorco. Secretorio de Educación. 

CINCUENTA VECES Y UN POCO DE NEGRILLA 
Autor: Armando Merchán Hemández 

El lector encontrará, en esto divertido novelo, hogmentos resaltados con negrillo, los cuales le 
indicarán que debe acelerar su ritmo de lectura poro experimentar lo mismo pasión que el escritor 
alcanzó al momento de redactor. Si lo deseo, ol desplazarse por lo negrillo puede imaginar que 
está haciendo el amor literario y por qué no, obtener uno especie de orgasmo lingüístico, pero 
tengo en cuento que o lo terminación de los fragmentos resaltados usted deberá volver o lo 
normalidad, no sin antes, dibujar con sus labios uno disimulado sonriso de éxtasis. 

En cualquier momento, usted se preguntará si los relatos son invenciones o experiencias reales del 
autor, quien se lanzo con esto novelo o los terrenos de lo norrofiw. Cincuenta veces y un poco más 
de negrillo es un divertido juego y como reclamo su autor: "i Por favor!, cuando llegue ese momento 
y tengo uno respuesto (o si son invenciones o expeñencios reales), comuníquese conmigo al teléfono 
4036803 o o lo dirección electrónico cincuentoveces@hotmoil.com poro que me soque de lo 
dudo". 

CAMINANTES 
Y CAMINOS 
Expedición pedagógica 
en Bogotá 
Caminantes y cominos de lo Expedición 
Pedagógico es un texto escrito por maestros y 
maestros expedicionarios que caminaron y oún 
caminan por los escuelas bogotanos. Texto escrito 
con eso escrituro expedicionario o lo que hocen 
referencia Messino y Quiceno: en movimiento, en 
círculos abiertos que von desde lo genero! o lo 
particular y viceversa, olejondose del dualismo 
inducción-deducción; que presento preguntas y 
los problemotizo, que no busco respuestos 
concluyentes, que no pretende mostrar un 
diagnóstico de lo escuela." Expedición 
Pedagógico Nocional, U niversidod Pedagógico 
Nocional y Fundación Restrepo Barco, con el 
apoyo de Ford Foundotion, Chile. 213 páginas. 



BOGOTÁ, TAMBIÉN ES UN AULA 

L~ Qj!!J~~~ visto 
los montoños de los Andes obren poso o uno extenso llonuro y en ~ oriente 

de éslo, contm los cerros, comienzo o forjoJSe ~ historio de Bogotá. Uno metrópoli 
que hoy se ho tomado gran porte de eso sobona. Codo ~dril~, ventunerío y árbol 

desde su a Hectura de sus avenidos y mnstruaiones son testimonio de los distintos 

El edlfldo UMna ... de 
li Aklldla ll.,ar de llogati 

(izquierda) J el PU::io de 
San Prandsco (clmcbi) 11111 

el Jeflejo de li IOIIildira 
uquitectura frm:esa que 

a:iste en li dudld 

Fotografias: 
Osear Satazar 
I.UA. 

En barrios tudidonaJes COIDD 

TeusaquiliD y Chapinero se 
observan viviendas de estilo 
inglés, propias de los años 40 '1 
50 que fueron construidas por 
familias ac:audaladas de li época 
que añoraban li uquitectura del 
viejo continente 

siglo XXI 

etopos de su desorrol~. 

1900-1930 

1940-1950 
Las facultades de Artes e Ingeniería, 
respectivamente, de la Universidad 
Nacional son fieles representantes 
del "racionalismo• que predominó 
en los años 40, década en la que se 
construyó gran parte de la Ciudad 
UniVI!rsitaria 

1960 
El conjunto residencial Bavaria, hoy 
conocido como Centro Internacional, 
y el hotel Tequendama, son ejemplos 
representativos en Bogotá de un periodo 
importante para la construcción en concreto 
armado con obras de despliegue estructural 
que muestran el apogeo de la arquitectura 
internacional de la época moderna 

El edificio de Posgrados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, enteramente fundido en concreto a la vista con 
cemento blanco y agregados de mármol y la recién inaugurada sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sus 
imponentes fachadas de cristal, ubicada en Ciudad Salitre sirven de ejemplo de la arquitectura contemporánea 
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