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I n t r o d u c c ió n

^  I texto pretende ser un documento de trabajo que recoge el primer informe del estado del arte del proceso 
investigativo, que sobre el tema de la Educación Media, se viene realizando en Suba desde 1997, por lo 

tanto esperamos que sirva de base para continuar la dinámica de análisis y los ajustes curriculares que se han 
iniciado en diferentes instituciones.

Se hace una mirada, sin ninguna pretcnsión histórica, entre el pasado y el futuro del nivel, que en nuestro país y 
más exactamente en nuestra ciudad capital, deben cursar Jóvenes en su masoría entre los 14 y los 21 años. 
Intenta mediar para comprender mejor lo que se quiere cambiar. En relación con el futuro, recoge algunas 
provecciones que se han hecho desde diversos ámbitos. inclusi\e desde nuestra e.xperiencia como maestros o 
como directiv'os, para Latinoamérica y en particular para Colombia \ para Santa Fe de Bosotá, sobre los 
intereses, necesidades y expectativ'as de la sociedad en general \ del sector productivo.

Participan de esta experiencia maestros de aula, orientadores, docentes directivos, representantes del CIUP. 
expertos del nivel central de la .SL.D A todos ellos agradecemos su entusiasmo y su generosidad, sm lo cual no 
hubiéramos llegado a este punto.
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A n t f x e d e n t e s  G e n e r a l e s

e x  os análisis que se hacen sobre educación en 
general, en el ámbito latinoamericano y por 

consiguiente en nuestro país, señalan que ésta 
contribuye muy poco o nada a la superación de 
los déficits que han dejado las grandes transfor
maciones. lo cual ha generado insatisfacción de 
la sociedad con las instituciones educativas.

Una mirada retrospectiva a la legislación educa
tiva colombiana, permite recordar la caracteriza
ción que se la ha venido dando a la educación 
formal en la segunda mitad del siglo XX. El 
Decreto 080 de 1974 y sus reglamentarios clasi
ficaron la Básica Secundaria y la Media Voca- 
cional en Bachillerato Académico, industrial. 
Comercial, Agropecuario, de Promoción Social, 
fonnación Nomialista. señalando para cada uno 
de ellos su pensum en áreas, y el tiempo. El De
creto 088 de 1976 reestructuró el sistema educa
tivo nacional y ordenó la diversificación en tipos 
y modalidades de bachillerato. Como consecuen
cia, el MEN promulgó el Decreto 1419 de 1978. 
señalando normas y orientaciones básicas para 
la administración curricular en cada uno de los 
niveles.

Según este Decreto, para Preescolar y Básica 
Primaria el proceso educativo se debía realizar 
en forma integrada iniciando la orientación vo- 
cacional. En la Básica Secundaria, el proceso edu
cativo. además de la condición de integración de 
áreas se debía intensificar la orientación voca- 
cional de acuerdo con los diversos tipos de ba
chillerato para facilitar al alumno la elección de 
la modalidad en la Educación Media. En este 
ciclo, según el Decreto 1419, el proceso educa
tivo se orientaría a la diversificación por modali
dades, con un plan de estudios organizado en un 
núcleo común obligatorio que cubría las áreas 
básicas del conocimiento y en la diversificación 
por modalildades;

El Bachillerato en Ciencias con modalidades en 
Ciencias Flumanas. Ciencias Naturales y Cien
cias Matemáticas.

El Bachillerato en lecnología, con modalidades 
en Industrial, Agropecuario. Comercial, Salud y 
Nutrición, Educación Física y Recreación. Promo
ción a la Comunidad y Pedagógico.

Bachillerato en Artes con modalidad en Fiellas 
Artes y Artes Aplicadas.

La vigencia del Decreto 1419 fue de varios años, 
su implementación en las instituciones educati
vas fue escasa y no contó con una evaluación ri
gurosa. lo cual generó que un alto porcentaje de 
colegios continuara con el Bachillerato Acadé
mico reglamentado por el 080. La Tecnología se 
siguió enfocando con el concepto de las vocacio 
nales. situación que aún hoy persiste.

La Resolución 1730 de 1980. esbozó el Plan de 
Estudios para el complejo de Educación Media 
Diversificada situado en la Zona Occidental de 
Bogotá; CENDl/OB. La resolución 7126 de 
1982 adopto con carácter experimental los pla
nes \ programas de los Colegios fomás Rueda 
\'argas. Manuelita Sáenz, Enrique Olaya Herrera, 
(iustavo Restrepo y el Centro .Auxiliar de Ser\ i- 
cios Docentes, C.AS.

Con base en la experiencia de los colegios INEM 
y CENDÍZOB se implemento una propuesta edu
cativa para la Zona de Ciudad Bolívar.

Los trabajos desarrollados en los complejos 
CENDIZOB, Ciudad Boli\ar e INEM surtieron 
efectos mu> positivos en su momento. Desafor
tunadamente la falta de seguimiento. e\aluación 
continua y recursos para el mantenimiento y re- 
no\ ación de equipos imposibilitó la e\olución de 
estas instituciones hacia las exigencias de finales 
y comienzos de milenio. Eos replanteamientos 
se han iniciado a mediados de la década del 90.

Las reformas anteriores fueron motivadas por la 
necesidad de fortalecer la formación general 
como antesala para el ingreso a la uni\ ersidad y 
por la necesidad de profesionali/ación para aten
der formación de perfiles que corre,sp(.)ndicran a 
las etapas del desarrollo político, económico y 
cultural del país y del momento.
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La inconfonnidad general con el sistema educati
vo V en especial con el nivel de Lducación Media 
se generalizó a comienzos de la década del 90. 
pues según los resultados obtenidos por los 
egresados, ni las modalidades académicas ni la 
fomiación profesional estaban siendo cumplidas sa
tisfactoriamente.

En uno de los diagnósticos de la modalidad aca
démica Leonor Carióla concluía que las institu
ciones se pasaban el tiempo produciendo un efec
to guardería para jóvenes. En el diagnóstico tra
bajado por Victor Manuel Gómez. Campo para el 
Bachillerato Técnico encontró que los egresados 
no conseguían mejores destinos ocupacionalcs ni 
tenían ingresos mas elevados.

Los diagnósticos también mostraron que la 
prentendida educación profesionalizante, que 
daría oportunidades a los jóvenes en act¡\ida- 
des rutinarias, en autoempleo o en microem- 
prenendimiento.no fue la mas adecuada para los 
grupos excluidos de los espacios laborales por 
la modernización tecnológica.

La formación en actividades rutinarias preparó 
deficientemente a los jóvenes en formas de inte
gración social y cultural que contrarrestaran efec
tos alienantes del oficio puntual. En el 
microemprenendimiento y en el autoempleo fal
tó una formación general amplia que le permitie
ra a los jóvenes lograr un equilibrio en los con
textos de incertidumbre y competitividad donde 
tienen que moverse; conclusiones a los que tam
bién se aproximó la investigación que realizó la 
Universidad de los .Andes"en 1999 sobre los 
destinos de los egresados de la Educación Media 
en Bogotá.

En función de éstos y otros diagnósticos Améri
ca Latina empezó a preguntarse sobre el deber 
ser de la formación general en el Bachillerato 
Académico y sobre la pretención de 
profesionahzación" en el Bachillerato fécnico. 

Preguntas que se hicieron cada día más pertinen
tes ante la exigencia de perfiles ocupacionalcs 
cambiantes > las exigencias de una alta capaci- 
ad de abstracción y conceptualización más que 

de dominio operativo.

La experiencia vivida en los centros educativos 
distritales y la interacción a través de entrevistas 
y/o diálogos informales con directivos y maestros 
de los diferentes complejos de Lducación Media 
permiten describir aspectos sobresalientes que 
se señalan a continuación como una aproxima
ción a un diagnóstico de la Lducación .Medía en 
Colombia:

• Desigualdad entre la modalidad Académica y 
Técnica, produciendo un efecto excluyente se
gún procedencia económica.

• La educación Media Técnica no responde a 
los nuevos requerimientos del mundo laboral, 
la .Académica en general es muv deficiente, 
dejando a los jóvenes por fuera de las univer
sidades estatales a las que podría tener acceso 
los egresados del sector oficial.

• Las aulas donde se desarrollan los grados dé
cimo y once son espacios donde abundan prác
ticas enciclopedistas > la repetición de conte
nidos estancados en asignaturas aisladas.

• La Lducación Media Técnica forma en ofi
cios específicos, los cuales ho\ en día pier
den vigencia rápidamente.

• La etapa de tormación \ ocacional es muv cor
ta. forzando a los jóvenes de 13. 14 > 15 años 
a optar por una modalidad de manera prema
tura.

• Ln un alto porcentaje los jovenes optan por 
una modalidad por las características del do
cente que la trabaja v no por el interes de la 
modalidad en sí.

La modalidad cursada pt>r el educando, en 
muchas ocasiones, no coiresponde al proce
so de exploración v ocacional realizada en el 
nivel de Lducación Básica, debido a la falta 
de cupos y profesores especializados.

• Poca correspondencia de la modalidad cursa
da con la opción de vida académica o laboral 
del educando.
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Altos costos do renovación y mantenimiento de 
equipos.

Poca o ninguna responsabilidad del colec
tivo docente en el cuidado de los equipos.

Renuencia de los docentes a utilizar laborato
rios y aulas especializadas, por la responsabi
lidad compartida con las diferentes jornadas.

Inequidad de género.

Insuficiencia de la jornada (cinco horas efec
tivas, sector oficial), para dar cumplimiento a 
lo ordenado por la Ley en materia de áreas 
obligatorias y fundamentales, y para trabajar 
los énfasis elegidos en cada institución, gene
rando una drástica disminución en áreas como 
las Ciencias Sociales, las Ciencias Políticas, 
las Ciencias Económicas y las Ciencias Natu
rales.

Poca o ninguna comprensión del verdadero 
significado del nivel de Educación Media 
planteado en la Ley General.

L a l e y  c e n e il a l  y e l

REPLANTEAMIENTO DEL NIVEL

DE E d u c a c ió n  M e d ia

Como respuesta a las preguntas que al nivel de 
latinoamerica se hicieron sobre el objetivo fun
damental de la Educación Secundaria se desen
cadenó una serie de reformas a los sistemas edu
cativos en los diferentes países

En el caso de Colombia la Ley General de Edu
cación. y el Plan Decenal intentan responder a 
multiplicidad de demandas y necesidades que pro
vienen de las exigencias de las nuevas tenden
cias de desarrollo.

La Ley 115 define claramente el nivel de Educa
ción Media, su duración, su carácter de Media

Técnica, Media Académica y su finalidad en gene
ral: preparar para el trabajo y para acceder a la 
universidad (art. 27, 28).

La Educación Media Académica debe profundi
zar el desarrollo de competencias básicas, asu
mir las áreas obligatorias del nivel de Educación 
Básica, además de la Filosofia las Ciencias Polí
ticas y las Ciencias Económicas(art. 41), debe 
profundizaren Ciencias Naturales, en la investi
gación de aspectos naturales, económicos, polí
ticos y sociales; vincularse a programas de desa
rrollo y organización social, establecer reflexión 
crítica sobre la realidad, a afianzar la construc
ción de valores, el desarrollo de pensamiento, 
las habilidades comunicativas, y el desempeño 
autónomo (art. 29. 30).

La 1 ducación Media Técnica debe adecuarse a 
los objetivos de la Educación Media .Académica 
para permitir el ingreso a la educación superior, 
preparar para el trabajo y vincularse al sector pro
ductivo (art. 33). Igualmente la Le\ General de 
Educación exige la articulación del nivel Educa
ción Media con la Educación Superior (art 35).

Este nivel puede ofrecerse en los mismos esta
blecimientos de Educación Básica o en institu
ciones creadas para tal fin (art. 34).

Por su parte el Decreto reglamentario 1860 entra 
también a concretar especifidades del nivel de 
Educación Media:

• Puede organizarse en periodos semestrales in
dependientes o articulados. Las áreas pue
den cursarse por asignaturas \ lospro\ectos 
pedagógicos anuales, semestrales o trimes
trales (art. 9, 34)

• El servicio social es un proyecto pedagógico 
más. cuyos objetix os los define el P E I sin 
olvidar que debe haber una integración real a 
la comunidad para contribuir a su meiora- 
miento social, cultural \ económico (art. 39)

• La Educación Media Técnica tiene la obliga
ción de asumir las áreas del nivel de Educa
ción Básica (art. 41).



E l.  KKIM \N  IK  \M IK M O  IH  I M ' H
K.Dt r u  ió N  m k u 7 v k n  i V Loe VI II>AI> »K  SI B V

12

El tiempo especificado para el trabajo del ni
vel de Educación Media es de 1200 horas 
efectivas anuales para actividades pedagógi
cas y de 400 horas anuales mínimo para acti
vidades lúdicas, culturales, deportivas y so
ciales para un total de 1600 horas efectivas 
(art. 57).

P lan  d e c e n a l  y la  

E d u c a c ió n  M e d ia

De este documento, a continuación se toman tex
tualmente los apartes que más se relacionan con 
el nivel de E.M.

De los propósitos generales;

• Lograr que la educación se reconozca como 
el eje del desarrollo humano, social, políti
co, económico y cultural de la nación.

La educación es el medio privilegiado por el 
cual la sociedad contribuve al desarrollo inte
lectual. físico, ético, afectivo, moral y estéti
co de los individuos; prepara para el trabajo 
productivo y para el disfrute de los bienes 
materiales, espirituales y culturales; sir\ c para 
mejorar la calidad de vida de los colombia
nos; y forma para la defensa de los recursos 
naturales y de la preservación del medio am
biente.

La educación debe contribuir en forma eficaz 
y sistemática a la profundización de la demo
cracia. la participación ciudadana, la construc
ción de una cultura de convivencia y respeto 
de los derechos humanos y a la conquista de 
la paz.

La identidad cultural de la nación .se logrará a 
través del reconocimiento de la diversidad re
gional, étnica, cultural, y de las diferencias de 
género, coníesiones religiosas y origen social, 
de tal manera de que como lo propone la Car
ta Política, la condición de colombiano 
enaltezca a todos los miembros de la comuni

dad nacional. Lo anterior obliga a diseñar polí
ticas y a emprender acciones en las que se re
conozcan y potencial icen las prácticas de 
identidad cultural y se respete el principio de 
autonomía de los pueblos y regiones.

• Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la 
técnica y la tecnología.

Dentro de este propósito se ubica la tarea de 
colocar la curiosidad y la creatividad como 
centro del quehacer escolar y crear entre los 
jóvenes una cultura científica y tecnológica; 
para estos efectos será necesario el desarrollo 
de la conciencia crítica y el fomento de la in
vestigación y experimentación científica. Un 
sistema escolar capaz de hacer ciencia y crear 
tecnología.

De los objetivos y metas del Plan:

• Lograr que la educación .sirva para el es
tablecimiento de la democracia, el fomento 
de la participación ciudadana y la construc
ción de la convivencia pacífica.

En aras de este objetivo el Plan Decenal de 
Desarrollo Educativo se propone las siguien
tes metas;

a) Construir en las instituciones educativas los 
espacios de debate, participación y 
concertación para todos los miembros de la 
comunidad educativ a, ampliando y perfeccio
nando los mecanismos establecidos en la Ley 
General de Educación.

b) Propiciar la creación de manuales de convi
vencia democrática, creados colectiv amente a 
partir de la práctica y la refiexión sobre el ejer
cicio del gobierno escolar y la solución de 
conllictos.

c) Piomovcr la enseñanza y el estudio si.stemáti- 
cos de la constitución política y fomentar los 
piincipios y valores de la participación ciu
dadana.
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• Formar ciudadanos que utilicen el conoci
miento científico y tecnológico para contri
buir desde su campo de acción, cualquiera 
que sea, al desarrollo sostenible del país y 
a la preservación del ambiente

Para el logro de este objetivo se proponen las si
guientes metas:

a) Abrir la práctica pedagógica a todas las for
mas del conocimiento, tradicionales y moder
nas. que sean útiles para interpretar, vivir y 
disfrutar el mundo de hoy.

b) Actualizar el conocimiento y la formación de 
valores acordes con las exigencias de la épo
ca y como soporte de los comportamientos in
dividuales y sociales de la comunidad colom
biana e internacional.

c) Privilegiar los métodos modernos de traba
jo en grupo, solidario y autogesiionario. 
con el fin de producir saber construido colec- 
tivamente.

d) Generar mecanismos para que las institucio
nes educativas conozcan, produzcan, 
sistematicen, adapten, adopten y difundan las 
innovaciones e investigaciones, en el campo 
de la ciencia, la tecnología, la educación y la 
pedagogía.

* .Afirmar la unidad e identidad nacional, 
dentro de la diversidad cultural bajo los si
guientes lincamientos:

a) Rducar en el respeto a la igualdad y dignidad 
de todos los pueblos y culturas que conviven 
en el país teniendo en cuenta la libertad en la 
búsqueda del conocimiento y la expresión ar
tística.

b) í-ementar la difusión, investigación y desarro
llo de los valores culturales de la nación.

c) Hacer que la educación sir\a a la protección 
del patrimonio cultural como eje de la identi
dad nacional.

• Superar toda forma de discriminación y co
rregir los factores de inequidad que afec
tan el sistema educativo.

Para tal efecto se lijan las siguientes metas:

a) Definir estrategias y acciones para erradicar 
de la educación todas las situaciones de dis
criminación o aislamiento por razones de gé
nero, raza, etnia. residencia, limitaciones o 
capacidades excepcionales, origen social, po
sición económica o credo religioso.

b) Establecer factores de favorabilidad para los 
grupos de poblaciones más vulnerables \ ex
cluidos.

c) A-segurar la educación a los grupos de pobla
ción que por sus características culturales, 
étnicas, sociales o personales requieran de con
diciones especiales para su acceso \ perma
nencia.

* .Alcanzar las siguientes metas en materia 
cobertura del sistema educatísa

a) Duplicar la cobertura de la educación media y 
superior. En educación media el esfuerzo se 
concentrará en las áreas técnicas, las ciencias, 
las matemáticas y las artes. En la educación 
superior en las ciencias naturales \ en las in
genierías no tradicionales.

b) Ofrecer a través de diversas altemati\as. es
pecialmente no tradicionales, la oportunidad 
de completar la educación básica \ media a 
por lo menos 2 000.000 de colombianos en 
situación de extraedad para cursar los ni\ eles 
escolares señalados.

c) .Aumentar la capacidad de matricula de las 
instituciones educativas, mediante la implan
tación del sistema de educación abierta para 
la educación media v la educación de adultos.
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E l p l a n  s f x t o r ia l  de

EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO
C a p it a l  y e l  p r o b l e m a  de la 

E d u c a c ió n  M e d ia .

El Plan Sectorial de Educación presentado por la 
actual Administración señala la baja calidad de 
Educación Media y los infructuosos esfuerzos 
hechos hasta ahora para convertir la Educación 
Media en un puente hacia el mundo del trabajo.

La política presentada por esta administración de
fine como una de sus áreas estratégicas LA CA
LIDAD, área que tiene varios programas, el ter
cero de ellos “Hacia la EXCELENCIA de la Edu
cación Media”. Uno de los desafíos de este pro
grama consiste en lograr la integración entre las 
expectativas y los intereses de los estudiantes con 
las del sector productivo y con las de la Educa
ción Superior. El proyecto de Suba es un avance 
sobre este programa que se ha venido constru- 
vendo desde 1997.

A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de  t i p o

GENERAL PARA UN REPLANTEAMIENTO 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN M e DIA

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN MEDIA  ̂
LAS EXIGENCIAS DE LA NUEVA SOCIEDAD 
QUE SÉ ESTA CONFIGURANDO EN EL NIVEL 
INTERNACIONAL

• Los avances científicos y Tecnológicos

• La transfonnación de los sistemas de 
infonnación y comunicación.

• Los cambios sociales:

- En lo económico
- En lo cultural

• La nueva concepción de Desarrollo Humano

- Nuevas tendencias de desarrollo

Los cambios en la estructura del mundo 
laboral.

• La creciente exigencia social de más y mejor 
educación.

TENDENCIAS EN EL AMBIIO
LATINOAMERICANO PARA LA REFORMA
de  la  EDUCACION MEDIA

• Garantizar el acceso, permanencia y egreso 
del nivel de Educación Media a la población 
estudiantil que termina la Educación Básica. 
(Política de equidad social)

• Consolidar las bases para la comprensión de 
procesos científicos, tecnológicos y cultura
les mediante el desarrollo de comí>etencia fun
damentales.

• Consolidar la fomtación para la democracia, 
el respeto a los derechos humanos, a las liber
tades fundamentales y la preser\ación del 
medio ambiente.

• Renovar la educación técnica hacia la educa
ción en tecnología \ hacia la educación para 
el trabajo.

• \'incular la educación con el trabajo producti
vo imprimiendo un carácter polivalente a la 
formación.

• Dar la oportunidad de acceso al mundo pro
ductivo y a la educación superior.

LA REFORMA DE LA EDUC ACIÓN .MEDIA ^
LAS EXIGENCIAS DE LA NUEVA SOCIEDAD
QUE SÉ ESTA CONFIGl RANDO EN EL NI\EL
n a c io n a l

• Crecimiento de la Población.

Reubicación de casi tres cuartas partes de la 
población en Ciudades.

• Consolidación de un pequeño sector moder
no de gran empresa, al tienifK'» con un creci
miento, de la acti\ idad económica informal.

• 1.a translomiación de la estructura ocupacio- 
nal cada ves mas diversa y compleja.
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• La convulsión social enlomo al empleo, los ser
vicios públicos, la vivienda, la Educación y la 
salud.

• La expansión y diversificación de la vio
lencia.

TENDENCIAS PARA EL 
REPLANTEAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA EN COLOMBIA

• A afianzar el desarrollo de las competencias 
básicas iniciadas en los niveles del preescolar 
y de la educación básica.

• .A definir y apoyar el desarrollo de las com
petencias fundamentales necesarias para el ac
ceso a la educación superior y a la vida 
laboral.

• A profundizar en las ciencias, la tecnología \ 
la investigación en aspectos naturales, econó
micos, políticos y sociales; la educación artis- 
tica y humanística en general.

• A vincular a los jóvenes en programas de de
sarrollo y organización social en su comuni
dad o en su región.

• A  apoyar el desarrollo de la autonomía forta
leciendo la construcción de valores: cívicos, 
morales y de convivencia en general.

• .A cumplir con lo e.stipulado en el Arl. 57 del 
decreto 1860 en relación con las 1600 ho
ras efectivas anuales, para actividades pe
dagógicas. lúdicas. culturales, deportivas y 
sociales.

SANTA FE DE BOGOTA COMO CIUDAD 
COMPETITIVA V LA EDUCACION MEDIA

Otro aspecto a tener en cuenta en el replanlea- 
miento del nivel de Educación Media es la situa
ción caótica de nuestra ciudad capital. Bogotá es 
una urbe extremadamente enferma con proble
mas cuya magnitud parece haber desbordado la 
capacidad institucional y ciudadana de actuar. 
Buena cuenta de esta problemática da el estudio 
de Compcliiividad que la Compañía Monitor rea
lizó con el aval de la Cámara de Comercio.

El propósito central del estudio es iniciar el proce
so de transformación de Bogotá en una ciudad 
competitiva.

La competitividad de una Ciudad depende pri
mordialmente de la calidad de las personas que 
residen en ella y de su habilidad para desarrollar 
y atraer talento Humano. (Estudio .Monitor) Bue
na parte de la calidad de las personas, da cuenta 
el sistema de Educación Formal.

Una de las principales causas que impiden que 
Bogotá sea una ciudad competitiva es el desco
nocimiento de su realidad por parle de los habi
tantes, de las autoridades y del sistema educativo 
en la ciudad.

El estudio, entre otras cosas, señala algunos de 
los problemas de Bogotá, clasificándolos en tan
gibles e intangibles, problemática que la escue
la. no puede ignorar.

Problemas Intangibles

• f alla de visión. No es posible seguir pensan
do solamente en los problemas inmediatos, es 
necesario tener una \isión de futuro.

• El individualismo, la falla de confianza \ or
gullo (modelos Mentales). La oferta ética, 
el orgullo regional, la confianza presente entre 
los ciudadanos son parte fundamental del ca
pital cultural de una región (Monitor, pág. 26). 
El conocimiento de los modelos mentales 
(pesimismo, inme-diatismo...) permite des
cubrir los principales puntos de discrepancia 
y los mayores elementos do consenso para 
establecer grupos afines que trabajen por el 
desarrollo de Bogotá.

• El concepto de ciudadanía, tema que tiene gran 
trascendencia en la refomia que esboza la Ley 
tjeneral de Educación.

• 1.a falla de equilibrio entre las decisiones que 
se loman en Bogotá para el nivel nacional y el 
ni\el local. Oh idando que desde lo local se 
construye la Nación. Si las decisiones fortale
cen a Bogotá entonces se fortalece la Nación. 
Bogotá no puede supeditar su suerte a la suer
te del país.
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Problemas Tangibles

• Deficiente estándar de vida. La calidad de vida 
es una palanca estratégica y no un requisito 
mínimo social. El desempleo y la actividad 
económica de la informalidad afectan la cali
dad de vida en Bogotá.

• La ciudad tiene poco espíritu empresarial.

• Educación formal de baja calidad.

• Desempleo estructural. Bogotá no mantiene 
activa a toda su población en capacidad de tra
bajo. Para 1997 de los siete millones de habi
tantes solamente 140.000 estaban dedicados 
a la producción.

• Ingreso promedio demasiado bajo. Desde el pun
to de vista económico la falta de competilividad 
reside en la bajísima capacidad adquisitiva de 
sus habitantes y en el hecho de que la economía 
de la ciudad se sostiene en no más del diez por 
ciento de su población (EL TIEMPO pág, 4 \ 
scp. 19/97)

• Baja capacidad de exportación Bogotá no pue
de seguir apuntando a todo, es indispensable 
especializarse. Hay que construir habilida
des diferenciadas en lo cual juega papel im
portante el nivel de Educación Media.

• Poca importancia al problema de ciencia y tec
nología.

• Bajo posicionamiento dentro de la Lógica 
global.

Papel cambiante del recurso humano

"La evolución del papel ejercido por el talento 
humano constituye la tendencia de Globali-zación 
de mayor importancia en el mundo actual, y es. 
probablemente, el aspecto en el cual Bogotá sé 
encuentra más alejada. Los avances tecnoFógicos 
e industriales de las últimas décadas han creado 
un cambio en el tipo de fuerza laboral que las 
empresas requieren. La demanda de trabajadores 
se dirige ahora hacia aquellas personas capaces

de aprender y mejorar en la medida en que surjan 
nuevas exigencias dentro de las empresas .

Bogotá no ha diseñado un sistema educativo que 
pueda satisfacer tales exigencias de manera 
exitosa; por el contrario el sistema diseñado por 
la ciudad da como resultado la no-capacidad para 
el trabajo de un alto porcentaje de los traba
jadores.

Si Bogotá no crea una oferta de talento humano 
adecuado, está optando por desconectarse de la 
economía global.

INVIT.ACIÓN DESDE EL ESTUDIO MO.MTOR 
A FI.IAR RUMBO PARA BOGOTÁ

A continuación se señalan algunas de las propues
tas que el estudio hace con base en la problemá
tica encontrada \ que son relevantes para el re
planteamiento del nivel de Educación Media:

• C onsiruir la Ciudad es un resultado colectivo. 
La necesidad de avudar a construir en los jó
venes el sentido de pertenencia a su ciudad, a 
su localidad .Abrir las puertas de la institu
ción para que ios estudiantes articulen su 
aprendizaje con la ciudad.

• C ambiar los modelos mentales. La costumbre 
de mentir para escapar de la realidad, el am
biente de desconfianza, la aceptación que se 
ha generado de la corrupción, el (pesimismo 
que agobia a los habitantes que conduce a la 
autojustificación.

• Construir la Nación fortaleciendo lo local

• Doblar ingresos de todos los bogotanos en los 
próximos lü años mejorando los niveles de 
empleo, mejorando la cultura ciudadana.

Es indispensable especializarse y conv ertiste 
en el centro estratécico empresarial de los 
.Andes.

• E levar el nivel de la calidad de la educación.

• Eortalecer el trabajo en ciencia y tecnología 
desde los niveles de Educación Básica v Edu
cación Media.

• Volverse exportador do servicios.
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Los propósitos anteriores y muchos otros deben 
estar en el marco de cualquier reforma de la Edu
cación Media.

¿A (¡¡tienes se invita para hacer de Bogotá ana 
ciudad competitiva ?

• A los docentes y docentes directivos del siste
ma de Educación Formal y de la Educación 
Superior, quienes en virtud de sus cualidades 
concentran y representan posibilidades de 
transformación.

• A los líderes y ciudadanos de las esferas pro
ductivas.

• A los líderes y ciudadanos de la esfera pú
blica.

• A ios líderes y ciudadanos de la vida coti
diana.

¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA EDUCAC ION 
FORMAL EN SUS NIVELES DE EDUCAC ION 
BASICA V MEDI A A CONSTRUIR SOLUCIONES 
PARA UNA BOGOTA COMPETITIVA?

El Estudio Monitor presenta como ventaja de la 
región, y como pilares del cambio, la triada 
concctividad, compromiso cívico, la calidad de 
vida:

La conectividad entendida como el nivel de in
terconexión de la región con la economía global, 
el intercambio de bienes y servicios y el llujo de 
personas y de información entre la ciudad y el 
mundo.

La calidad de vida como la habilidad de una ciu
dad para proporcionar ambiente atractivo para 
atraer y retener talento humano, para crear una 
plataforma estratégica, proporcionar una oferta 
cultural diversa, procurar un medio ambiente sano 
y ofrecer en general un sistema educativo formal 
de alta calidad.

El compromiso Cívico se refiere a la participa
ción V cooperación entre los líderes y los ciuda
danos para emprender acciones oportunas rela
cionadas con la dirección futura de la ciudad.

Desde el Estudio de Monitor la recomendación 
fuerte tiene que ver con la urgencia de mejorar 
cada uno de los componentes de la triada para 
mejorar a Bogotá.

El sistema de Educación Formal y e.specialmente 
el nivel de Educación Media tienen un papel tras
cendente en el cumplimiento de este propó.sito.

/■Cómo mejorar la Conectividad? Preparando jó
venes con una buena base conceptual que les per
mita manejar e intercambiar conocimientos, in
formación. tecnología y la producción copiosa de 
ideas innovadoras.

/Cómo mejorar el Compromiso Cívico? .Apo- 
vando la construcción del proyecto de vida de 
cada uno de los jóvenes orientando los procesos 
de individuación y socialización que fortalezcan 
la formación ciudadana individual y colectiva: 
construyendo intangibles tales como nivel de 
conllanza. de colaboración, de tolerancia, de op
timismo. de orgullo de ser v el estar en Bogotá, 
desarrollando una alta competencia en solución 
de problemas de manera ingeniosa e innovativ a: 
colocando el pluralismo como valor central del 
orden Democrático, postulando pactos de paz. 
construyendo el espacio público como conjunto 
de actitudes v hábitos que reconocen la dignidad 
y el valor del otro.

/.Cómo contribuir a mejorar la Calidad de \'ida:? 
.Aminorando los índices de violencia, drogadic- 
ción y prostitución en jóvenes aumentando la 
retención escolar, preparando a los jóvenes para 
el trabajo y la educación superior.

Mejorando la calidad de la educación fomial Pre
escolar Educación Básica. Educación Media y 
Educación Superior.

Fundamentando de manera particular la edu
cación en V alores con profunda significación éti
ca y moral, mediante un trabajo interdisciplinario 
que tenga en cuenta interrogantes planteados des
de lo individual y lo social en relación con lo que 
es justo, lo que es correcto y lo que es bueno.



L a educación media en la Localidad de Suba
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Elsa Pineda G., Coordinadora



_______ 21________
E l ri.pi a m l \ m if m o  dki \ i\ ki. i>k loi ĉ aci6.\ mkdi.v f.n i.\  L o< .u .id \ u

C o n s i d e r a c i o n e s  p r e v i a s

Para atender la demanda de Cobertura en los ni
veles de Preescolar y de Educación Básica (1° a 
9°) y atendiendo lo estipulado en el Ley General 
de Educación en su articulo 138, en la localidad 
de Suba a partir de 1.995 empieza a crear el Ci
clo de Básica Secundaria en Instituciones donde 
solamente hasta 1.994 funcionaba el ciclo de Pri
maria. Estos centros educativos son:

los estratos 1 y 2, barrios donde se presenta altos 
índices de violencia, pandillaje, drogadicción, por 
lo tanto son jóvenes que de no continuar estu
diando, se convierten en población de alto riesgo 
para los problemas mencionados. Se agrega a la 
situación anterior el sin número de desplazados 
que están llegando día a día a la localidad, con 
niños cursando diferentes grados de Educación 
Básica en la región de donde provienen y a los 
cuales es necesario garantizarles su continuidad 
en el sistema.
.Ante los problemas relacionados con la Cober-

INSTITUCION C. E.B. S
Se inicia

i.
Tcrminii

No. de estudiantes 
Egresados de 9o

C.E.D La Toscana 1994 1997

C.E.D El Salitre 1995 1998 322

C.E.D La Gailana 1995 1998

C.E.D Villa Elisa 1996 |9v)9 850

C.E.D Gerardo Paredes 1996 1999

C.E.D Nueva Gaitana 1996 1999

C.E.D Tibabuyes Universal 1997 1999

C.E.D Simón Bolívar 1997 2000 1.806

C.E.D Alvaro Gómez Hurtado 1997 2000
C.E.D Nueva Zelandia 1997 2000

C.E.D Vista Bella 1997 2000

C.E.D ^ una Alta 1998 2001 1 929

C.E.D Chorrillos 1998 2001

C.E.D Nueva Colombia 1999 2002 2.050

A partir del año 2.002, en estas Instituciones ter
minan anualmente un promedio de 2.000 estu
diantes el Grado Noveno. Las circunstancias 
socioeconómicas del país, exigen que a estos jó
venes se les garantice continuar estudiando en el 
nivel de Educación Media.

ton las nuevas exigencias para este nivel desde 
Ley General y desde los contextos 

socioeconómicos, no es posible organizarlo en 
las mismas instituciones de í'.ducación Básica, si
tuación que constituye un problema social grave 
para Suba y para la Secretaria de Educación, por 
que estos estudiantes provienen en un 76% de

tura en los ni\ eles de Precscolar \ Educación Bá
sica y con la calidad del ni\ el de Educación Media, 
la SUPERVISIÓN \ el Comité .Académico en 
ordinación con el C.ADEL, iniciaron el análisis de 
la situación con preguntas tales como:

¿^Los modelos de Educación Media que se 
trabajan en Suba responden a las necesida
des, intereses expectativas de ios jóvenes de 
la Ciudad de Santafé de Bogotá, _r del País? 
¿Debe autorizarse la creación del nivel de 
Educación Media en cada una de las En ida- 
des Básicas recientemente creadas?
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¿Cuál es el objetivo fuiulamental del nivel 
de Educación Media?

¿Qué debe ofrecer la Educación Media a la 
luz de la Ley 115, r  la luz de las exigencias 
en el campo laboral.

¿Cuales serian los factores relevantes que se 
deben tener en cuenta para impulsar un pro
ceso de cambio en el nivel de Educación Me
dia?

¿Cómo organizar un Centro de Educación 
Media que funciona de 6:00.4.M a 9:00P.M, 
sin fracturarse en jornadas, que permita una 
óptima utilización de recursos, que albergue 
un gran número de estudiantes, r que 
interactúe con los ámbitos industrial, comer
cial y  de educación superior?

¿Cuál seria el perfil de sus egresados?

Estos a su vez generan interrogantes tales 
como;

¿ Qué concepto de Educación, curricula, plan 
de estudios se maneja en las Instituciones de 
Educación Básica que se están creando en 
Suba?

¿Cómo y con qué bases se debe estructurar 
el plan de estudios en cada una de estas Uni
dades Básicas de tal manera que sus resulta
dos sean la base para desarrollar una pro
puesta curricular innovadora en la Educa
ción .Media?

Las discusiones sobre las inquietudes plantea
das dejaron varias conclusiones:

• En Suba la mayoría de los centros educativos 
que actualmente desarrollan el nivel de Me
dia cuentan con dotación de laboratorio y a 
veces talleres que han exigido altas 
erogaciones, recursos de los cuales se hacen 
una mínima utilización generando resultados 
nulos en la relación costo beneficio.

• Las plantas físicas donde se están desarrollan
do las Unidades Básicas apenas cubrirán las 
necesidades locativas, técnicas y tecnológicas 
de este nivel, después de hacerles adecuacio
nes y otorgarles dotación.

• Según los seguimientos que hacen algunas Ins
tituciones Oficiales a sus egresados, un por
centaje demasiado bajo accede a la Educación 
Superior, otros se entrenan en oficios especí
ficos que refuerzan la separación entre traba
jo manual y trabajo intelectual para el 
subempleo o el auto empleo de baja rentabili
dad. otros logran empleos de bajo perfil y un 
buen porcentaje no encuentra ocupación re
munerada.

• Los procesos educativos exitosos vividos en 
décadas pasadas en los INEM v el 
C l .NDl/OB han desmejorado su calidad por 
V arias razones entre otras:

- 1.a rutinización de mucho de los profesores 
que lueron preparados para esos programas, v 
la falta de compromiso profesional de los do
centes que han llegado en los últimos años.

- 1 a desactualización de los equipos, la falta de 
recursos económicos para su mantenimien
to y renov ación, la perdida o desaparición de 
muchos de esos elementos.

• l a implementación del nivel de Educación 
Media en cada uno de los 12 centros de Edu
cación Básica generaría despilfarro de recur
sos por la subutilización que actualmente se 
v iene haciendo de espacios como los labora
torios y de las aulas llamadas talleres. Gene
raría también hacinamiento pues los espacios 
físicos existentes no son propios para tener si
multáneamente niños desde los 4 o 5 años 
hasta los 18 a 20 años.

Estas primeras aproximaciones refiejan la pro
blemática de los jóvenes que cursan el niv el de 
Educación Básica y egresan de planteles oficia
les y de varios privados. Por lo tanto el nivel de 
hducación Media debe revisarse para no seguir 
cayendo en mares de información con dominio
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verbalista v estudio memorístico de conteni
dos librescos, en altas erogaciones para dotar 
laboratorios j '  talleres que tienen un margen 
mínimo de utilización, r  en el engaño de se
guir creyendo que la jornada de cinco horas 
efectivas de trabajo es suficiente para cumplir 
las exigencias de un nivel de educación que 
se cursa en la transición del rol de adolescen
te al rol de adulto.

La organización de Centros de Educación Media 
facilitaría acondicionar de manera completa uno 
o dos laboratorios de Física Química, facilitaría 
la adecuación de buenos espacios para el trabajo 
de la Tecnología en general, pennitiría a los jóve
nes de 16, 17, 18, 19 y 20 años, vivenciar procesos 
de fonnación autónoma acordes con sus intereses y  
necesidades.

A c c io n e s  p r o p u e s t a s  p a r a

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
«HACIA LA EXCELENCIA DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA» EN SUBA

La SUPERVISION en cumplimiento de sus fun
ciones estipuladas en el Decreto 907 y el Comité 
Académico Local, en coordinación con el 
CADEL iniciaron un trabajo por la calidad del 
nivel de Educación Media en 1997. desde tres 
líneas diferentes:

La primera línea hace relación a los Centros Edu
cativos que ya ofrecen el nivel de Educación Me
dia desde hace varios años: C.E.D Juan Lozano 
y Lozano, C.E.D Aníbal Fernández, C.E.D Al
berto Lleras, C.E.D Gustavo Morales. Estas Ins
tituciones de acuerdo con su contexto y con su 
trayectoria, iniciarían un estudio para buscar 
rcplanteamientos en este nivel si fuere necesario.

El C.E.D Ramón de Zubiría presentó un pro
yecto alternativo y comenzó su implementación 
desde 1997 con extensión de jornada para dar 
cumplimiento a la Ley 115. lia logrado apoyo 
dcl nivel central de la .SF£D para la formación de 
sus docentes según el énfasis de su P.E.L Igual
mente consiguió un rediseño de su planta lísica 
para la implementación de su propuesta peda
gógica.

El C.E.D El Salitre, ante el conflicto presentado 
con la población flotante de noveno, abrió grado 
10° en 1998 como una solución inmediata sin 
contar con recursos distintos a los tradicionales. 
A finales de 1998 comien/.a a concretar una pro
puesta para replantear el nivel, la cual inicia su 
implementación en el año 1999.

La Segunda línea hace relación a las Institucio
nes Educativas La Toscana. La Ciaitana. La Nue
va Gaitana y Tibabuyes Universal. las cuales pro
yectan poblaciones de grado 9° a partir de 1999. 
con un promedio de 3 cursos de 45 alumnos, por 
jornada, en cada una de esas Instituciones. Estos 
centros educativos tienen una ubicación geo
gráfica de proximidad por lo tanto se pensó en 
la construcción de una propuesta para crear un 
Complejo Educativo en donde la Toscana. I^ 
Nueva Gaitana v Tibabuyes Universal, hicieran 
énfasis en los niveles Preescolar \ Educación Bá
sica de (1 ° a 9°) y La Ciaitana recibiera los 18 
cursos del grado noveno que se promediarían anual
mente. para que realicen su nivel de Educación 
Media

El C.E.D. La Gaitana implementará una propuesta 
curricular alternativa para el ni\ el de Educación 
Media en ese sector de Suba, liderada por la 
Rectora M>riam Tarquino. en Coordinación con 
la SUPERVISION yelC.ADEL. La SED dise
ñó \ está construv endo una planta física adecua
da para el trabajo con los jóvenes de los arados 
10” V lU.

La tercera linea, hace relación a los centros Edu
cativos Di.stritales de Educación Basica que es
tán creciendo en su ciclo de Básica Secundaria 
desde 1995. ubicados en el sector central de 
Suba, el sector v ía Cota \ sector .Autopista. Ellos 
son: Cierardo Paredes. .Alvaro Gómez. V’illa 
Elisa. Simón Bolívar. Luna Alta. Chorrillos. 
Nueva Zelandia. Vista Bella, Nueva Colombia y 
Prado 11. Estos centros Educativos a partir del 
año 2000 tendrán en total un promedio anual de 
25 cursos de grado nov eno con 40 estudiantes, 
cada uno. Como se dijo antes, las plantas físicas 
de estas instituciones apenas pueden adecuarse 
para que ofrezcan el nivel de Educación Básica.
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Nace entonces la necesidad de organizar un C en
tro de Educación Media que reciba los jóvenes 
que terminan noveno en estos colegios y donde 
se implemcnte una propuesta curricular 
innovadora construida con la participación de las 
Instituciones y bajo el liderazgo de la SUPI:R- 
VISION del Comité Académico en coordinación 
con el CADEL.

Para el trabajo de esta tercera línea, se constitu
yeron 3 equipos;

El Equino local, integrado por los directivos, 
los orientadores y un profesor del Consejo Aca
démico de cada una de las 10 Instituciones. Par
ticipa la Rectora del Heladla Mejía Localidad 12 
Rosalba Beltrán y la Coordinadora del Colegio 
Carlos Arango Vélez de la Localidad 8, Yadira 
Espinosa.

El equipo institucional constituido por el Con
cejo Académico Institucional y Oritentación. con 
el apoyo de los profesores. Este equipo elaboró 
el estudio socioeconómico, el estudio de intere
ses y expectativas de padres y educandos, el es
tudio de los niveles de desarrollo de los 
educandos, tomando una muestra representati\a 
de los diferentes estamentos de la comunidad.

El equipo de Dirección y Coordinación gene
ral. integrado por Rosalba Beltrán. Elsa Pineda. 
Fabiola Téllez y Piedad Falla, quienes tienen la 
responsabilidad de analizar, sistematizar y socia
lizar la infonnación en interacción con el equipo 
local.

El equipo de apovo logística integrado por la 
Coordinadora del CADEL y la Arquitecta de la 
Localidad cuya función principal es ubicar el te
rreno o la planta física propia para el desarrollo 
de este proyecto, coordinar la elaboración y apro
bación. de los diseños de ampliación y construc
ción. coordinar la apropiación de presupuesto, 
tanto para los trabajos de infraestructura y dota
ción como para la preparación de los docentes y 
hacer seguimiento tanto para que la planta física 
se construya y se dot,e oportunamente como para 
que los docentes se seleccionen y se preparen de 
acuerdo a las exigencias del proyecto.

,<)N M r DIA KN i a L ( K  u k S i b v

«liseinlinario.s Integrado por profesores 
especializados en cada una de las áreas que orde
na la Ley. Ellos construirán los Imeamientos gene
rales de su disciplina, en concordancia con las ne
cesidades, expectativas e intereses de los integran
tes de la comunidad educativa y de los contextos 
local, nacional e internacional.

Realizaciones de la tercera línea de trabajo

Desde el equino de apovo logístico,

• La decisión de ampliar \ adecuar el Centro 
Educativo Julio Flore/, para organizar allí un 
Centro de Educación Media.

¿Qué razones se tuvieron en cuenta para ele
gir el Centro Educativo Distrital Julio FIórez?

F-1 ser una Institución que en los últimos años 
ha venido funcionando únicamente en la jor
nada de la mañana con 6 cursos de la Básica 
Primaria, con promedio de 24 alumnos por 
curso. Para la jornada de la tarde no ha habido 
población estudiantil

1.1 estar ubicado en la zona industrial de la Flo
resta. situación que facilita el trabajo de uno 
de los ejes de la propuesta curricular del nivel 
de Educación Media.

El tener un buen porcentaje de su pK»blacion 
estudiantil proveniente de la Localidad 10. lo 
cual no tiene problema de cobertura. La po
blación del ciclo de Básica Primaria c\i.sten- 
te en el año 2000 en Julio FIórez terminará en 
este Centro Educativo hasta el 5 grado v los 
nuev os aspirantes se ubicaran en el C.F.D San
ta Rosa (J.M.).

• Recuperación y legalización del lote adjunto 
al C.E.D Julio FIórez, logrando una amplia
ción que permitió la elaboración de un diseño 
que se ajusta a las exigencias del niv el de E.M

• C oordinación del diseño y aprobación de 
los planos para la construcción de la planta 
física.
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• Cíeslión permanente frente a planeación de 
Secretaría de Educación, para la aprobación 
del proyecto, apropiación de algún presupues
to y la priorización de la ejecución del diseño.

Frente a las realizaciones anteriores han esta
do Helena Varela de Peña Coordinadora de 
Educación Local hasta junio de 1999 y poste
riormente Ligia Perilla de Domínguez y la 
Arquitecta Laura García.

Desde el equipo institucional

• La construcción de un documento en cada una 
de las 10 Instituciones que contienen un aná
lisis situacional del aspecto socio -  económi
co de la comunidad, el desarrollo de compe
tencias de los educandos, los intereses, nece
sidades y expectativas en el campo laboral 
de los padres y los educandos y la proyección 
que los docentes tienen de la educación en 
Tecnología.

Para la construcción de estos documentos se 
propusieron directrices desde los Equipos de 
Dirección General y Local. .Al interior de las 
Instituciones se construyeron y aplicaron ins
trumentos para recolectar información. .Algu
nas instituciones aplicaron los instrumentos a 
muestras representativas de su población, otras 
lo aplicaron a toda la población.

Cabe destacar la dedicación de las orientadoras 
de cada uno de los centros de Educación Bá
sica en el diseño y aplicación de los instru
mentos. la tabulación de la información, como 
también, el apoyo de los docentes Directi
vos. Este trabajo le ha permitido a cada centro 
educativo realizar ajustes al plan de estudios.

Desde el equipo de dirección v coordinación ue-
neral.

Consolidación del estudio situacional del ám
bito local de las instituciones de Educación 
Básica. El documento es una proyección de

los resultados obtenidos en el análisis situacional 
de cada uno de los centros educativos y ca
racteriza de alguna manera la población estu
diantil del Centro de Educación Media Julio 
F'Iórez.

• Estudio de las políticas educativas en el nivel 
Latinoamericano c Iberoamericano a través 
del análisis de algunos informes de las Cum
bres anuales de los Jefes de Estado que se 
han venido sucediendo desde 1991 \ de do
cumentos tales como "Educación y Conoci
miento Eje de la Transformación Productiva 
con Equidad”, de la CEP.AL. el informe de 
Conferencia Mundial de Educación para Todos 
en Jomtien 1990. el informe de la Cumbre So
cial de Conpenhaque, \' el informe de la reunión 
sobre Educación \ Desarrollo en .Madrid 1995.

Los análisis anteriores concretaron las reco
mendaciones que han hecho estos organismos 
en la década del 90 y  las tendencias que se 
vislumbran en el ni\el latinoamericano para 
el replanteamiento del ni\el de Educación 
Media.

• Estudio de la normatividad vigente en la dé
cada del 90 en la ámbito Nacional sobre el 
nivel de Educación Media, del Plan de Desa
rrollo "Por la Bogotá que Queremos" \ del 
Diagnóstico Prospectivo de la Ciudad Capi
tal: Bogotá Competiti\a, Estudio .Monitor > 
de los primeros avances del POT. Este estu
dio permite ver claramente la base legal para 
el replanteamiento del ni\ el de Educación Me
dia en Colombia y prever sus proyecciones 
con base en las necesidades > expectativas de 
la ciudad capital Santafé de Bogotá.

• Diagnóstico de la Educación .Media:

Im el nivel Latinoamericano el diagnóstico se 
realizó mediante el análisis de textos tales 
como: Educación Agenda Siglo XXI de 
Alfonso Gómez Buendía. la Educación En
cierra un fesoro de Jack Delors. .A nivel de
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Bogotá mediante el análisis de entrevistas a 
profesores y directivos del CASD y del 
INEM, y otros Centros regulares, el análisis 
de las relaciones existentes entre Consejo Di
rectivo y el Consejo Académico; y el análisis 
de las exigencias de la nueva sociedad que se 
está configurando en el nivel internacional y 
nacional y que afecta el nivel Local.

Análisis de la encuesta aplicada por lideres Si
glo XXI, Cámara de Comercio a diferentes 
empresarios sobre sus expectativas en rela
ción con los Centros Educativos y el personal 
egresado

Complementa ese análisis las conclusiones ob
tenidas en la imestigación realizada por la 
Universidad de los Andes sobre "Los 
egresados de la Educación Media y las expec
tativas del sector productivo y la Educación 
Superior.

Las conclusiones de este estudio permitie
ron construir unos indicadores para el tipo 
de hombres que se debe formar, el tipo de 
Institución que se debe organizar y la pro
puesta curricular que podría implementarse.

A continuación el Equipo de Dirección y Coor
dinación se permite presentar un primer a\ance 
del desarrollo de este proyecto de Investigación.
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COMPLEJO EDUCATIVO JULIO FLOREZ
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INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL COMPLEJO 
«JULIO FLOREZ»

C.K.D.VIA A K O O O M t/

( r . r . l l  v i l  l,A  I I I ^ A )

s
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BARRIOS BENEFICIADOS CON LA PROPUESTA
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Arravanes * El Arenal
Atenas * El Rosal
Aures 1 y 2 * Gilmar
Britalia * Gloria Lara
Carolina 1 y 2 * Granada Norte
Carrizales * Guillermo Nuñez
Casa Blanca * japón
Catalejo * julio Florcz
Ciudad Hunza * La Aguadita
Ciudad Jardín * La Chucua
Costa Rica * La Esperanza
Chorrillo * La Esmeralda
El Mortiño * La Gran Britaha
El Diamante * Lisboa
El Alto de la Loma * La Palma

* Lagos de Suba
* Los Naranjos
* Miraflórez
* Nueva Tibabuyes
* Nueva Zelandia
* Prado Pinzón
* Rincón
* Rosal
* Rubí
* Rodrigo Lara
* Rincón Cóndor
* San Cayetano
* Santa Cecilia
* Santa Rosa
* San Cipriano
* San Pedro
* San Roque
* San Vicente
* Salitre
* Tuna Alta
* Tuna Baja
* Tibabuyes Universal
* \'illa María
* \alla Delia
* Villa Elisa
* Villa Hermosa
* \'illa Gloria
* Vista Bella

POBLACION BENEFICIADA

CEO Nueva Zelandia 
135 9’ año 2000 
Prom. PobI 940

CEO VUla Elisa 
135 r  año 1999 
Prom. Pobl. 1 000

CEO Alvaro Gómez 
Hurlado

135 9“ año 1999 
Prom. Pobl. 9Í6

CEO Nueva 
Colombia 

135 O’ añoZOOZ 
Prom Pobl 9T0

Vista Bolla 
135 1F año 2000 
Prom Pobl. 1.000 

San Cipriano 
Granada Nono

Simón Bolívar 
135 9‘ año 2000 
Prom. Pobl. 1050

CED EM JULIO FLOREZ

2000 2001 2002

10* 10* 11* 10* 11*

405 1200 405 1200 1200

CB3 GERARDO 
PARB3ES 

135 9 'año 1999 
Prom. Pobl. 2300

Tuna Alta 
135 año 2000 

Qwnto 90 
Prom Pobl. 540

Cborrillos Año 2001 
Noveno *0 

Prom P ob l 280
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ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION BENEFICIADA 
EN EL COMPLEJO «JULIO FLOREZ»

OCUPACION PADRES 1998

OTROS

FIotm

Alb«ñiicn«

Pan*d«ru

Proyección Gerardo Paredes - Tibaóuyes Unnrersai

60

OCUPACION MADRES 1998

T

Hogar Empleos Varios Empleos más o 
menos calificados

P R O FE S IO N E S

Maestras

Proyección Ge

EMPLEOS VAWOS

Poret
Uarctwiu

EUPtEOS MAS O
MENOS CAUnCADOSAionUir oa Enfermo*»*
Uoaiu
Eit-«su
Conu;»ori

Proyección Gerardo Paredes -  Titabuyes Universal
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NIVEL EDUCATIVO MADRES

Term inan 
Pr imar ia

Terminan
Secunda r ia

T e rm inan  
Edu cac ión  

T écn ica

Term inan 
U n i ve rs idad

Proyocctón Gerardo Paredes - Tibabuyes Uruversai

Proyección Gerardo Paredes • Tibabuyes Universa!
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ESTABILIDAD FAMILIAR

Proyección Tibabuyos Universal

D e p o r te
11%

OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES

Proyección Gerardo Paredes
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MEDIOS DE COMUNICACION UTILIZADOS

100

90

80

70

uj 60
3
I  50.
ü
O 40
a.

30-

20 -

10 -

0 -

Televisor Radio Teléfono Penódico Revistas TV Cable 
MEDIOS

Proyección Tibatxjyes Uruversal

TENENCIA DE VIVIENDA

30

Propia Arnendo Inquilinato Invasión

Proyección Tíbabuyes Universa!



PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS NIÑOS

Papá y Madrastra 
1%

Papá 
2%

Otros

■  Papá y Mamá

■  Mamá

□  Padrastro y Mamá 

g  AbiiRloa

■  Otros

□  Papá

■  Papá y Madrastra

Proyección Gerardo Paredes



1. RECTOR
2. Profesores
3. P adres de fam ilia
4. Un alum no
5. Un exalum no
6. Un rep resen tan te  del 

sector p roduc tivo

CONSEJO DIRECTIVO

GOBIERNO ESCOLAR rrf"

y.

>

y
ó

DISEÑO CURRICULAR CONOCIM IENTOS
c

✓_

r

* Rector * Práctica docente

T

<*s
* R epresentante por cada * C reencias 0*y

disciplina * C om prom iso
X

* C oordinador c

* O rien tador y

r

CONSEJO A C A D EM IC O PROFESORES c

3
v;

Fu«nte U n iv ^ id * d  do los Andes



ESQUEMA DEL ESTADO INICIAL DE 
LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

(Unidades Básicas de Información)

Indice en la potenciación 
del conocimiento

UiNJ
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ANALISIS DE LOS IMPLICADOS EN LA PROPUESTA CURRICULAR 
DEL COMPLEJO «JULIO FLOREZ»

IMPLICADOS
INTERESES

PERSONALES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y 
MANDATOS

INTERESES EN 
EL PROYECTO

CONFLICTOS
POTENCIALES

PADRES DE 
FAMILIA

Preparar a sus hijos 
e hijas com o técnicos 

y secretanas para 
que se defiendan en 

la vida

Baja confianza en 
una propuesta de 

form ación diferente a 
la tradicional

Dan el tiem po a sus 
hijos y los apoyan 
económ icam ente

Al conocer el 
proyecto  se vincu lan 

propx>sitivamente

La no acepitación 
de l tras lado de sus 
h ijos a o tro  centro 

educativo  p a r a  
cursar Ed. Media

ED UCANDOS
Graduarse pronto 

para trabajar
ineertidum bre ante la 

realización de la 
propuesta

T ienen el t ie m jx j y la 
voluntad

El proyecto  piermite 
el desarro llo  de 

m ayores 
comp>etencias

E studiantes que 
trabajan

ED UC ADO RES

Mejorar su nivel 
profesional y 

salarial

El estudio 
perm anente que 

deben abordar y  el 
cam bio de

m etodología hacia la 
investigación El 

cum plim iento de la 
jom ada única

Asignación de 
educadores de 
acuerdo a las 
necesidades

Deseo de innovar y 
de ser particijTes de 
la nueva propuesta

D e d icaa ón  de más 
tiempx) en re lao on  

con el saiano

DIRECTIVOS

Ofrecer un nivel de 
EM de calidad y 
acorde con las 

necesidades del país

El deseo de cada 
d irectivo de abnr el 
10 y e l l V  en sus 

colegios

A ctua lizaaon  en 
nuevos

planteam ientos de 
gestión

Deseo de innovar y 
de ser partic ipes de 
la nueva propHjesta 

m ejorando su 
cond ic ión profesional

La fa lta  de apoyo de 
todos los

estam entos ante el 
desarroBo de la 

propuesta

SECRETARIA
DE

EDUCACION 
NIVEL LO C A L 

UGEL

O rganizar la 
Educación Media 

en Suba

Unidad de cntenos 
para im plem entar el 

nivel de la Educación 
Media en la 
Localidad

Interes y aportes 
de los

Supervisores y la 
gerente del CADEL 
para el desarrollo 

del proyecto

Deseo de innovar y 
de ser partic ipes de 
la nueva propuesta 

que m ejorará la 
calidad del nivel de 

Educación Mecha

T iem p» disponftite 
p a r a  e l  apx>yo en la 
im plem entación de 

la propxiesta

SECRETARIA
DE

EDUCACION
NIVEL

CENTRAL

Im plem entar el plan 
de Desarrollo con 

éxito

El problema de 
cobertura en el nivel 

de E. Básica, la 
voluntad política que 

tenga en el 
m ejoram iento de la 

calidad de la 
Educación Media

Existencia de 
recursos para 

preparar y asignar 
m aestros y piara 

construir y dotar el 
centro Ju lio  FIórez

Apx>yar la creacKsn 
de un nivel de 

educación de m edia 
ca lidad p>ara la 

o ud ad

La consecución de 
recursos 

económ icos y 
ta len to hum ano 
pxeparado y con 

in terés de innovar 
p>ara impJementar el 

proyecto

¿ C u a l e s  s e r ía n  l a s  n u e v a s  c a r a c 

t e r ís t ic a s  DE la  E d u c a c ió n  M e d i a ?

Encontrar las nuevas características de la Educa
ción Media es encontrar las respuestas a tres 
interrogantes fundamentales;

• ¿Que tipo de hom bre querem os form ar y 
para qué sociedad?

• ¿Que tipo de institución > con qué estilo de 
gestión?

• ¿C uáles serian los ejes de la estructura  
curricular?
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ARBOL DE OBJETIVOS

D e fin ic ió n , ir rp lo m e n ta c ló n ,  y 
e v a i ix jo ó n  d o  u n a  p fo p u e s lo  

d e  g e s tió n  a p ro p ia d o  a  la 
, d in á m ic a  d e  u n a  Institución 

E d u ca tiva  Im o v a d o ra

D e fin ic ió n  d e  
c o m p e te n c ia s  

fu n d a m e n ta le s  p o ra  e l n ive l 
d e  E d u c a c ió n  M e d ia  

^te^ormoción de f penea-Tierio 
a e n tif ic o , t e c n o ló ^ c o  y  la P o to !

O rg a n u o c ió n  
d e  uTi c e n tro  d e  

Educ a d ó r i M e d io  e n  S u b a  
q u e  fa c il ite  la  In te ra c c ió n  
p e in x in e n lc  c o n  el sec to r 

p ro d u c  tivo y  c o n  cen tros  d e  E d u c a c ió n  
Superior

H ocer estudios 
pe rm on  en tes q u e  perm itan 

o c fu o b o r  e i co n o c im ie n to  de 
ntereses nece s idade s y expecta tivas de  

los jóvenes d e  suba, de l sector 
p r o d u c t o  en genera l. y

c o n s d e ro n d o  k» 
tendenc ios  
e d u co lw os  y

de l m o m e n to  .//

/ i

'CoTEtrucción de 
ur.q propuesto currícüar 

ottetnotivo flexb le y pertinente 
en los contextos sicológicos, 

C’jlturales. económ icos y políticos del 
m om ento

M ejora r Iq 
c a W o d d e  lo  

E d u c o a ó r i M e c ía  e n  S u bo  
/  y SMPefOf e l o ro b ie m a  d e  

coberT i / o  d e  los 200 0  
egresodOE d e  d e  los cen tros  

d e  E d u c o c io n  B á s ica  
d is m in u y e n d o  cos tos  y 

o u m e n to r id o  la  re la c ió n  d e  
b e r e f io o

. D o ta r 
el c e n tro  d e  

E d u c a c ió n  M e d io  
J d ío  Flóre^ c o n  e le m e n to s  
te c n o ló g ic o e  a p ro p ia d o s  y 

 ̂ ta le n to  h u r r a n o  p x e p o ra d o  e  
in te re sa d o  e n  e l desarro llo  d e  
\  p rocesos  investigcrtfvos ‘ 

\  en  to rn o  o  lo  
p ro b le m á tic o s  

en  los óreos 
d e l PEI

OrgoTiZCT e ri 
la  lo c o iid a d  d e  S uba  

la  c o m ijT id a d  
a c a d é m ic a  e n  to m o  o  

\  lo  E d u c a c ió n  
\  M e d io

D Beñor y 
e je c u to r  e l 

p royercto  d e  E d u c a c ió n  
P e rrro n e n te  e n  se rv ic io  

p a ra  el re cu iso  
h u m a n o  q u e  
a te n d e rá  la  
Ins tituc ión

A m p lia r 
y /o  constr J r

espa c ios  a p ro p ia d o s  p o ra  
la  im p le m e n ta c ió n  d e l n ive l d e  

E d u c a c ió n  M e d io  e n  e l CED 
Ju lio  Flóre¿, q u e  o t ie rx ía  

los 2 0 0 0  e g re sa d o s  
d e  les 9  ce n tro s  

d e  E M e d iq
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¿ Q ué  t i p o  d e  h o m b r e  q u e r e m o s

FORMAR Y PARA QUE SOCIEDAD?

Nuestros jóvenes necesitan de conocimientos fun
damentales para prepararse ante los desafíos de 
la sociedad del próximo milenio; los padres y edu
cadores tienen un gran responsabilidad en esta 
m ediación. N o bastan discursos, es necesario 
construir escenarios reales donde tengan cabida 
diversas alternativas para la solución de proble
mas cotidianos.

La Educación Media es un nivel que constituye 
la culminación, consolidación y avance de los 
logros de los niveles anteriores. Tiene como tin 
la profundización en conocim ientos avanzados 
de la ciencia y la tecnología, la incorporación de

procesos investigativos desde las diferentes disci
plinas y desde la realidad nacional (aspectos; natu
ral, económ ico, político y social), la vinculación a 
programas de desarrollo y organización social co
munitarios, el fortalecimiento de la capacidad re
flexiva crítica, la construcción y aprehensión de va
lores éticos, morales y de convivencia en general y 
el desarrollo de com petencias fundamentales que 
le permita al educando el ingreso a la educación 
superior y al trabajo. (Artículos 27.29.30 y 31 de 
la Ley 115.)

La graduación de! M vel de Educación Media, 
simboliza el paso de una Institución Educati
va al mundo del trabajo o a la Educación Su
perior, es el paso del Joven hacia un rol adulto 
como ciudadano responsable r  comprometido 
con su comunidad.

¿QUE PRIVILEGIAR EN LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES PARA 
AYUDARLES A ASEGURAR SU ROL DE ADULTOS?
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APO’V AR SI' FO R M A C IO N  COM O:

• PERSON AS A l'T O N O M A S: Esto signifi
ca apo\ ar en los jóvenes el desarrollo de la 
a u to co n fia n za . la au to rreg u la c ió n , la 
autoestima, la autodependencia y la interde
pendencia.

A l  T O D E P E N D E .N C l.A : La capacidad  
para responsabilizarse de la administración 
de sus asuntos de acuerdo con principios y 
v alores, respetando normas \  códigos.

.A lT O R E G l L.ACION; La capacidad de 
gobernarse a sí m ism o, de proyectar, orien
tar y vigilar su desempieño en ausencia de 
jetes \  autoridades, de auto evaluarse para 
impulsar sus fortalezas y clarificar sus va
cíos.

•Al TO C O N FI.AN ZA: Sinceridad. Juicio 
prudencia, manejo del conflicto, equilibrio 
en el manejo de lo individual y colectivo.

.Al'TOESTIM .A: R econocim iento de sus 
potencialidades, búsqueda permanente de 
oportunidades para llenar sus vacíos.

I.NTERDEPENDENCLA: Reconocim ien
to de las potencialidades del otro y de la 
necesidad de crecer juntos.

• PER SO N A S C RITIC AS:

La crítica acompañada siempre de propues
tas y alto nivel de compromiso.

• PER SO N A S C R E A T IV A S:

Que produzcan ideas originales y con 
fluidez.

Que miren la misma realidad desde distin
tos ángulos.

Que sientan gusto por situaciones ambi
guas e inciertas.

Que an a licen  prob lem as con m irada  
pluricausal.

C O M O  UN SER TRA SCEN DENTE:

Capacidad que tiene el ser humano de dejar 
huellas que transforman el actuar de él y de 
los demás.

C O M O  UN SER U NIC O :

El ser humano es único e irrepetible, lo cual 
hace que todas sus acciones sean singulares 
y transcendentes.

PERSON AS LIDERES que estén en ca
pacidad de:

Formular su proyecto de vida basado en 
principios éticos y morales.

Cambiar obediencia por compromiso.

Ser flexible a los cambios.

Asumir su función como un continuo apren
dizaje y desaprendizaje.

Utilizar la crisis y los errores para avanzar y 
buscar nuevos horizontes.

Entender el liderazgo como función de to
dos los integrantes del equipo.

Buscar su propio desarrollo y el de su equi
po.

Poseer deseo de superación continuo.

Ser responsable y honesto.

Asumir la puntualidad com o sinónimo de 
responsabilidad y cumplimiento.

Asumir posiciones y tomar decisiones.

Prever situaciones difíciles y diseñar planes 
para ellos.
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Trabajar en equipo, asumir tareas y no hechar 
culpas.

T ener un buen n iv e l de r e la c io n e s  
interpersonales.

Tener alta capacidad para manejar el con
flicto.

¿QUÉ COMPETENCIAS DEBE DESARROLLAR 
EL ESTUDIANTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
PARA LA COLO M B IA  DEL PR OX IM O  
MILENIO?

• Fortalecer la formación de competencias 
b ásicas: C o g n itiv a . C o m u n ica tiv a . 
A xio lóg ica , Estética , de C onvivencia, 
y Trascendencia.

• Desarrollar competencias fundamentales; 
Cognitiva. M etacognitiva, lnterprelati\a. 
Argumentativa, Propositiva... •

• Trabajar amplios campos o áreas del 
SER. SABER. HACER v CONN IVIR.

focalizando la atención en la naturaleza, las 
personas, la sociedad, la ciencia, la tecno
logía, las artes y la producción de bienes y 
servicios.

• Preformar el espíritu tecnológico y cientí
fico, condición para ser arte y parte de la 
sociedad del conocim iento.

• Desarrollar com petencias flexibles para un 
trabajo más productivo en lugar de enfocar 
d estreza s  e s p e c if ic a s  para c íe n o s  
oficios.(trabaJo en equipo, flexibilidad a los 
cambios, proactividad.liderazgo, alto nivel 
de com prom iso, manejo de información, 
toma de decisiones...).

El cuadro que se presenta a continuación permitirá 
recoger información de los diferentes centros de 
1 ducación Básica para facilitar la definición 
del perfil de los egresados del Centro Educativo 
Julio Mórez.

¿DESDE DONDE CARACTERIZAR EL PERFIL DEL JOVEN EGRESADO 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA?

Ambito

Dimensión Persona Familia Comunidad

Aprender a aprender

Aprender a conocer saber

Aprender a hacer

Aprender a vivir juntos

Aprender a Ser

Proyección TIbabuyos Universal
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¿ Q i E t ip o  de i n s t i t u c i ó n  V CON
QUÉ ESTILO DE GESTIÓN?

La institución que pretenda realmente apoyar 
la formación de personas con las característi
cas anotadas anteriormente debe:

• H ac* un cambio radical en concepción de 
los procesos de aprendizaje:

Búsqueda de información.

Construcción del conocimiento.

Incorporación de medios de información.

.Articulación de la Educación formal \ no for
mal.

.Articulación de la formación académica \ la 
formación tecnológica y profesional.

Incorporación de procesos investigaiivos 
como parte fundamental de su organización.

Insiiiucionalización del mejoramiento con
tinuo de los docentes a través de procesos de 
investigación.

Generación de procesos valorativos que per
mitan a los jóvenes desarrollar competencias 
Etica y Moral.

Creación de ambientes que fortalezcan el de
sarrollo de la autonomía.

Actualización permanente en los avances de 
Ciencia y Tecnología.

Coordinación con el sector productivo y fi
nanciero.

• Abrirse ampliamente a una coordinación 
interinslitucional. (ICBF, IDR. ONG...) •

• Anicular su propuesta educativa con los pla
nes de estudio de la universidad.

• Estructurar una dirección general enfocada 
hacia la eficacia, eficiencia v electividad, per
mitiendo potenciación v emno-deramiento del 
talento humano

• Asumir el trabajo com o una categoría de 
relación social y un derecho personal (dife
rente al empleo)

• Brindar una alfabetización laboral para que 
los jóvenes según sus intereses y capacida
des individuales desarrollen competencias 
genéricas que sirvan de base a formaciones 
especificas posteriores.

• .Atender muchos jóvenes con alto nivel de ca
lidad en un horario de 7am -  6pm (el nivel 
de Educación Media debe llevar jomada ex
tendida).

• .Apoyar los procesos de formación pennanen- 
te. organizando cursos de educación no for
mal de ópm -  lüpm sábados y festivos.

• Poseer y ejercer autonomía (Organización del 
trabajo de los docentes, del tiempo, del es
pacio y los recursos económ icos y financie
ros). (Ver esquema del Centro de Educación 
Media y de los colegios participantes)

• Organizar aulas esp ecia lizad as para una 
óptima utilización de los recursos.

¿CÓMO PUEDE UNA INSTITUCION EDUCATI
VA C O N T R IB U IR  AL D ESA RRO LLO
HOLÍSTICO DE LOS Y LAS JOVENES EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA?

• Construyendo planes, programas y proyec
tos en concordancia con los intereses, nece
sidades y expectativas de jovenes entre 15 y 
20 años.

• Construyendo acuerdos de convivencia  
que le permita a los jóvenes fortalecer la 
a u to co n fia n za . la au toestim a  la 
autodependencia, la autoiregulación, y la 
interdependencia.
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• Organizando tiempos y espacios de mane
ra diferente a la tradicional de jornadas y 
aulas de curso.

• Interactuando con el sector Empresarial.

• .Articulando el N ivel de Educación Media 
con la educación no formal.

• Articulación en el N ivel de Educación Me
dia con la Educación Superior.

• Vinculando a los Jovenes en proyectos de 
desarrollo social comunitario.

Ampliando la Jomada a 8 horas efectivas dia
rias de trabajo , para p erm itir  las 
intcncificaciones necesarias.

Preparando profesores para el trabajo en este 
Nivel (investigadores en ciencia y tecnolo
gía. form ación ciudadana, ex igen cias del 
campo laboral...)

Concentrando los Jóvenes del N ivel de Edu
cación M edia en Instituciones especiales, 
para facilitar su dotación en recursos espe
cializados garantizando su óptima utiliza
ción.

¿CUAL PODRIA SER UNA POSIBLE OR(. \MZAC ION DE LOS ESP ACIOS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO JULIO FLOREZ, PARA EL DESARROLLO DEL M\ EL DE EDLCACION MEDIA.

*  12 aulas virtuales con 14 
terminales conectadas en 
red, 8 mesas de trabajo y 
depósitos en cada aula. *

* Cuatro salones de artes 
cada uno con t.v., vhs., 
grabadora, tablero y de
pósito.

* Salón de artes plásticas.

* Salón de dibujo técnico y 
arquitectónico.

* Salón de teatro y danzas.

* Salón de música (ver do
tación anexo)

* Biblioteca por temáticas 
especializadas con un mó
dulo con cinco terminales 
conectadas en red.

* Sala de lectura.

- Tres agoras en espacios 
abiertos con capacidad 
para 80 personas cada 
una.

- Aula interactiva CREM 
(minimaloka) con capaci
dad para 80 personas

* Area administrativa

- Ofícinas para rectoría, 3 
coordinaciones, servicios 
de apoyo (salad psicolo
gía, trabajo social, ser>i- 
cios administrativos pa
gaduría, secretaría).

- Sala de profesores
- Espacio para 1500 lockers

* Auditorio múltiple (200 
personas) ver aílexo.

* Cafetería o restaurante 
escolar multifuncional.

* Espacio para recreación y 
deporte.



ESTADO IDEAL DE RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE 
INTEGRAN EL COMPLEJO DE EDUCACION MEDIA JULIO FLOREZ Y OTRAS QUE LE 

PUEDEN GARANTIZAR APOYOS

l id a c s  Siglo XXI

P a rü d p u i:
Padres,
.\h innos.
Maestros de los 
Consejos,
Dircctístis de las UJB. 
Sector Productivo

IVofesores de las U £ .-

Conscjo Directivo 
EM

biipulsa, apoya Lidaazgo

^ Suministra la Información pertinente sobre la problemática
l id a a  el ti abajo Académico de las 

FoiiKiita trabajo en áreas y o  proyectos

Uidversidades Y
centros

Teaiológicof

.Abre espacios de 
coirauicación

Lcgítinia 
integración sobre 
el conocimiento

Articulación entre 
profesores

-------- »-------

eq iu p o

Disetk)
Qitnculai

Abre espacios para 
institucionalizar 
ambiente de 
experimentación e 
investigad ón

Consejo 
Académico EM

: t r r

Parüapan: 
Maestros, 

^ Coordinadores, 
Orientadores de los 

Consejos 
Acadénicos de las 
Unidades Básicas

Abie espacu>s de 
ciiestionaniailo

Propone luicanicntos Ucncrales

Creencias del 
Profesor

La intaaccion amplia yeiiiuuece

_ _ i ______

Influye a i el comportamiento y favorece 
Autocuestion ami alto

Conocinniento
, , l ln f lu y e  d e a s io n e s

del p ro f e s o r  i ■ ,■ ,
_______ ^ o p a a c io n a l iz a  C lónales

Práctica Docente

í
del curtí culo

.Abre espados para leer 
^  ^  y discun

Genera Reflexión 
tendiente a mejorar

Desarrollo
Profesional

Desarrolla mayor conciencia de la responsabilidad

Comprende que es miembro de un equipo

Compromiso del 
profesor

-------- z------

y actúa en consecuenda

Ul

Fuente: Universidad de Los Andes
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■■■■■■MR *  Administrador de personal doccMite.
CRITERIOS FINANCIEROS

Los recursos que apoyarían una buena gestión
provendrían:

1. Del situado fiscal de la entidad territorial. 
(Nómina del personal docente, administrati
vo y de servicios, y la dotación).

2. Del sector privado:

* La familia (costos académicos, de manteni
miento y la pensión)

* El sector productivo: gremios, organizacio
nes y empresas.

3. De Convenios a nivel institucional: SED - 
Organizaciones.

4. D e U n iversid ad es: U Ñ A D . U .D I.A L . 
U.NACIONAL, UPN.

5. D e la g est ió n  de p rovectos al IDEP. 
COLCIENCIAS y otras.'

6. De pasantías remuneradas, acuerdos con el 
sector productivo.

7. La institución trabaja con autonomía para la 
contratación de servicios y el mantenimien
to de equipos.

* Contabilidad, tesorería, contratación, provee
dores, almacén, etc.

* Servicios: celaduría, aseo, mantenimiento de 
equipos y archivo.

El subgerente pedagógico (perfil de investigador) 
desarrolla su proyecto de administración del cu- 
rrículo a través de una unidad académica, cuja  
conformación depende del tamaño del colegio, y 
gestiona el proyecto desde tres ejes: científico  
(ciencias sociales, ciencias naturales y matemá
ticas). tecnológico (productividad) y estético (ar
tes. ético-cultural).

Este subgerente cuenta con un equipo de apoyo 
para desarrollar el proyecto de convivencia \  tras
cendencia. conformada por psicólogo, trabajdor 
social, médico v odontólogo.

CRITERIO ADMINLSTRATIVO Y DE GESTIÓN

Se trabaja desde un equipo directivo (Conse¡o 
Directivo).

El gerente del colegio, da cuenta del P.E.I. traba
ja con dos subgerentes: un administrativo y fi
nanciero y un pedagógico.

El subgerente administrativo y financiero (perfil 
de ingeniero industrial) desarrolla su proyecto a 
través de:
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¿ C u á l e s  s e r í a n  l o s  e j e s  d e  l a

ESTRUCTURA CURRICULAR?

Es preciso que en el C.E.D Julio FIórez el trabajo 
sobre curriculo sea del tipo investigativo utilizan
do m etodologías etnográficas y participantes que 
conecten la realidad política, social, económ ica 
y cultural con el curriculo explícito y oculto de la 
Institución.

Para ello es necesario que los profesores y las 
profesoras generen un clima de reflexión y deba
te sincero a cerca del porque de los contenidos 
culturales y de cóm o los trabajan, sobre cual rea
lidad. y con qué fuentes orientan la rellexión en 
los alumnos para que tengan un buen nivel de 
comprensión de su realidad.

Los profesores y profesoras deben hacer concien
cia que las urgencias de día a día son importan
tes. pero esto no debe llevar a descuidar su for
mación teórica.

Los cambios, las innovaciones se consiguen cuan
do los docentes no se permiten caer en la rutina. 
El pecado de los docentes en las últimas décadas 
ha sido un trabajo práctico sin reflexión dirigido 
por la costumbre, la tradición y la rutina, sujeto 
a los imperativos de los libros de texto.

Gimeno Sacristán dice que el proyecto curricular 
es una palanca de transformación de la enseñan
za y de formación del profesorado lo cual es cier
to en la medida que el docente con su propia ini- 
c ia tiv a  m o d ele  las co n n o ta c io n es  
epistem ológicas, psicológicas y m etodológicas 
del curriculo.

Stenhouse afirma que “el curriculo expresa toda 
un visión de lo que es el conocim iento y una con
cepción del proceso de la educación, proporcio
na el marco donde el profesor puede desarrollar
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nuevas habilidades relacionadas con las concep
ciones del conocimiento y del aprendizaje, es el 
medio por el que el profesor puede aprender su 
orte, es el medio a través del que puede adquirir 
conocimiento; es el medio a través del que puede 
aprender sobre la naturaleza de la educación, pue
de penetrar en la naturaleza del conocim iento”.

A las puertas del siglo XXI. ante la exigencia  
social de más y mejor educación, la importancia 
que viene cobrando las nuevas tendencias de 
Desarrollo Integral Humano desde hace varias 
décadas; formar seres humanos capaces de eman
ciparse, capaces de comprender críticamente los 
procesos sociales, capaces de transformar sus 
condiciones sociales, de construir y enriquecer 
las nuevas tendencias de desarrollo sostenible \ 
sustentable, de comprender y mejorar los cam
bios sociales en lo económico y en lo cultural, 
capaces de comprender la transformación de los 
sistemas de información y comunicación > los 
avances científicos y tecnológicos; la responsa
bilidad es de tal magnitud que obliga a pensar en 
un proyecto curricular diferente a lo que se ha 
venido trabajando especialmente en el caso del 
nivel del Educación Media.

Respetando la autonomía que se concede a las 
comunidades educativas para el diseño de su pro
pio currículo mediante verdaderos procesos de 
participación democrática, presentamos una op
ción con el propósito de abrir un espacio para la 
interv'ención crítica de los diferentes estamentos 
de la Comunidad Educativa de Julio Flórez que 
permita recoger información, analizarla y a par
tir de esto lomar decisiones.

Se habla de currículo como expresión de un pro
yecto humano en la medida en que permita a los 
educandos encontrar nuevos horizontes para su 
formación como individuo y como sujeto de su 
grupo social en coherencia con el proyecto de 
país, el proyecto de ciudad y el proyecto de loca
lidad. Esto no es un ejercicio fácil, es necesario 
trabajar de manera consiente y creativa en la bús
queda de ese camino que les permita a los jóve

nes del C.E.D. Julio Mórez profundizar el desarro
llo de sus potencialidades humanas, conseguir he
rramientas para que puedan aportar a la cons
trucción colectiva de ciudad, de país, de socie
dad universal desde una perspectiva ecológica, 
asegurando una mejor calidad de vida y contri
buyendo al avance científico y tecnológico, que 
les permita consolidar su SABER, su HACER, 
su fonna de CONVIVIR, para que puedan ejer
cer plena libertad de su SER sin otra limitación 
que la que impone el bien común.

El proyecto curricular del C.E.D Julio Mórez debe 
construirse y vivirse teniendo en cuenta la cultu
ra como diversidad de manifestaciones sociales, 
contrarrestando conductas racistas, sexistas y de 
clase; poniendo la cara a la realidad cultural que 
vive la localidad, la ciudad, el país; a las necesi
dades y los sueños de su comunidad.

Siempre que se enuncien las características de 
un proyecto curricular nunca se omite la per
tinencia, la flexibilidad y la apertura. La única 
forma de hacer realidad estos postulados es a 
través de la investigación. Investigar es pregun
tarse por el sentido, es construirlo, es encontrar 
los por qué, los para qué, es analizar con pro
fundidad la dinámica de los procesos, la diná
mica de los entornos, el saber, el hacer v el 
convivir de los actores, evaluar procesos r  re
sultados con el objeto de redireccionar las ac
ciones diseñando constantemente el currículo.

La opción curricular que se propone se centra en 
un triángulo equilátero. Cada uno de sus ejes tie
ne la mi.sma importancia.

1 an importante es formar seres con altos conte
nidos éticos \  morales, desarrollándoles su sen
sibilidad. su creati\'idad: apoyar su consolidación  
afectiva, emocional, com o el prefonnar su espí
ritu científico \  tecnológico.

1.a ciencia \ la tecnología deben conceptuarse 
como lundamentos de la cultura nacional, facto
res que incrementan la creatix idad y elementos 
determinantes de la educación intecral.
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Es inaplazable la exigencia de iniciara los jóvenes 
en prcKesos de investigación por la urgencia que el 
país tiene de contar con el potencial que le ofrecen 
la ciencia y la tecnología para aumentar la calidad 
de vida, el bienestar en general. Al sistema educa
tivo le corresponde la formación de investigado
res, formación que debe iniciarse desde el nivel 
básico y con mayor razón en el nivel de E.M.

El hombre común debe comprender los funda
mentos del método científico, los principios en 
que se basan los logros tecnológicos. Para ello la 
ciencia y la tecnología deben ser eje importante 
en cualquier programa educativo. La educación 
y el desarrollo económ ico y social están ligados 
a la ciencia y a los desarrollos tecnológicos. Cien
cia, tecnología y cultura están internamente rela
cionadas.

La electrónica, el LASER, la holografía además de 
aplicarse en el sector productivo sirven para pre- 
ser\'ar la cultura, facilita procesos de creación ar
tística.

Incorporar la ciencia y la tecnología a la cultura 
colombiana motivará a muchos jóvenes para ini
ciarse en procesos investigativos y formarse como 
ciudadanos competentes.

La formación cívica no es función exclusiva de la 
escuela. Organizar una sociedad democrática que 
se autogobieme corresponde a todas las instan
cias de la vida social.

Los medios de comunicación, los partidos políti
cos, las iglesias, tienen gran responsabilidad en 
la fonnación de una ciudadanía capaz de pensar
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por sí misma y de lomar decisiones por encima de 
intereses particulares.

A los centros educativos les corresponde afian
zar las bases, los cimientos de una ciudadanía que 
alcanzará su cabal expresión fuera de las aulas; 
le corresponde perfeccionar las normas, afectar 
positivamente las costumbres sociales y políti
cas, apoyar el conocimiento, la construcción y 
comprensión de la cultura, fomentar la rellexión 
sobre nuestra historia, ayudar a develar las moti
vaciones y causas de nuestros comportamientos, 
fomentar la autocrítica sobre nuestros defectos y 
carencias y apoyar la afirmación de valores.

Se dice que el ámbito de lo público es el secreto de 
la construcción social y política dcl Estado.

¿Qué tiene que ver una institución de E.M. en la 
construcción de ese espacio público?

El C.E.D. Julio Flórez debe apoyar la formación 
de actitudes y hábitos como el reconocimiento a 
la dignidad, el valor dcl otro, la capacidad de en
tender y valorar la opinión ajena, la disposición 
de discutir en pie de igualdad, el saber construir 
acuerdos por transacción o por sujeción a reglas 
preestablecidas.

La cultura política se describe como la subjetiv i- 
dad compartida, es el conjunto de actitudes y \ a- 
lores que pennilen vivir en democracia.

Cada educando debe descubrir e interiorizar las 
nociones de su propia dignidad, de la solidari
dad. del valor del trabajo, debe reconocerlos en 
la historia de su nación y en la historia de su gen
te. Estos valores más que darles en receta deben 
vivirse de manera sistemática en el ámbito esco
lar.

El eje de la productividad debe tener flexibilidad 
tal que permita a través de la interacción con la 
empresa adaptarse a los cambios con la rapidez 
que lo hace el sector laboral.

En 1998 se decía que cualquier aspirante a un 
empleo mas o menos calificado, debía saber mo
verse en el entorno W i n d o w s ,  dom inar el

M i c r o s o f t  O f f i c e ,  tener conocimientos de una hoja 
de cálculo como E x c e l ,  de un programa de diseño 
como P o w e r  P o i n t .  de procesador de texto como 
Word y dominar el e - m a i l

Es necesario tener información actualizada so
bre las tendencias económicas, sobre las tenden
cias de desarrollo de los procesos administrati
vos.

El servicio social de los estudiantes es una buena 
oportunidad para iniciar a los estudiantes en el 
diseño y ejecución de pequeños proyectos de de
sarrollo y ¿por qué no? de investigación.

Las crecientes demandas en la economía han obli
gado a la empresa a cambiar e introducir nuevas 
tecnologías, lo cual genera necesidades en la for
mación de los trabajadores para que sean partíci
pes de nuevos roles v responsabilidades.

Los desempeños de un trabajador dependen de 
los conocimientos, las habilidades sociales v fí
sicas. la comprensión de lo que hace, es decir, 
para qué contribuye con el trabajo. De esta ma
nera el trabajador logra una mayor autonomía que 
le permite participar, aportar y sugerir acerca de 
su labor.

Estas exigencias en la formación ayudan a po
tenciar el capital humano con un conifHirtamien- 
10 competitivo.

Es frecuente en quien busca empleo sin una ade
cuada orientación y capacitación la frase "traba
jaría en cualquier cosa” y eso para infortunio de 
las empresas y también de los trabajadores no pro
duce más que "toderos"

Para resolver esta situación es necesario empe
zar con acciones educativas encaminadas a lo
grar en nuestra fuerza laboral una verdadera edu
cación tales como diseñar c implemcntar estrate
gias para una mayor cobertura y permanencia de 
los jóvenes en la Educación Media; organizar un 
sistema de educación para el trabajo como un 
medio de encuentro entre la Educación .Media v
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la empresa; orientar al jo\ en para vjue idcntitlquc y 
elija de manera consiente su carrera laboral; crear 
medidas de estimulo con subsidio para losjóvenes 
más desfa\ orecidos.

La estrategia de competiti\ idad además de privi
legiar la protección o desprolección de la indus
tria. o la infraestructura económica, o la finan
ciación de proNectos. o los costos salariales, debe 
favorecer el mejoramiento de capital humano, 
pues preocupa el saber que el número promedio 
de años de educación de la población ocupada 
apenas llega a 10. o que 18 de cada 100 ocupa
dos no ejerce oficios acordes con su ni\ el de for
mación. o perciben salarios inferiores a dicho 
nivel.

El país necesita una fuer/^a laboral preparada v 
competitiv a, conocedora de su labor, con amplias 
habilidades para la comunicación, con disposi
ción al cambio, con capacidad de lidera/go v tra
bajo en equipo.

El ciudadano comprometido con el mundo del 
trabajo debe siempre mostrar interés en lo que 
hace, como también mostrar que tiene capacidad 
para desempeñar un nuevo puesto para lo cual 
debe conocer el entorno donde trabaja sin con
formarse con saber solo lo de su cargo; conocer 
el propósito general, la visión y los objetivos de 
la empresa, entendiéndolos y comprendiéndolos; 
estar en permanente actitud de aprendizaje, no 
desaprovechar la oportunidad de ganar experien
cia en el desempeño de funciones de mayor ran
go. mantener buenas relaciones con sus compa
ñeros. ser consiente de sus capacidades y poten
cialidades; prepararse para una vida laboral agi
tada. hoy no se puede e.sperar la falsa tranquili
dad de un empleo de por vida, las empresas ya 
no manejan actitudes paternalistas hacia sus tra
bajadores; fortalecer las competencias básicas, 
leer e interpretar textos básicos, mensajes abs
tractos. asociar datos, identificar tendencias, ana
lizar problemas, buscando la causa y sugiriendo 
soluciones, manejar la lógica de funcionamiento

de los equipos; tener presente que los trabajado
res V aliosos lo será tanto por su habilidad fisica e 
intelectual, como por su compromiso y aporte; te
ner presente que “trabajador obsoleto es aquella 
persona bien capacitada y experimentada para 
desempeñar un empleo que ya no existe".

Es el momento de diseñar y poner en práctica 
instrumentos sólidos de diálogo entre el mundo 
educativo y el mundo del trabajo de articular los 
esfuerzos públicos y privados para elevar la cali
dad de los trabajadores. En algunos países desa
rrollados como Canadá, la preparación de los 
alumnos para el mundo del trabajo es una pre
ocupación central. Para ello los centros educati
vos desarrollan programas llexiblcs adaptados a 
las posibilidades de los jóvenes.

l a graduación del nivel de Educación Media es 
un punto clav e en la vida del estudiante, simboli
za el paso de una institución educativa al mundo 
del trabajo o a otra institución de Educación Su
perior. es el paso del joven hacia un rol adulto, 
como ciudadanos responsables y comprometidos 
con su comunidad.

.\unque la preparación para el empleo no es el 
único propósito de la educación, pero teniendo 
en cuenta que un alto porcentaje de los jóvenes 
egresados del sector oficial necesita obtener un 
trabajo para ayudar a su familia o para continuar 
sus estudios; el nivel de la Educación media está 
en la obligación de ofrecerles garantías para ha
cer menos penosa esa transición.

Todos los empleos demandan niveles cada vez 
más altos de educación y de habilidades técni
cas, cuando más educación se tenga más factible 
será conseguir un mejor trabajo, por esta razón el 
C.E.D. Julio Flórcz debe ofrecer en el horario 
nocturno, 6 PM -  10 PM cursos de educación no 
formal complementarios de los énfasis que se 
manejan en el día.
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¿CÓMO CARACTERIZAR l>A PROPUESTA 
DE LA EDUCACIÓM MEDIA PARA QUE SEA 
ALTERNATIVA?

• Cambiando el dominio verbalista y el es
tudio memorístico de contenidos librescos 
por buenos niveles de conceptuali/ación. 
de abstracción y manejo de la información.

• Conservando una cierta diversillcación de 
menos espectro que la existente educación 
técnica.

¿QUÉ ENFOQUES DEBE TENTER LA 
PROPUESTA CURRICULAR DE 
EDUCACIÓN MEDIA PARA UNA SUBA 
EDUCADORA V COMPETH IVA?

• Asumir los Uneamientos desarrollados en 
los interrogantes anteriores.

• Tener encuenta las políticas contenidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial 
donde se proyecta a .Santa Fe de Bogotá, 
como la ciudad del pró.ximo milenio.

Cruzando esa diversificación con trans- 
versalidad humanístico social y cientíllco 
tecnológico.

Diseñando e implementar estrategias que 
aporten formación en lo técnico profesio
nal favoreciendo la conceptuali/ación de 
leyes, principios y concepio.s. que actúan 
sobre la operacionalización de equipos 
(comprensión de la lógica de equipos)

Estableciendo una articulación real con 
Universidades o Institutos tecnológicos que 
facilitan el desarrollo de las competencias 
lundamentales necesarias para acceder a la 
educación superior.

Estableciendo una articulación real con el 
sector productivo que permita conocer \ 
actualizar competencias fundamentales ha
cia lo laboral y a los jóvenes un contac
to más pennanente y sistematizado con 
procesos de producción.

Centrando la propuesta curricular en el de
sarrollo de las dimensiones del SER HU
MANO (jóvenes singulares, universales, 
polivalentes, competentes y trascendentes), 
lo cual exige desarrollos articulados y/o in
tegrados de lo científico, lo tecnológico, lo 
ético, los estético y lo humanistico en i>e- 
neral.

Organizar la estructura curricu-lar del 
nivel de la Educación Media con altos 
niveles de conceptualización en lo cienti- 
fico, lo Tecnológico, lo ético, lo estético, y  
lo hum anistico  y  con una buena  
complementación en gesión de servicios, 
o en comunicación, o en finanzas.

Organizar Centros del \ iv e l  de la .Me
dia en plantas físicas adecuadas a las 
nuevas tecnologías, que perm itan la 
racionalización de los recursos físicos r  
/; límanos especializados.

Revisar los modelos de Educación Media 
creados antes de la ley 115, para  
adecuarlos a las nuevas exigencias, que 
podrían ser a través de alianzas estra
tégicas.

Organizar un m odelo de gestión  
institucional que garantice el asegura
miento de la calidad de los diferentes 
procesos.

Establecer una relación in terins
titucional, con el sector público v privado 
que facilite la desconcen-tración de los 
recursos académicos.
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• Aumento significativo de la intensidad horaria 
para poder garantizar la calidad en la forma
ción de jóvenes y la certificación de algún én
fasis.

• Utilización óptima de recursos y aulas espe
cializadas. (No a la utilización de aulas es
pecializadas apenas 6. 8 o 10 horas por se
mana).

• Ahorro de recursos para Secretaría de Edu
cación.

• Vivencia de procesos que permitan un ma
yor ejercicio de la autonomía. (Políticas pro
pias para formación de jóvenes

• Facilidad para organizar la vinculación con 
la empresa. (.Al concentrar muchos jóvenes 
en una institución).

• Facilidad para conseguir asesoría directa de 
universidades oficiales y privadas.

• Familiaridad con el ambiente universitario. 
(Por la facilidad para organizar tiempos y es
pacios en un proceso de trabajo con jóve
nes.

C r it e r io s  de  im p a c t o  s o c ia l

La educación Media de Santa Fe de Bogotá, debe 
proyectarse con la convicción de producir cam
bios en los centros de Educación Superior y en el 
campo laboral, para lo cual es necesario definir 
unas señales o indicadores que le permitan a las 
instituciones educativas, valorar la efectividad de 
su trabajo.

.Algunos de estos indicadores podrían ser:

• Porcentaje de egresados vinculados en el 
campo de la laboriosidad y en el campo de la 
empleabiiidad (ofrecimiento de servicios).

• Porcentaje de egresados que acceden a be
cas o a auxilios por sus méritos en su desem
peño.

• Niveles de compromiso de los egresados con 
su actualización, su profesionalización y en 
general con su educación permanente, lo cual 
podría refiejarse en dominio de nuevas tec
nologías, vinculación a redes, a Internet, al 
sistema de la biblioteca metropolitana, pro
ducción de textos sobre su trabajo, construc
ción colectiva de información, interacción 
con pares a nivel nacional, internacional y 
local.

Mayores posibilidades de validar su certi
ficación laboral con el SENA o con la 
empresa.

Motivar a instituciones que tienen su nivel 
de E.M. para que inicien procesos de replan
teamiento.

Niveles de compromiso de los egresados con 
los desarrollos comunitarios en el nivel lo
cal, regional y nacional, como proponenles 
de las pedagogías que los proyectos locales 
requieren en el campo de la sensibilidad y la 
información.
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LA EDUCACION ARTISTICA

Compromiso de la Educación Artística

U1

Pablo Romero Ibáñei
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Dinámica multidimensional
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Pablo Romero tbáñez
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E S TE TIC A

EDUCACION ARTISTICA

Pablo Romero Ibáñez
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hitamos construyendo la nueva COLOMBIA desde el a rte  en forma creativo
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Pablo Romero Iháñcz*

“  El hombre está más cerca de 
sí mismo cuando alcanza la 

seriedad de un niño jugando  ”  

Heráclito

i. efeciivanicntc, la Educación Artística es un 
juego muy serio, es el Juego de la Expre

sión. Aquí, en la Educación Anislica, el sueño y la 
realidad se funden en una profunda amionía.

Hoy. sin duda, la Educación Artística es el área de 
la creatividad, del afinamiento de la percepción, de 
la sensibilidad > el desarrollo del pensamiento. Así 
asumimos la Educación .Artística desde el pro\ ec- 
to de la .Media que aquí presentamos. Sabemos 
que este es el camino. Para mayor profundidad ex
plicaremos el referente teórico de nuestro pro\ec- 
lo. Este, está basado en la ideología estética de 
Susurro de la Creatividad de la creatividad de 
Pablo Romero I.

¿CLÁLES SON LAS TEORÍAS 
V PENSADORES QLE FLNDAMENTAN 
\  Susurro de la Creatividudl

A Susurro de la Creatividad le interesa la estéti
ca Crociana, sin duda los postulados de 
Benedetto Croce (¡866 - ¡ 952) son de gran utili
dad para Susurro de la Creatividad. Este pensa
dor consideró a la estética como ciencia de la 
expresión exaltando así todo lo relacionado con 
el arte. Su idea fundamental gira alrededor de la 
concepción:

...de un Espíritu Universal que deviene y

progresa sin cesar. La vida de este Espíritu, 
que tiene nada fuera de sí y que, por consi
guiente, abarca toda la realidad, se desarro
lla circularmenle en el sentido de que reco
rre continuamente sus momentos o formas 
Uindamentales, sólo que cada vez los reco
rre enriquecido por el contenido de las cir
culaciones precedentes y sin repetirse ja
más.

Los momentos del Espíritu Universal son el 
arte, que es conocimiento de lo particular; 
la filoso fía, que es conocimiento lógico de 
lo Universal Arte y  filosofía constitu
yen en su conjunto la forma teórica del es
píritu... '

Abordamos el pensamiento de Benedetto Croce, 
por ser un pensador que mucho antes que E. 
Eisner \ R Arnheim, habló sobre el arte como 
conocimiento de lo particular; además, Croce 
considera que el arte es visión o intuición, es 
decir, una forma de conocimiento que .se distin
gue del conocimiento lógico porque no distingue 
entre realidad e irrealidad, sino que considera la 
imagen en su puro valor de imagen, en su simple 
idealidad fantá.stica

fJesde ( roce, la intuición artística no es una in
tuición de fantasías desordenadas, sino que con
tiene en sí un principio que le confiere unidad y  
significado, es el principio de la emoción, del sen
timiento. En esta perspectiva cruciana, el arte es 
intuición lírica, síntesis de sentimiento, de ima
gen y  de emoción en la que la percepción se afi
na y  .se enriquece. Al re.specto, afirma Croce que 
“el sentimiento sin la imagen, es ciego, y la ima
gen sin el sentimiento está vacía”. De este modo, 
se distingue tanto de la fantasía desordenada 
como de la pasional idad del sentimiento inme
diato. Su contenido le viene del sentimiento, pero 
tran.sjigurado en pura forma, es decir, en imá
genes que representan la liberalización de la in
mediatez y  la catarsis de la pasionalidad.
[desde esta reflexión, Croce plantea que en el

* Uanciado en Teologia. Artef pláfticas. pô lgraJo en Arte 1/ Fidclprr Profesor CEO Visla Bella Autor de la Innopaaon Susurro ile la Creatioidad y JO 
liEros de E.ducaaon Artística

' ABACNANO, N y VISAI.BERCHI, A Historia de la Pedagogía Fondo de Cultura Económica 1995., p60I
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a r l e ,  e l  s e n t i m i e n t o  e s t á  i n f w J t t  e \ ¡ » v \ i i i l i )  I  I 
a r t e ,  e n  c u a n t o  a  i n t u i c i ó n .  \e u l e n i i t i n i  i o n  h i  
e x p r e s i ó n  p u e s t o  i^ u e  u n a  i n t u i c i ó n  e s t é t i c a  i / u e  
m> i l e ^ a  a  e x ¡ w . s a r s e  e o n c i \ ‘t a m e n t e  ( p o r  e j e m -  
p i o .  u m i  T a n t a s i a  m u s i c a l  i f u e  n o  .s e  l o n v i e r t e  
e n  s t tn i iÁ i.s /  n o  e s  e n  r e a l i i i a J  n a J a  h n  ( ' t o c e ,  
l a  e x p n r s H * n  i n t r í n s e c a  e  i n s e p a r a b l e  J e  l a  in -  
t u i e u m  e s t e  t i c a  .A q u í  h a y  q u e  a c l a r a r  q u e  l a  
e \ / - ^  \ i o n  J e  l a  q u e  h a b l a m o s  e s  J i s t t n t a  J e  
c u a l q u i e r  i s t r a  e x p r e s i ó n  t é c n i c a  o  c i e n t í f i c a  
L a  e x p r e s i ó n  e s t é t i c a  e s t á  c o n f o r m u J a  e s e n -  
e i a l m e n t e  /\w  . s e n t i m i e n t o ,  e m o c i ó n ,  c r e a t i v i -  
a o f . :  r y  r c e p e i ó n  \ l i r i s m o

E n  Susurro vle la Creaiú idad e l  a r t e  n o  e s  u n  m e -  
a e  e .x p r e s r o n .  es e x p r e . s i ó n  p u r a  y  l a  E J u c a c i ó n  

A rres íK -a  e s  e l  o r e a  J e  l a  e r e a t m J a J .  J e  l a  p e r  c e p -  
oNvr i e i  J e s o m s ü o  J e l  p e n s a m i e n t o  l a t e r a l

E n  e í  :n \ w w K  s e s p a r e m o s  p r o f u n J i z a n -
.¿I s i ' ^ e  e s t e  r ¿ ' c r e n u  ¡ e é s r i e o

i n t c s  . ¡ e  a r K s r J a r  l a s  l e o n a s  \ f \ ’n s a J o r e s  c o n -  
' e m p t . ' r a n e s s s  q u e  s u s t e n t a n  a  Susurro do la C'rca- 
ti>KÍi*l a i  o i ^ l o  .\1 J l l

t i  p e n s t i m a e n t o  , i c  G t o x a n n i  E n r i c o  P e s i a l o z z i  
' / - / '  : e ^ . t > e n  e s  p r e o e u ¡ \ i c i ó n  J e  Su
surro de b  Cir.«i\íd*d D e s  J e  P c s t a l o z z i .  e l  J i -  

' Mí e o 0i ¡ a  a e t i x ' i J a J  i n t u i t i v a ,  .^ i s t u -
v v  e l  ^ n t e r x '  J e  ' a  p l e n a  l i b t  r t a J  lÜ' l a  e x p r e s i ó n  
. e n j / i e u  k a a t u i f u e  e l  m ñ ' i  s i e n t a  ¡ a  n e c c s i J a J  J e  
u n a  i p u u  t  vavj a  h u s e e i r i a

P esta iüzzzi « iS is fu e

¡ a  ü e m ju ’rL u ^  j i  ¡La a e t r \ ' i J ü J  i m p l í c i t a  e n  
t f j tÁ x f ’u jt t  itt/*ors. rh'< ,v i íWttí t f f n a  c o n  e x p r e 
s a r s e  j  j i r :  J u b w o  s i n o  q u e  “l o s  i m -
p t t i . s u a  r i í i í i i z j r j H - e -  Ki m i s - m a s  c o n  l a s  p r o 
p i a s  mwv.'ft^ a q u e l l a s  T r a b a f o s  c u y a
n u r u r a i e z u  e f u m c t j i J  h a n  c o m p r e n J i J o  "

Por eso quieren aprenJer a manejar toja 
suerte Je instrumentos y  JeJicar.se a Jiver- 
sos trabajos proJuctivos. Je lo que sacan 
no tanto e.specíficas hábil i Ja Jes técnicas 
cuanto una mayor capad Ja J  para intuir 
el iniinJo circunJante en toJos sus aspec
tos V  una pensonaliJaJ más rica y armo
niosa. E.sta eJiicación artística en sentiJo 
puramente artesanal o Je trabajos manua
les pite Je encausarse más ajelante hacia 
manifestaciones e.stéticas. Je manera aná
loga a lo que ha ocurrí Jo con las diversas 
artes en el arco Je su evolución histórica.

Estas ideas escapan Je caer en el concep
to utilitario y Je adiestramiento precoz al 
trabajo productivo, y al mismo tiempo, se 
.salvan Je la iJolización romántica del arte 
puro ‘

El método Pestalozzi se funda en la acción, tan
to fHirque el niño encuentra por sí solo los diver
sos elementos Jel .saber al igual que los desarro
llo sucesivos, como porque se ve obligado, a tra
vés Je signos representativos o construcciones, 
a hacer visible y  sensible lo que ha conseguido.

E.stos criterios que aquí sintetizamos, los esta
mos desarrollando con mayor detalle en las di
mensiones Je la Educación Artística, concreta
mente los aportes Je Pestalozzi los estamos de
sarrollando en la dimensión Técnico 
proceJimental. En el ca.so de los aportes de 
Croce, los estamos ahorJunJo desde la dimen
sión Perceptiva. *

Piaget. es otro Je nuestros referentes importan
tes, por toda .su preocupación psicológica sobre 
las posibles etapas por ¡as que pa.sa el niño en la 
formación Je su inteligencia y  en su maduración 
arfí.stica.
.lean Piaget, científico v  teórico del desarrollo

M . -.~ i.

......... ^  Cm rc Hh.t t,<ncr. Ru.Mf Arnhom y (o.« aporte, *  Humberto
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¡ n f a n i i l ,  n o s  d i o  u n a  s e r i e  d e  a p o n e s  p e n i n e n -  
l e s p a r a  ¡ a  i n n o v a c i ó n  Susurro de la Creatividad 
P o r  e j e m p l o ,  u n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n -  
l a l e s  d e  P i o l e t  e s  l a  d e  c o n s i d e r a r  a l  n i ñ o ,  n o  
c o m o  s e r  d e  p u r a  i m u u c i ó n .  s i n o  c o m o  u n  o r g a 
n i s m o  q u e  a s i m i l a  l a  c o s a s ,  l a s  c r i b a ,  l a s  d i 
f i e r e .  s e s ’ ú n  s u  e s i r u c í u r a  p r o p i a .

E s f e  p e n s a d o s  e s  d e l  c r i i e r i o  q u e  e l  d i b u j o  d e l  
n i ñ o  "es un fonna de la función semiótica con 
intermediario entre el juego \ la imagen mentar. ’

D e s d e  l a s  c o n c e p c i o n e s  d e  P i a s j e i .  l a s  i n t e r p r e 
t a c i o n e s  d e  L u q u e t .  E .  G a r c í a  v C a r m e n  D í a z ,  
e n  Susurro de la Creat¡\ idad s e  e s t u d i a n  l o s  e l e 
m e n t o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  d i b u j o  i n f a n t i l :  ¡ a  i n 
t e n c i ó n .  l a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  e l  t i p o ,  e l  m o d e l o  i n 
t e r n o y  e l  c o l o r

L l a m a  l a  a t e n c i ó n  e n  e l  p e n s a m i e n t o  d e  P i o l e t ,  
l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e s t u d i a r  c u i d a d o s a m e n t e  
c a d a  e t a p a  d e l  n i ñ o  e n  s u  d e s a r r o l l o  g r á f i c o  d e s 
d e  s u  n a c i m i e n t o  h a s t a  s u  a d o l e s c e n c i a  E n  
P i a ^ e t ,  a d e m á s ,  e n c o n t r a m o s  t o d o  u n  e s t u d i o  
s o b r e  e l  S i m b o l i s m o  i n f a n t i l  y  s o b r e  e l  R e a l i s m o  
i n f a n t i l ,  é s t e  ú l t i m o  l l e ^ u  a  d i v i d i r l o  e n  R e a l i s 
m o  n o m i n a l .  R e a l i s m o  f o r t u i t o .  R e a l i s m o  m a l a 
x a d o .  R e a l i s m o  i n t e l e c t u a l  y  R e a l i s m o  v i s u a l  
S u  e s t u d i o  d e  h e c h o  e s t á  e n r i q u e c i e n d o  ¿v Susu
rro de la Creativ idad e n  l a  d i m e n s i ó n  E x p r e s i v o  - 
C r e a t i v a

V i k t o r  I . o w  e n f e l d  e s  u n  e s t u d i o s o  c o n t e m p o r á 
n e o  d e  l a  c r e a t i v i d a d  e n  e l  n i ñ o ,  y  s i n  d u d a  s u s  
a p o r t e s  h a n  f o r t a l e c i d o  a  Susurro de la Creati
vidad E n t r e  s u s  p r e o c u p a c i o n e s  l l a m a  l a  a t e n 
c i ó n  s u  p l a n t e a m i e n t o  . s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  
c a  i n f a n t i l .  S e x f n  C. L o s v e n f e l d .  e l  n i ñ o  r e a l i z a  
l o s  p r i m e r o s  s i ^ o s  ;̂ r¿íy7co.v a p r o x i m a d a m e n t e  
a l  a ñ o  d e  e d a d .  E s t e  i n v e s t i x i ^ f t f  c o n s i d e r a  c i n 
c o  e t a p a s  f u n d a m e n t a l e s :  e l  g a r a b a t o ,  
p r e e . s q u e m á t i c a .  e s q u e m á t i c a ,  p s e u d o r r e a l i s m o  
y  r e a l i s m o .  A  V  L o w e n f e l d ,  l o  e s t a m o s  t r a b a j a n 
d o  d e s d e  l a  d i m e n s i ó n  E x p r e s i v o  -  C r e a t i v a  y  l a

d i m e n s i ó n  M o r f o s i n l á c l i c a .

E n  l a  d i m e n s i ó n  P e r c e p t i v a ,  s i n  d u d a  l o s  a p o r 
t e s  d e  E l l i o t  E i s n e r ,  R u d o l f  A r n h e i m  y  H u m b e r t o  
M a t u r a n a ,  . s o n  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  Susurro de 
la C rcatividad T o d o s  e l l o s  c o n s i d e r a n  q u e  p e r 
c e p c i ó n  v i s u a l  e s  u n  s u c e s o  c o x ú t i v o  d e f i n i t i v o .

E i s n e r  v . A r n h e i m ,  e s t á n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  l a  
E d u c a c i ó n  A r t í s t i c a  a t i e n d e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  y  
n o  l a  g e n e r a l i d a d  c o m o  l a s  d e m á s  d i s c i p l i n a s .  
E n  . A r n h e i m ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  t i e n e  c l a r o  q u e  v e r  
i m p l i c a  p e n . s a r .  D e . s d e  e s t a  c o n c e p c i ó n .  Susurro 
de la Creatividad . s a b e  q u e  l a  m a n i f e s t a c i o n e s  a r 
t í s t i c a s  t e m p r a n a s  s o n  u n o  d e  l o s  r e c u r s o s  m á s  
p o t e n t e s  d e  q u e  d i . s p o n e  l a  m e n t e  h u m a n a  p a r a  
o r i e n t a r . s e  e n  .su  m e d i o ,  p a r a  j u g a r  y  e m o c i o n a r 
s e  c o n  l a  v i d a .

L a  E d u c a c i ó n  .A r t í s t i c a  p e r m i t e  e d u c a r  l a  v i s t a ,  
i l u s t r a r l a  } .  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a f i n a r  l a  p e r c e p 
c i ó n  V d e s a r r o l l a r  l a  c r e a t i v i d a d .

A r n h e i m  n o s  r e c u e r d a  q u e . .

e l  m u n d o  a l  q u e  d e s p i e r t a n  l o s  s e n t i 
d o s  e s t á  m u y  l e j o s  d e  . s e r  u n  l u g a r  f á c i l  d e  
c o m p r e n d e r  T o m e m o s  c o m o  e j e m p l o  l a  
d e s c o n c e r t a n t e  t r a m a  d e  u n  á r b o l :  s u p o 
n e  a d v e r t i r  q u e  s u  e s t r u c t u r a  .s e  o r g a n i z a  
e n  t o r n o  a l  c e n t r o  v e r t i c a l  d e l  t r o n c o ,  d e s 
d e  e l  c u a l  l a s  r a m a s  .s e  e x t i e n d e n  e n  t o 
d a s  d i r e c c i o n e s .  U n a  j e r a r q u í a  d e  m i e m 
b r o s  c a d a  v e z  m á s  p e q u e ñ o s  l l e v a  d e . s d e  
l a  r o b u s t a  c o l u m n a  c e n t r a l  d e l  t r o n c o  
h a s t a  l a s  d e l i c a d a s  r a m i t a s .  h o j a s  y  f l o 
r e s .  E s t a  e s t r u c t u r a ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  e s  
n i  m u c h o  m e n o s  e v i d e n t e  a  p r i m e r a  v i s 
t a ;  p a r a  d e s c u b r i r l a  s e  r e q u i e r e  q u e  e l  
. s e n t i d o  d e  l a  v i s t a  t e n g a  u n a  r e m a r c a b l e  
p e r s p i c a c i a  p a r a  e l  a n á l i s i s .  S a b e m o s ,  p o r  
l o s  d i b u j o s  y  p i n t u r a s  d e  l o s  n i ñ o s  p e q u e 
ñ o s ,  q u e  t a l  a n á l i s i s  y a  s e  r e a l i z a  e n  l o s

OARClA, EtAnqut. ¡a formacwn tU' la mUltgenda Bihhoti'ca Gratults Fitucadorct No. 5. México Tnilas 1999. p  71 72
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p r i m e r o s  a ñ o s  J e  v i d a  L o s  p r i m e r o s  d i 
b u j o s  d e  á r b o l e s ,  l e j o s  d e  s e r  i n i e n i o s  d e  
i m i l a c i ó n  m e c á n i c a ,  d a n  t e s t i m o n i o  d e  l a  
p r o e z a  m u c h o  m á s  i n t e l i g e n t e  d e  l a  c a p 
t a c i ó n  v i s u a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e  
l a  p l a n t a  y  d e  s u  f x i . s i e r i o r  t r a s l a c i ó n  a l  
t i p o  d e  p a t r ó n  f o r m a l  d i s p o n i b l e  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  p i c t ó r i c a  o  e n  u n  m e d i o  
e s c u l t ó r i c o  ^

D e s d e  e s t a s  r e f l e x i o n e s  e s t a m o s  d i n a m i z a n d o  l o s  
t a l l e r e s  d e l  A s o m b r o .  P e n s a r  l a  i m a g e n .  P e n . s a r  
l a  a u s e n c i a  y  l a  I n c c r t i d u m b r e  d e  Susurro de la 
Creaii\ idad

L o s  e s t u d i o s  d e  O r n a r  C a l a b r e s e  y  H e r b e r t  R e a d .  
s o n  c l a s  e s  p a r a  l a  d i m e n s i ó n  M o r f o s i n t á c t i c u  d e  
l a  E d u c a c i ó n  A r t í s t i c a  e n  Susurro de la Creaii\ i- 
dad. i l o s  e l e m e n t o s  d e  P e t e r  B u r g e r .  F r e d r i c  
J a m e . s o n  i A l l e x  C a l l i n i c o s .  s o n  b á s i c o s  p a r a  l a  
d i m e n s i ó n  H e r m e n é u t i c a  y  S e m i ó t i c a .  L a s  i n v e s 
t i g a c i o n e s  d e  f l o n a r d  G a r d n e r  . s o n  f u n d a m e n t a 
l e s  p a r a  l a  d i m e n s i ó n  E s t r u c t u r a l  C i i r r i c i i l a r  
A q u í ,  e n  e s t a  d i m e n s i ó n ,  l o s  e s t u d i o s  d e  L o t m a n  
s o b r e  S e m i ó t i c a  d e  l a  c u l t u r a ,  s o n  d e  g r a n  v a l o r

R e f l e x i o n e s  p a r a  d in a m iz a r  la  
E d l c a c i ó n  A r t ís t ic a  en  el  n iv e l  
DE E d l c a c ió n  M e d ia

Es una realidad que educar es liberar, educar es 
realizar, educar es desarrollar, educar es civili
zar, educar es dinamizar la cultura y vivir la esté
tica, es aprender fisica, emocional, intelectual y 
trascendentalmentc nuestro entorno, la visa. En
tonces vivir la pedagogía artística, vivir el arte 
en el aula de clase significa vivir y experimentar 
la dinámica liberadora de la sensibilidad, la crea
tividad y la autonomía.

Hoy en un mundo que se caracteriza por los múlti
ples programas encaminados a fortalecer y desa
rrollar el conocimiento, no podemos ceder terreno 
al analfabetismo funcional. Es la época del conoci
miento. de la Neoilustración. del postbarroco, de 
los m edios de com unicación, de la 
postindustrialización y del antidogmatismo.

En esta coyuntura urge la educación artística que 
forme a un joven multidimcnsional que sea ca
paz de afrontar los retos del fenómeno de la 
globalización y el aguacero eléctico al que nos 
enfrentamos.

Para lograr trascender la actual experiencia esté
tica de la llamada posmodernidad o sociedad 
postestructuralista; es necesario y urgente estruc
turar un currículo de educación artística que se 
fundamente en lo ético, lo sensible, lo creativo, 
lo autónomo y lo investigativo.

l 'n el actual contexto cultural mundial, el arte se 
mue\ e en una interesante dialéctica de lo interno 
\ lo externo, en el que el significado tiende a des
aparecer y el significante a operar como referen
te y el referente opera como significante; es de
cir. el arte ahora se preocupa por lo superficial, 
lo poco profundo, lo etéreo, lo impensado y se 
ayuda de la tecnología, de la informática y del 
conocimiento en general.

Por otra parte, ahora la obra de arte existe por sí 
misma, no necesita enseñar, indicar o referirse a 
un tema, la obra de arte es en sí el tema, incluso 
el asunto. En el aula de clase, el maestro y el es
tudiante deben conocer y experimentar esta rea
lidad en lo plástico, lo musical, lo literario, la 
fotografía, el vídeo, el teatro, la danza y demás 
manife.staciones artísticas.

MRNHE/M, Ruilalf Consiátracioneí <ohre Im íducaaón  arlt<l¡ca Barcelona' Paulos, ¡993.. p 31 - 32
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Por tanto, en la educación artística se debe plan
tear un estudio serio sobre:

1. Contexto mundial ideológico

2. Contexto mundial artístico

3. Contexto latinoamericano

4. Contexto artístico colombiano

5. Movimientos artísticos

6. Los istmos del siglo XXI y su experimenta
ción pictórica y literaria en el aula de clase.

7. Nuevas expresiones artísticas

8. Técnicas de expresión

9. Nuevas propuestas artísticas

10. Inv estigación y acción(emoción. sensibilidad 
y producción artística y literaria)

11. Valoración crítica (observación: en esta área 
se valorará antes que ev aluar)
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P r o p u e s t a  p a r a  e l  t r a b a j o  
SOBRE L a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s  
EN LA E d u c a c i ó n  M e d i a  
l o c a l id a d  1 1 S u b a

deshumanización a la humanización de la escuela 
en su conjunto, aunque pareciera un trabajo 
reduccionista Trente a lo establecido por las co
munidades académicas mundiales. lista reílcxión 
entonces es un modesto intento por develar el sen
tido de las ciencias sociales y su importancia en la 
transformación de la realidad educativa.

P i e d a d  F a l l a

D o c u m e n t o  d e  T r a b a j o

T radicionalm ente la educación en 
torno a las C iencias Sociales hacía 

referencia específica a la enseñanza de la 
historia y la geografía. La historia se 

trabajaba en forma cronológica sobre la 
línea del tiem po, describiendo hechos 
> circunstancias que los historiadores 

consideraban im portantes \  que se 
basaban en guerras, gobiernos, 

héroes, etc. El m aterialism o histórico  
introdujo cam bios en el enfoque y 

se incluyó com o centro de la historia 
los estadios del desarrollo del hom bre basa

dos en los modos de producción, 
com o generadores de la dinám ica  

social V humana.

Sobre la propuesta para el trabajo en Ciencias 
sociales planteamos dos interrogantes que en 
un momento dado se convierten en orientadores 
de la propuesta: que enseñar? y cómo enseñar ? 
o mas bien qué necesitan aprender los alumnos y 
cómo lo deben aprender ? Pensamos que el qué y 
el cómo son interrogantes que dan cuenta de lo 
epistemológico y lo metodológico. Sin tener cla
ridades sobre lo uno y lo otro es imposible abor
dar un trabajo en Ciencias Sociales.

Vale la pena aclarar que no se pretende con esto 
mitificar el trabajo sino, por el contrario asumir 
una postura que im plica pasar de la

Como su nombre lo indica, las Ciencias Sociales 
son eso. "Ciencias", entonces la pregunta es qué 
.son Ciencias y cómo se accede al conocimiento 
en ellas? Ciencia es el conjunto de conocimien
tos sobre un objeto de estudio. Cuando hablamos 
de conocimiento podemos entender que nos re
ferimos al cuerpo de saberes que pueden ser hi
potético deductivos, inductivos, intuitivos o de 
sentido común, que engloban un objeto de estu
dio. intencionado o no. en este caso lo social y 
humano > que se han logrado gracias al desarro
llo de trabajos científicos sistematizados que cir
culan a través de los medios de comunicación, o 
no sistematizados que la tradición se encarga de 
reproducir, fistos saberes se convierten en verda
des con las cuales el ser humano actúa, desde los 
seres más elevados hasta los más corrientes.

Pensar en lo social y humano implica tener en 
cuenta categorías como la cultura, las relaciones, 
el tiempo, el espacio, la economía, entre otras, 
que se cruzan simultáneamente para dar paso a 
un ser humano que se desenvuelve en el mundo 
de una manera específica.

Ese sujeto se constituye como tal en una relación 
espacio-temporal, entendido el espacio como lo 
vital y el tiempo como lo existencial, haciendo 
(̂ e él un sujeto constructor y protagonista de su 
propia historia en un contexto tanto micro corno 
macro.

Fm dicho contexto, el sujeto busca explicaciones, 
comprensiones y transformaciones sobre lo so
cial y lo cultural, dejando de ser obser\'ador de 
los estudios de otros para convertirse no solo en 
producto, sino en constructor de su propio presen-
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ic. a través de un diálogo intersubjciivo e interactivo 
con sus congéneres y con su realidad.

El individuo y su papel social son el referente de 
todas las ciencias sociales pues lo social es la suma 
de las interacciones individuales. En este sentido, 
la historia se trabaja desde la perspectiva de la re
construcción critica del pasado > la tradición; la 
geografía como la vinculación del sujeto con la na
turaleza y como parle de ella, estableciendo una 
relación interdisciplinar con las Ciencias de la Na
turaleza: la cultura como la construcción colectiva 
de sentidos > significados propios, pues el ser hu
mano es portador de sentido \ no son solo las es
tructuras de lo social las que determina el sentido 
del hombre: lo social, se trabaja entendiendo las 
diíerenies formas de organización que existen o son 
posibles> que le piermilen al hombre participaren 
la construcción de la sociedad; y. la filosofía como 
la posibilidad de acceder al conocimiento en las 
Ciencias sociales.

También se induje dentro de esta reconstrucción 
la idea de que el ser humano es ciudadano, pero, 
qué concepto de ciudadanía se tiene en cuenta? 
Es la persona que tiene derechos y deberes? Es la 
persona que tiene mayoría de edad? A qué nos 
referimos cuando hablamos de mayor de edad? 
O es el sujeto que participa, desde su yo. desde 
su aquí y ahora, desde su mundo de la vida, des
de su cotidianidad, desde sus necesidades y ex
pectativas. como un ser democrático?

De esta manera, metodológicamente, se parte de 
un conocimiento sobre la realidad que ya está 
construido y que se tiene acceso a él a través de 
los medios de comunicación como la informáti
ca y las bibliotecas, entre otros; y, el conocimiento 
que está por construirse y que se accede a él me
diante los procesos investigaiivos, aunque los 
logros no son procesos rigurosos y estrictamente 
sistemáticos de investigación, sino, el desarrollo

de la lógica invesligativa. que vincula predicciones, 
generalizaciones, comprensiones de sentido, 
emancipaciones, argumentaciones, interpretacio
nes, etc, sobre su contexto real o imaginario, so
bre dilemas, sobre situaciones hipotéticas, o 
intuitivas, no solo desde lo personal, sino desde los 
intereses y necesidades que ponen en juego una 
actuación crítica y creativa caracterizada por plan
tear opciones o alternativas de solución a las pro
blemáticas suscitadas.

La lógica investigativa, gira en tomo a los 
cuatro grandes momentos de la investigación: 
el planteamiento del problema, la construcción 
de referentes conceptuales y marcos, el diseño y 
aplicación de instrumentos para la recolección 
de la inlbmiación y, la descripción, interpretación, 
análisis, construcción de sentido y conclusiones, 
sobre “'ámbitos o campos de reflexión”. Inicial- 
mente proponemos los siguientes:

• CONFRONTACIONES Y CONFLICTOS

• SISTEMAS ECONOMICOS Y MODOS DE 
PRODUCCION

• SISTEMAS PC3LITICOS Y JURIDICOS

• LA CULTURA FRENTE AL DESARRO
LLO DE LO ETICO Y DEL ARTE

• ESPACIO Y TERRITORIO

• ORGANIZACIONES SOCIALES Y SU IN
CIDENCIA EN LA CONSTRUCCION DE 
LO HUMANO

• LAS RELIGIONES

• El PENSAMIENTO

Los ejes temáticos se desarrollan en seis trimes
tres. cada uno con un módulo. Paralelamente se 
elabora y desarrolla la práctica laboral.
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Las etapas serán desairolladas así:

1. Un trabajo de sensibilización, búsqueda de in
formación y determinación de intereses nece
sidades y expectati\ a tanto de los estudiantes 
como de los docentes con relación a cada uno 
de los ámbitos o campos de reflexión.

2. Se plantean problemas específicos y parale
lamente se inicia una construcción concep
tual en tomo al ámbito o camjx* de reflexión.

3. Se diseñan y aplican instrumentos para la re
colección de la información, se clasifican, 
caiegorizan y se describe la infomiación.

4. Se interpreta, se analiza, se construsen senti
dos y se concluye el proceso.
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P r OPIESTA ENSEÑANZA DE LAS

C ie n c ia s  N .\t i  r a l e s  en la 
E d i c .a ció n  M ed ia

n e s ,  ü d e n u i s  a c t i v i d a d e s  q u e  l e s  p e r m i t a  e n  s i  
m i s m a s  ¡ a  i n t e r s e c c i ó n  d e  s a b e r e s  t e c n o l ó g i 
c o s ,  f i l o s ó f i c o s ,  a r t í s t i c o s ,  e s t é t i c o s ,  é t i c o s ,  h i s 
t ó r i c o s  e t c .

G u i l l e r m o  F o n s e c a  A m a y a  
S a r a  Z a f r a  . A n g u l o .  

R e d  d e  M a e s t r o s  d e  C i e n c i a s  
S a t ú r a l e s  d e  l a  L o c a l i d a d  l l

I. J IS T IF IC  XCION

^  a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g í a  a  t r a v é s  d e l  t i e m -
^  p o  h a n  t e n i d o  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  e n  e l  

d e s a r r o l l o  d e  l a  h u m a n i d a d ,  e n  e l  p r o g r e s o ,  e n  
l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  e n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  
m e d i o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  r e l a c i o 
n a r l a s  c o n  e l  m u n d o  d e  l a  v i d a ,  c o n  e l  a s p e c t o  
e t i c o ,  p o l í t i c o ,  p a r a  q u e  c o n  u n a  c o m p r e n s i ó n  
r i g u r o s a  s e  t o m e n  l a s  m e j o r e s  d e c i s i o n e s  e n  b e 
n e f i c i o  t a n t o  p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  c o m o  d e l  e n t o r 
n o .

.A s i  l a  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e  d e  l a s  c i e n c i a s  n a 
t u r a l e s  y  l a  t e c n o l o g í a  t e n d r á  c o m o  f i n  p r e p a r a r  
e s t u d i a n t e s  p a r a  l a  v i d a ,  q u e  l e s  p e r m i t a  c o m 
p r e n d e r  l a  d i n á m i c a  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  l a  r e l a 
c i ó n  c o n  l o s  o t r o s ,  c o n  e l  e n t o r n o  y  c o n s i g o  m i .s -  
n u j  A d e m á s  u n  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  c i e n c i a s  n a 
t u r a l e s  d e s d e  u n a  m i r a d a  c o n t e m p o r á n e a  p e r 
m i t i r á  a  l o s  e s t u d i a n t e s  i n g r e s a r  a l  m u n d o  l a b o 
r a l .  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  p r o p o s i t i v a .

L  n  a p r e n d i z a j e  p l a n t e a d o  c o m o  a c t i v i d a d  a b i e r t a  
y  c r e a t i v a  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e l  q u e 
h a c e r  c i e n t í f i c o  p e r m i t i r á  q u e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  
V c o n s t r u c c i ó n  d e  s i g n i f i c a d o s  p o r  l o s  e s t u d i a n 
t e s  s e a  u n  d e s a f i o  y  u n a  a v e n t u r a  d e  p e n s a 
m i e n t o

P a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  p r o p u e s t a s  p e d a g ó g i c a s  y  
d i d á c t i c a s  q u e  p e r m i t a n  c o m p r e n d e r  y  p r o f u n 
d i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c i e n c i a - t e c n o l o g i a  y  
s o c i e d a d  P r o p u e  s t a s  q u e  p o n g a n  a  l o s  e s t u d i a n 
t e s  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  m u n d o  q u e  l e s  r o d e a ,  c o n  
p r o b l e m a s  d e  l a  r e a l i d a d  y  s u s  p o s i b l e s  . s o l u c i o -

2. INTENCIONALES

P l a n t e a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n 
c i a s  e n  e l  c i c l o  d e  e d u c a c i ó n  m e d i a ,  a c o r d e  c o n  
e l  m u n d o  c o n t e m p o r á n e o .

G e n e r a r  u n a  d i s c u s i ó n  a c e r a  d e  l a  m u l t i p l i c i 
d a d  d e  o p c i o n e s  r e s p e c t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  
c i e n c i a s .

C o n t e x t u a l i z a r  e l  p r o c e s o  e n s e ñ a n z a  -  a p r e n d i 
z a j e  d e  l a s  c i e n c i a - t e c n o l o g i a - s o c i e d a d p a r a  l o 
g r a r  u n  a p r e n d i z a j e  s i g n i f i c a t i v o  r e l a c i o n a n d o  
l o  q u e  s e  e s t u d i a  e n  c l a s e  c o n  l a  v i d a .

3. MARCO CONCEPTUAL

P e n s a r  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  e n  l a  e d u 
c a c i ó n  m e d i a ,  e s  p o s i b l e  s i  e n  p r i n c i p i o  s e  h a c e n  
a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  a c e r c a  d e  a s p e c t o s  t a l e s  
c o m o  ■ l a  m i r a d a  e p i s t e m o l ó g i c a ,  p e d a g ó g i c a  y  
d i d á c t i c a .  I g u a l m e n t e  c u á l  s e r í a  e l  p e r f i l  d e l  
d o c e n t e  c o m o  l a s  i m p l i c a c i o n e s  q u e  l a  p r o p u e s 
t a  t e n d r í a  e n  l o s  e s t u d i a n t e s .

D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  n o  s e  p u e d e  p l a n t e a r  a c 
t i v i d a d e s  o  p r o p u e s t a s  a l  m a r g e n  d e  l a  
f u n d a m e n t a c i ó n  t e ó r i c a  e n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  
r e f e r e n t e s  c o n c e p t u a l e s  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  
o r i e n t a r  l a s  a c c i o n e s .

E n  e s t e  . s e n t i d o  s e  p l a n t e a n  a l g u n a s  i n s i n u a 
c i o n e s  d e  l o s  a s p e c t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  p a r a  
d a r  p a s o  a  l a  p r o p u e s t a ,  p o r  s u p u e s t o  s i e n d o  
c o h e r e n t e s  c o n  l o s  r e f e r e n t e s  t e ó r i c o s  q u e  s e  
p r o p o n e n .

A s p e c t o  E p i s t e m o l ó g i c o

R e s p e c t o  a  e s t e  r e f e r e n t e  e s  n e c e s a r i o ,  q u e  l a  e n -  
. s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  s e  u b i q u e  d e n t r o  d e l  c o n 
c i e r t o  c o n t e m p o r á n e o  e n  d o n d e  e l  c o n o c i m i e n -
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f o  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n a  c o n s t r u c c i ó n  J e  l o s  s u 
j e t o s  e s  d e c i r ,  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n a  a c t i v i d a d  
c o g n o . s c i t i v a ,  l o  q u e  i m p l i c a  q u e  t*/ o b j e t o  d e  
c o n o c i m i e n t o  e x i s t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  s u j e t o ,  
e n t o n c e s  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  i n d i s o l u b l e  e n t r e  
o b j e t o  V s u j e t o .  E n  e s t a  m e d i d a  e l  c o n o c i m i e n 
t o  a s u m e  u n a  m i r a d a  e n  d o n d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
e s  i m p o r t a n t e  f i e r o  n o  e l  f i n  d e l  p i v c e s o  e d u c a 
t i v o .  p o r  e l l o  l a  i n f o r m a c i ó n  c o m u n m e n t e  d e 
n o m i n a d a  c o n o c i m i e n t o ,  p i e r d e  s u  v a l i d e z  p a r a  
d a r  p a s o  a  u n a  ¡ m a f j e n  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  
d o n d e  e l  c o n o c i m i e n t o  g u i a  l a  a c c i ó n .  E n  e s t e  
s e n t i d o  l a  p r o p u e s t a  d e  c i e n c i a s  e n  l a  e d u c a 
c i ó n  m e d i a  c o b r a  v a l i d e z  d e s d e  l a  i n v e s t i g a 
c i ó n  e n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  r e l a 
c i o n a n  c o n  p r o b l e m a s  q u e  l e s  p e r m i t i r á n  c r e a r  
s i t u a c i o n e s  t e ó r i c a s  o  e x p e r i m e n t a l e s  q u e  l o s  
c o n d u z c a  a  c o n s t r u i r  p o s i b l e s  r e s p u e s t a s  i’ e n  
t a l  r e c o r r i d o  e n t o n c e s  e n t r e t e j e r  u n a  r e d  c o n 
c e p t u a l  q u e  l e s  j y e r m i t i r á  c o m p r e n d e r  d e  f o r m a  
r i g u r o s a  l o s  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s .

E n  e s t e  . s e n t i d o  H u m b e r t o  S í a t u r a n a  e s t a b l e c e "  
Nosotros somos obervadores en el observar, de 
hecho, seres humanos, en la experiencia del \ ivir 
en el lenguaje. > desde allí nos preguntamos \ 
escuchamos. Como resultado hay dos caminos 
e^Splicativos fundamentales que dependen de 
nuestro escuchar, de qué e.scuchamos o a qué aten
demos para aceptar una conducta como válida 
en el dominio en que hacemos la pregunta. Uno 
es el camino explicativo en el cual uno espera 
una referencia una realidad independiente de uno. 
Yo lo llamo el camino de la objetividad sin pa
réntesis. El otro es el camino en el cual uno se da 
cuenta de que no puede hacer referencia a una 
realidad independiente de lo que hace como ob- 
ser\'ador para validar su explicar porque no pue
de distinguir, en la experiencia, entre ilusión y 
percepción. Yo llamo a este camino explicativo 
el camino de la objetividad entre paréntesis. En 
el camino explicativo de la objetividad sin pa
réntesis al escuchar lo que otro dice, escucho 
buscando una referencia a lo que yo considero lo 
real para aceptar lo que dice. Si no hallo tal refe
rencia considero que lo que el otro dice es un 
error. En el camino explicativo de la objetividad 
entre paréntesis no busco en mi escuchar una refe

rencia a una realidad independiente de mí para va
lidar mi explicar, sino que busco las coherencias 
operacionales que según el que explica da validez 
a su explicar. (Maturana M. 1996)

.■ ísí l a  p r o p u e s t a  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  
n a t u r a l e s  e n  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  s e  f u n d a m e n 
t a r l a  e n t o n c e s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r e m i s a s :

H a b l a r  d e  c o n o c i m i e n t o  e s  p o s i b l e  e n  t a n t o  .se  
r e f i e r a  a  u n a  a c t i v i d a d  c o g n o s c e n t e  d e  u n  .s u j e t o  
e n  p a r t i c u l a r ,  e s t o  e s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  c o m o  u n a  
c o n s t r u c c i ó n  h u m a n a .  N o  c o m o  u n  p r o d u c t o .

L o s  c o n c e p t o s  y  t e o r í a s  d e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  
c a m b i a n  c o n  e l  t i e m p o .

T o d a  i d e a  c i e n t í f i c a  p a r t e  d e  u n a s  s u p o s i c i o n e s  
V c r e e n c i a s  b á s i c a s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  y  f u n c i o 
n a m i e n t o  d e l  m u n d o .

L a s  t e o r í a s  c i e n t í f i c a s  s o n  . s o l o  m o d e l o s  y  n u n c a  
v e r d a d e s  a b s o l u t a s

1 s p e c t o  P e d a g ó g i c o

E s  i m p o r t a n t e  r e s c a t a r  l a  t e n d e n c i a  e n  l a  e n s e 
ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  q u e  .s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  l o 
c a l i d a d  y  p e n s a r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  a p r e n d e n  
d e s d e  l a  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  y l a  s o c i a l i z a 
c i ó n ,  f u n d a m e n t a c i ó n  q u e  n o  r i ñ e  c o n  l a  a c e p 
c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o  a n t e s  d e s c r i t a .

Q u i e r e  d e c i r  e s t o  q u e  l o  p e d a g ó g i c o  r e f e r i d o  a  
e s a  r e l a c i ó n  e n t r e  e s t u d i a n t e s  y  d o c e n t e s ,  s e  
e n m a r c a  d e n t r o  d e  u n  a m b i e n t e  d e  d i á l o g o ,  a  
t r a v é s  d e  r e l a c i o n e s  d e  h o r i z o n t a l i d a d  y  d e  u n  
a m b i e n t e  d e m o c r á t i c o .  E n  d o n d e  e s t u d i a n t e s  y  
m a e s t r o s  s e  c o n s t i t u y e n  e n  c e n t r o s  d e  i n i c i a 
t i v a s .

E n t o n c e s  p o d r í a m o s  . s e ñ a l a r  a l g u n a s  p r e m i s a s  
i m p o r t a n t e s  d e . s d e  e l  á m b i t o  p e d a g ó g i c o .

Q u i e n  a p r e n d e  c o n s t r u y e  a c t i v a m e n t e  s i g n i 
f i c a d o s .  Im s  e s t u d i a n t e s  . s o n  r e . s p o n s a b l e s  d e  
s u  p r o p i o  a p r e n d i z a j e .
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H a y  q u e  p a r f i r  d e  l o s  ¡ n í e r e . s e s  d e  
d i a n i e s

l o s  e s t u -

Poncr en cucstic)n los saberes de los estu
diantes.

L o  q u e  s e  e n s e ñ a  }  a p r e n d e  h a  d e  t e n e r  s e n t i d o  
p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s

i  t i l i - c i r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c i e n c i a - t e c n o l o g í a  
V s o c i e d a d }  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i f i a c i ó n  e n  e l  
p r o c e s o  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  p e r m i t i r á  u n a  
e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  d o n d e  e l  s u j e t o  s e r á  c a 
p a z  d e  r e p r e s e n t a r  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  t o m a r  
d e c i s i o n e s  p e r t i n e n t e s  f r e n t e  a  u n a  s e r i e  d e  s i 
t u a c i o n e s  p r o b l e m á t i c a s

A s p e c t o  D i d á c t i c o

I.o didáctico se reriere a la forma como se abor
da la enseñanza, teniendo en cuenta los refe
rentes anteriores > en este sentido la enseñan
za desde el enfoque ¡n\estigatico es en el que 
existe m asor coherencia entre el enfoque con
temporáneo de insestigaciem, pedagogía > di
dáctica.

L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  p o r  s u  p r o p i a  n a t u 
r a l e z a  d e  d i s c i p l i n a  q u e  i n d a g a ,  d e b e  p l a n t e a r s e  
e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  c i e n c i a s  c o m o  u n a  i n v e s t i 
g a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m á t i c a s  d e  i n t e r é s  (  
G i l  y  M a r t í n e z  ] 9 d ' ^ .  G a r c í a  y  G a r c í a .  1 9 8 9 ) ,  
P a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  t i e n e  l a  c a p a c i d a d  
i n t e g r a d o r a  d e  e s t a  p r o p u e s t a ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  
l o s  o b j e t i v o s  p a r c i a l e s  d e l  a p r e n d i z a j e  d e  c o n o 
c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  y  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  
n a t u r a l e z a  d e  l a  c i e n c i a ,  s u s  m é t o d o s  y  s u s  c o m 
p l e j a s  i n t e r a c c i o n e s  c o n  l a  s o c i e d a d  p u e d e n  q u e 
d a r  s u b s u m i d o s  e n  e l  h a c e r  d e  l a  c i e n c i a ,  e s  d e 
c i r  e n  e l  d e  i m p l i c a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  i n v e s t i 
g a c i o n e s  c i e n t í f i c a s .

L o s  e s t u d i a n t e s  d e s a r r o l l a n  s u  c o m p r e n s i ó n  c o n 
c e p t u a l  y  a p r e n d e n  m á s  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  
d e  l a  c i e n c i a ,  p a r t i c i p a n d o  e n  i n v e s t i g a c i o n e s .  
L J e  t a l  m a n e r a  q u e  u t i l i c e n  l a s  d i f e r e n t e s  t e o r í a s  
c i e n t í f i c a s  y  t e c n o l ó g i c a s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  s u s  p r o y e c t o s  h u m a n o s ,  e n  d o n d e  l a  
t e o r i z a c i ó n  d e l  m u n d o  l e s  p e r m i t i r á  v i v i r  y  c o 

m u n i c a r s e  c o n  é l  d e  a c u e r d o  a  c o n t e x t o s  e s p e 
c í f i c o s .  A s i  l a  p r o p u e s t a  p r o m u e v e  u n a  e d u c a 
c i ó n  q u e  d e s d e  l o s  i n t e r e . s e s  p e r m i t a  u n a  i n s e r 
c i ó n  m á s  a m p l i a  e n  l a  h i . s t o r i a  h u m a n a  y  l a  c r e a 
c i ó n  d e  a m b i e n t e s  d e  c o o p e r a c i ó n } ’ p a r t i c i p a c i ó n .

Por tanto los proyectos de investigación se en
caminan a las teorizaciones científicas a encon
trar sentido al aprendizaje y a ser independientes

P e r f i l  d e  l o s  D o c e n t e s

E m b a r c a r s e  e n  u n  t r a b a j o  p e d a g ó g i c o  y  d i d á c t i 
c o  p o r  p r o y e c t o s  n o  s e  p u e d e  h a c e r  a  l a  l i g e r a .  
S e  r e q u i e r e  p o r  p a r t e  d e l  d o c e n t e  d e  c i e r t a  p r e 
p a r a c i ó n  a  s a b e r :

• L n a  f o r m a c i ó n  e n  e p i s t e m o l o g í a  r e n o v a d a ,  
e s t o  e s  e n  e l  . s e n t i d o  d e  u n  c o n s t r u c t i v i s m o  
c o n . s e c u e n t e .  A  v e c e s  p u e d e  s u c e d e r  q u e  l o s  
p r o f e s o r e s  b a j o  s u p u e s t o s  c o n s t r u c t i v i s t a s  
s i g a n  t r a n s m i t i e n d o  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  
l a s  c i e n c i a s  c o m o  b ú s q u e d a  d e  u n a  v e r d a d  
g e n e r a l ,  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  d e  
l a  h i . s t o r i a  v d e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  h a n  h e c h o  
i n t e r e . s a n t e  e s t a  v e r d a d  p a r t i c u l a r .  S e  t r a t a  
d e  v e r  c ó m o  l a  t e o r i z a c i ó n  c i e n t í f i c a  n a c e  e n  
u n a  s i t u a c i ó n  y  c e n t r a  s u  v a l i d e z  e n  l a  c a p a 
c i d a d  q u e  e l l a  l e  c o n j i e r e  p a r a  r e p r e s e n t a r 
s e  e s e  c o n t e x t o  d e  u n a  m a n e r a  a d e c u a d a  y  
f e c u n d a  c o n  r e f e r e n c i a  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  
a c c i ó n  y  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  s e  t e n g a n .

• L l a b e r  l l e v a d o  a  t é r m i n o ,  p o r  l o  m e n o s  u n a  
v e z  e n  s u  v i d a ,  u n  p r o y e c t o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  
i n t e g r a d o .

• C o n o c e r  e l  m o d o  d e  p e n s a m i e n t o  t e c n o l ó 
g i c o .

• H a b e r  a p r e n d i d o  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  d e b a t e  
s o b r e  e l  s e n t i d o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  c i e n t í f i c a .

E l  p r o c e s o  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e  d e  l a s  c i e n 
c i a s  y  l a s  t e c n o l o g í a s  s i g n i f i c a  q u e  s e  t e n d r á  c o n 
c i e n c i a  d e  q u e  l a s  t e o r í a s  y  m o d e l o s  c i e n t í f i c o s  
n o  . s o n  n u n c a  b i e n  c o m p r e n d i d o s  s i  n o  s e  c a p t a  
p o r  q u é ,  e n  v í a s  d e  q u é ,  e p a r a  q u i é n  s e  h a n  
i n v e n t a d o . . .
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Implicaciones de la Propuesta
en los Estudiantes

L a  p r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a  y  d i d á c t i c a  p e r m i 

t i r á  e n  l o s  e s t u d i a n t e s  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s  l o

s i g u i e n t e :

• Q u e  u t i l i c e n  c o n c e p t o s  c i e n t í f i c o s  e  i n t e g r e n  
v a l o r e s  y  s a b e r e s  p a r a  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  
r e s p o n s a b l e s  e n  l a  v i d a  c o r r i e n t e .

• Q u e  c o m p r e n d a n  q u e  l a  s o c i e d a d  e j e r c e  u n  
c o n t r o l  s o b r e  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  t e c n o l o g í a s .
V a s i m i s m o  q u e  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  t e c n o l o g í a s  
i m p r i m e n  s u  s e l l o  a  l a  s o c i e d a d .

• Q u e  r e c o n o z c a n  t a n t o  l o s  l i m i t e s  c o m o  l a  
u t d i d a d  d e  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  t e c n o l o g í a s  e n  
e l  p r o g r e s o  d e l  b i e n e s t a r  h u m a n o .

• Q u e  c o n o z c a n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n c e p t o s ,  h i 
p ó t e s i s  y  t e o r í a s  c i e n t í f i c a s ,  y  s e a n  c a p a c e s  
d e  a p l i c a r l o s .

• C o m p r e n d a n  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  . s a b e r e s  
c i e n t í f i c o s  d e p e n d e  a  l a  v e z  d e  p r o c e s o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  c o n c e p t o s  t e ó r i c o s

• S a b e r  r e c o n o c e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  r e s u l t a 
d o s  c i e n t í f i c o s  y o p i n i o n e s  p e r s o n a l e s

• R e c o n o z c a n  e l  o r i g e n  d e  l a  c i e n c i a  y  c o m 
p r e n d a n  q u e  e l  s a b e r  c i e n t í f i c o  e s  p r o v i . s o r i o
V s u j e t o  a l  c a m b i o  . s e g ú n  e l  g r a d o  d e  c o n s 
t r u c c i ó n  d e  r e s u l t a d o s

• C o m p r e n d a n  l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  l a s  t e c n o 
l o g í a s  y  l a s  d e c i s i o n e s  i m p l i c a d a s  e n  s u  u t i 
l i z a c i ó n .

• P o s e a n  s u f i c i e n t e  . s a b e r  y  e x p e r i e n c i a  c o m o  
p a r a  a p r e c i a r  e l  v a l o r  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  
e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .

• P u e d a n  e x t r a e r  d e  s u  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  
u n a  v i s i ó n  d e l  m u n d o  m á s  r i c a  e  i n t e r e . s a n l e .  •

• C o n o z c a n  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c i e n t í 
f i c a  y  t e c n o l ó g i c a  y r e c u r r a n  a  e l l a s  c u a n d o  
h a y  q u e  t o m a r  d e c i s i o n e s .

Q u e  t e n g a n  u n a  c i e r t a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  
m a n e r a  e n  q u e  l a s  c i e n c i a s  y  l a s  t e c n o l o 
g í a s  f u e r o n  p r o d u c i d a s  e n  l a  h i s t o r i a .

LA PROPLILSTA PEDAGÓGICA Y
DIDÁCTICA

Esta propuesta recorrería las siguientes fases;

1 . P l a n t e a r  s i t u a c i o n e s  P r o b l e m á t i c a s  q u e  t e 
n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  i d e a s ,  v i s i ó n  d e l  m u n 
d o ,  d e s t r e z a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
g e n e r a n  i n t e r é s  y  p r o p o r c i o n e n  u n a  c o n c e p 
c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l a  t a r e a .

2 .  P r o p o n e r  a  l o s  e q u i p o s  d e  e s t u d i a n t e s  e l  e .s -  
t u d i o  c u a l i t a t i v o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  p r o b l e 
m á t i c a s  p l a n t e a d a s  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  
c o n  l a  a y u d a  d e  l a s  n e c e s a r i a s  b ú s q u e d a s ,  
p a r a  a c o r t a r  p r o b l e m a s  p r e c i s o s  ( o c a s i ó n  
p a r a  q u e  c o m i e n c e n  a  e x p l i c i t a r  
f u n c i o n a l m e n t e  s u s  i d e a s )

3  O r i e n t a r  e l  t r a t a m i e n t o  c i e n t í f i c o  d e  l o s  p r o 
b l e m a s  p l a n t e a d o s ,  l o  q u e  c o n l l e v a ,  e n t r e  
o t r o s  a s p e c t o s :

L a  i n v e n c i ó n  d e  c o n c e p t o s  y e m i s i ó n  d e  h i 
p ó t e s i s  (  o c a s i ó n  p a r a  q u e  l a s  i d e a s  p r e v i a s  
s e a n  u t i l i z a d a s  p a r a  h a c e r  p r e d i c c i o n e s )

L a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  r e s o l u c i ó n  
( i n c l u y e n d o ,  e n  s u  c a s o ,  d i s e ñ o s  e x p e r i m e n 
t a l e s )  p a r a  l a  c o n t r a s t a c i ó n  d e  l a s  h i p ó t e s i s  
a  l a  l u z  d e l  c u e r p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  q u e  
s e  d i s p o n e .

L a  r e s o l u c i ó n  y  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  
c o t e j á n d o l o s  c o n  l o s  o b t e n i d o s  p o r  o t r o s  g r u 
p o s  d e  e s t u d i a n t e s  y  p o r  l a  c o m u n i d a d  c i e n 
t í f i c a .  E l l o  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  o c a s i ó n  d e  
c o n f l i c t o  c o g n a s c i t i v o  e n t r e  d i s t i n t a s  c o n c e p 
c i o n e s  y  o b l i g a r  a  c o n c e b i r  n u e v a s  h i p ó t e 
s i s ,  r e p l a n t e a r  e l  p r o b l e m a  e t c .
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4  P l a n t e a r  e l  m a n e j o  r e i t e r a d o  d e  l o s  n u e v o s  
c o n o c i m i e n t o s  e n  u n a  v a r i e d a d  d e  s i t u a c i o 
n e s  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  v  
a f i a n z a m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s ,  p o n i e n d o  u n  
é n f a s i s  e s p e c i a l  e n  l a s  r e l a c i o n e s  C i e n c i a  
t e c n o l o g í a  s o c i e d a d ,  q u e  e n m a r c a  e l  d e s a 
r r o l l o  c i e n t í f i c o  \ d i r i g i e n d o  t o d o  e s t e  t r a 
t a m i e n t o  a  m o s t r a r  e l  c a n i c t e r  d e  c u e r p o  
c o h e r e n t e  q u e  t i e n e  l a  c i e n c i a

5 .  F a v o r e c e r ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
s í n t e s i s  t e s q u e m a s .  m e m o r i a s ,  m a p a s  c o n 
c e p t u a l e s  u v e  h e u r í s t i c a ,  e t c  j  l a  e l a b o r a 
c i ó n  d e  P R O D U C T O S  y l a  c o n c e p c i ó n  d e  
n u e v o s  p r o b l e m a s

6  S o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  i n v e s t i 
g a c i ó n  a  t r a v é s  d e  e x p o s i c i o n e s ,  a r t í c u l o s ,  
d e b a t e s ,  s o s x  ( a r e s  i o t r o s .

CONSII)ERAC I()NES GENF.R\LES

F s t a s  . s o n  a l g u n a s  i d e a s  p a r a  l a  d i s c u s i ó n

L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  p a r t i r í a  d e  u n  s u 
p u e s t o  c u a l q u i e r  f e n ó m e n o  n a t u r a l  s e  p u e d e  f  v- 
p l i c a r  d e s d e  l a  i n t c r d i s c i p l i n a r i e d a d .  q u i e r e  d e 
c i r  e . s t o  q u e  n o  p o d r í a  f r a g m e n t a r s e  l a s  c i e n c i a s  
e n  b i o l o g í a ,  q u í m i c a  f í s i c a ,  e c o l o g í a ,  e t c  , p o r  
e l  c o n t r a r i o  e l  c o n j u n t o  d e  p r i n c i p i o s  d e  f o r m a  
f u s i o n a d a  d e  c a d a  d i s c i p l i n a  s e r i a  l o  q u e  p o 
d r í a  e x p l i c a r  e l  f e n ó m e n o  a  e s t u d i a r .

L a  c l a . s e  t r a d i c i o n a l  d e  c i e n c i a s  s e  t r a n s f o r m a r í a  
e n  a . s e s o r í a . s  a  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s p e c í 
f i c o s  d e  l o s  e .s t u d ia n t e .s .

E x i s t i r í a n  c o n f e r e n c i a s  g e n e r a l e s  d e  e x p e r t o s  q u e  
a p o r t a r a n  d e  f o r m a  g e n e r a l  a  l o s  p r o y e c t o s

E x i s t i r í a n  e s p a c i o s  d e  s o c i a l i z a c i ó n  p e r m a n e n 
t e s .  e n  d o n d e  c a d a  g r u p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o 
c i a l i z a r a  s u s  a v a n c e s .

S e  e s t a b l e c e r á n  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e n t r e  
o t r a s :

1. B i o d i v e r s i d a d
2 . B i o t e c n o l o g í a .
3  T e c n o l o g í a  d e  a l i m e n t o s .
4 .  B i e n e s t a r  y  . s a lu d .
5 . S a n e a m i e n t o  a m b i e n t a l

L o s  t i e m p o s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a  p r o p u e s t a  
s e r á n  m á s  a m p l i o s  q u e  l a  h o r a  c á t e d r a ,  e n  l a  m e 
d u l a  q u e  p a r t i c i p a r í a n  e n  v a r i o s  e s p a c i o s :

( ’o n f e r e n c i a s  m a g i s t r a l e s .

G r u p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

.A .s e . s o r í a s  a l  g r u p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

V i s i t a  a  l u g a r e s  y  p e r s o n a s  q u e  a f i a n c e n  
s u  p r o y e c t o .

S o c i a l i z a c i ó n  d e  a v a n c e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .
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CASTELL4.\OS OSCAR. SALCEDO LUIS 1996 ¡nipor- 
taiKia Je! Factor Educacional en el Desarrollo Je la 
Biotecnología Revista Estudios en Pedagogía y  Didácti
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ZAPATA C PEDRO \E L . RAMÍREZ GIL RAFAEL. 
SALCEDO T LLIS E 1996 Formulación de Problemas \ 
Desarrollo Cognitn'o Revista Estudios en Pedagogía i Di
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(..4SAS M JAIMEA 1997 El Curricula La Opción por la 
Fjccelencia " Revista Estudios en Pedagogía y  Didckiicu 
Volumen 2 Número I Enero/Marzo. Universidad Pedagógi
ca. Facultad de Ciencia y  Tecnología Págs 14-22

ORDOÑEZ DE RINCÓN CONSUELO. GUTIERREZ 
IMELDA. 1994 “Investigación en Educación AmbieniaT 
¡NDERENA Ministerio del Medio Ambiente Edición 
Ediciindi Santa/é de Bogotá Colombia

MATURANA H 1996 “El Sentido de los Humano"

FURIÓ .M.4S. VILCHES PEÑA A I99S La Dimensión 
Afectiva de! Aprendizaje de las Ciencias Actitudes hacia 
las C iencias y las Relaciones Ciencia. Tecnologia v So
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GIL D CARR.4SCOS.4J FURIÓ,C. .MARTÍNEZ/ 1991 
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ria ICE. L ’niversidad de Barcelona Hor.son
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A p i n t e s  s o b r e  el  a p o r t e  
DE LA E d u c a c ió n  en t e c n o l o g ía  
al d e s a r r o l l o  de c o m p e t e n c ia s

BÁSICAS

G e r m á n  D o r i o  R o d r í g u e z  A c e v e d o  
A s e s o r  E d u c a t i v o  S . E . D .

f

g i a  a p o r t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  v c o n s o l i d a c i ó n  d e  
a l  m e n o s  c u a t r o  c a p a c i d a d e s  b á s i c a s  p r o p i a s  
d e  l a  t e c n o l o g í a  a  s a b e r '

a )  L a  c a p a c i d a d  d e  d i s e ñ ó ' ,  b á s i c a  p a r a  i d e n 
t i f i c a r ,  f o r m u l a r ,  d e s a r r o l l a r  y  p r e s e n t a r  p r o 
p u e s t a s  d e  s o l u c i ó n  a  p r o b l e m a s  a b i e r t o s  o  
d é b i l m e n t e  e s t r u c t u r a d o s .  C o n f i g u r a r  i m p l a n  
d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  g a s t o s ,  h a l l a r  u n  e m p l e o ,  
e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ó n  a  u n  p r o b l e m a  d e  
c o n t a m i n a c i ó n ,  d e t e r m i n a r  u n a  f a l l a  e n  u n  
e q u i p o ,  m e j o r a r  u n  p r o d u c t o  d e t e r m i n a d o  
s o n  t í p i c o s  p r o b l e m a s  a b i e r t o s  o  d é b i l m e n t e  
e s t r u c t u r a d o s .  S e  d e n o m i n a n  a s i  p o r q u e  q u e  
n o  p o s e e n  u n a  i t n i c a  s o l u c i ó n  y  p a r a  
e n f r e n t a r l o s  n o  e x i s t e  u n  c a m i n o  a l g o r í t m i 
c o  e s  d e c i r  u n a  p r e s c r i p c i ó n  p a s o  a  p a s o  q u e  
g a r a n t i c e  s u  s o l u c i ó n  R e q u i e r e n  d e  l a s  p o 
s i b i l i d a d e s  q u e  o f r e c e  e l  d i s e ñ o  y  s u s  d i f e 
r e n t e s  m e t o d o l o g í a s  p a r a  e n c o n t r a r  d i v e r s a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  s o l u c i ó n .

b l  L a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  r e f e r i d a  a l  p o t e n 
c i a l  p a r a  e j e c u t a r  p r o y e c t o s  c o n c r e t o s  q u e  
i m p l i q u e n  l a  p l a n e a c i ó n  ,v m a n e j o  d e  r e c u r 
s o s  c o m o  t i e m p o ,  d i n e r o ,  m a t e r i a l e s  y  a p o 
y o  l o g i s t i c o

c )

^ n  C o l o m b i a  d e s d e  c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  
d e l  n o v e n t a  s e  v i e n e n  h a c i e n d o  e s f u e r z o s  p o r  
i n c o r p o r a r  l a  t e c n o l o g í a  e n  l a  e s c u e l a  d e s d e  u n a  
ó p t i c a  d e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  y  c o m o  e l e m e n 
t o  d e  l a  c u l t u r a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  . s e a  c u a l  f u e r e  
s u  c o n d i c i ó n  s o c i a f  E s t a  e x p e r i e n c i a  h a  p e r 
m i t i d o  d e t e c t a r ,  c o n t r a s t a r  i e v a l u a r  d i v e r s a s  
p o s i c i o n e s  y  e n f o q u e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t e m a  y  
a s u m i r  u n a  p o s t u r a  s o b r e  l a  E d u c a c i ó n  e n  T e c 
n o l o g í a  b a s a d a  e n  l a  a c t i v i d a d  t e ó r i c a - p r á c t i 
c a .  a p o y a d a  e n  p r o c e s o s  d e  r e f l e x i ó n -  a c c i ó n  i 
c u y  a s  b a s e s  d e  t r a b a j o  e s c o l a r  s o n .

L a  a c t i v i d a d  t e ó r i c a - p r á c t i c a .
L o s  p r i n c i p i o s  t é c n i c o s  
L o s  p r i n c i p i o s  c i e n t í f i c o s  
L o s  p r i n c i p i o s  t e c n o l ó g i c o s  
L a  d i m e n s i ó n  . s o c i a l  y  é t i c a  d e  l a  t e c n o l o g í a

C o n  b a s e  e n  l o  a n t e r i o r ,  d e s d e  n u e s t r a  ó p t i c a ,  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  c o m p o n e n t e  t e c n o l ó g i c o  e n  
l a  e s c u e l a  e s t á  s u s t e n t a d o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  
a c e r c a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  C. o r n -  
p e t e n c i a  T e c n o l ó g i c a  ( C T )  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  
f a c t o r  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  p r o d u c 
t i v o  y  e x i t o s o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  u n a  s o c i e d a d  
m e d i a d a  p o r  e l  i m p a c t o  y  o m n i p r e s e n c i a  d e  l a  
t e c n o l o g í a

E n  e f e c t o ,  l a  C T  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  e l  
r e p e r t o r i o  d e  c a p a c i d a d e s  q u e  l e  p e r m i t e n  a  u n  
i n d i v i d u o  s a b e r  h a c e r  e n  u n  c o n t e x t o  t e c n o l ó 
g i c o  d e t e r m i n a d o  L a  E d u c a c i ó n  e n  T e c n o l o -

'ShniMenc ,le F.duco.ión Hacwnat, programa para W Ocfarwlh ilc la L.htcacpn en Tecnohgia Pt.T:i y hs correspomlienk- preveOPS defarrpllajpf tu 
,(tiíinita< ,iíl pai<

Divñar implica parte de Ips individuar, la compleja larca de camlniir inadehf mnilalef de la realidad F-¡lPi es, definir y delimitar el 
prphiema o .le la sitiiacinn cspenfiea en la cual se percihe una necesi.lad conerela y eimrlriiir un nioMo iiieiilal. un -espaao de Irahaj.i- .leí prohlema y 
líW proirso de a  t rué fu ración de una foluctón

L a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  b á s i c a  r e l a c i o n a d a  c o n  
l a  n a t u r a l e z a  p r á c t i c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  t e c 
n o l ó g i c o  q u e  e x i g e  a l  e s t u d i a n t e  l a  
f a m i l i a r i z a c i ó n  c o n  p r o c e d i m i e n t o s ,  e l e m e n 
t o s ,  d i s p o s i t i v o s  y  e q u i p o s  . s e n c i l l o s ,  n o  e n  e l  
. s e n t i d o  d e  e n t r e n a m i e n t o  o p e r a t i v o  s i n o  c o n  
l a  m i r a d a  r e f l e x i v a  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
l o s  i n s t r u m e n t o s  t e c n o l ó g i c o s  c o m o  
p o t e n c i a d o r e s  d e  l a  c a p a c i d a d  h u m a n a  p a r a  
t r a n s f o r m a r  l o s  a m b i e n t e s .

d )  L a  c a p a c i d a d  d e  e v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o  
t e c n o l ó g i c o  r e f e r i d a  a  l a  v a l o r a c i ó n  é t i c a  
d e l  i m p a c t o  d e  l o s  d e s a r r o l l o s  c i e n t í f i c o s  _v 
t e c n o l ó g i c o s  q u e  e x i g e  p r o m o v e r  e n  l o s  e s -
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U i d u m t c s  l a  r e s p o n s a h U i i i o i i  ¡ x ) r  ¡ o d a s  s u s  
a c i u a c i o n e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  u s o  d e  l o s  p r o 
d u c t o s  d e  l a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g í a  y  l a  a p l i 
c a c i ó n  d e  l a s  s o l u c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s .

A d e m á s ,  l a  E d u c a c i ó n  e n  T e c n o l o p i a  a j x i r t a  e n
e l  d e s a r r o l l o  i m e j o r a m i e n t o  d e  o t r o s  f a c t o r e s
d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  t o s  i n d i v i d u o s  t a l e s  c o m o :

• L a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  a c c e s o  y  m a n e j o  c r e a t i v o  
d e  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n  
v a r i a r  d e s d e  p e r s o n a s ,  b i b l i o t e c a s  c o n v e n 
c i o n a l e s .  r e v i s t a s  y  p e r i ó d i c o s ,  h a s t a  c o r r e o  
e l e c t r ó n i c o ,  r e d e s  t e l e m á t i c a s  \ b ú s q u e d a  d e  
b a s e s  d e  d a t o s  c o m p u t a n z a d o s .  L a  i m p o r t a n 
c i a  d e  l a  f  u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  p o r  s o b r e  c a n 
t i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  s e  j u s t i f i c a  e n  l a  m e n 
c i o n a d a  e x p l o s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  " y  e l  
a c e l e r a d o  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  S e  
e s t i m a  s e f p i n  L ^  E S C ' ( )  q u e  l a  m a y o r l a  d e  d i s 
c i p l i n a s  d e  o r d e n  t é c n i c o  e n t r a n  e n  
o b s o l e s c e n c i a  a  l o s  c i n c o  a ñ o s  l o  c u a l  r e t a  a  
l a  e d u c a c i ó n  a  e n f a t i z a r  e n  c o n o c i m i e n t o s  
c o n  m e n o r  t a s a  d e  o b s o l e s c e n c i a  v q u e  s o n  
b a . s e  d e  l a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o s t í a  •

• L a  i n t e r d i . s c i p l i n a r i e d a d .  y a  q u e  l o s  c o n t e n i 
d o s .  c o n c e p t o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a  l o s  c u a l e s  
s e  e n f r e n t a  e l  e s t u d i a n t e  .s e  u b i c a n  e n  p r o 
y e c t o  g l o b a l e s  c o m p a r t i d o s  c o n  v a r i a s  d i s c i 
p l i n a s .  A l u m n o s  y  a l u m n o s  c o n  l a  E d u c a c i ó n  
e n  T e c n o l o g í a ,  a b o r d a n  s i t u a c i o n e s  q u e  t r a s 
c i e n d e n  l o s  l i m i t e s  d e  u n a  d i s c i p l i n a  c o n c r e 
t a  p a r a  d e t e c t a r ,  a n a l i z a r  y  s o l u c i o n a r  p r o 
b l e m a s  n u e v o s  c o n  l o s  q u e  j a m á s  s e  h a b í a n  
e n c o n t r a d o  L a  r a z ó n  d e  e s t a  p o s i b i l i d a d  e s  
q u e  l o s  t e m a s  y  p r o b l e m a s  p r o p i o s  d e  l a  a c 
t i v i d a d  t e c n o l ó g i c a  e s c o l a r  e s t á n  r e l a c i o n a 
d o s  c o n  e l  m u n d o  d e  ¡ a  v i d a  y  d e  s u  e n t o r n o ,  
s i t u a c i ó n  q u e  e x i g e  u n a  a p r o x i m a c i ó n  g l o 

b a l  q u e  a r t i c u l a  d i s t i n t o s  c o n o c i m i e n t o s ,  in 
f o r m a c i o n e s  y  f o r m a s  d e  o p e r a r  e n  e l  a m 
b i e n t e  t e c n o l ó g i c o .  E s  e v i d e n t e  q u e  l a  E d u 
c a c i ó n  e n  T e c n o l o g í a  a p o r t a  a  l a  . s o l u c i ó n  
d e  u n o  d e  ¡ o s  g r a n d e s  r e t o s  d e  l a  e s c u e l a  
a c t u a i  s u p e r a r  e l  e x c e s i v o  f r a c c i o n a m i e n 
t o  y  r u p t u r a  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a s  
d i s c i p l i n a s  e s c o l a r e s .  A u n q u e  l a  
i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  e s  u n  o b j e t i v o  n o  a l c a n 
z a d o  p o r  c o m p l e t o ,  d e b e  s e r  p e r m a n e n t e m e n 
t e  b u s c a d o  y a  q u e  n o  e s  u n  p l a n t e a m i e n t o  t e ó 
r i c o  s i n o  e s  a n t e  t o d o  u n a  p r á c t i c a .  " S u  p e r 
f e c t i b i l i d a d  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  l a  p r á c t i c a ,  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  h a c e n  e . x p e r i e n c i a s  r e a 
l e s  d e  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  s e  e j e r c i t a n  s u s  p o 
s i b i l i d a d e s ,  p r o b l e m a s ,  l i m i t a c i o n e s .  ’’

• L a  p a r t i c i p a c i ó n  v’ t o m a  d e  d e c i s i o n e s  s o b r e  
t e m á t i c a s ,  r i t m o s ,  t a r e a s  i' e v a l u a c i ó n  q u e  
p r o p o r c i o n a  E d u c a c i ó n  e n  T e c n o l o g í a  e s  u n  
i n g r e d i e n t e  d e  a l t o  v a l o r  e n  e l  a p r e n d i z a j e  
s i g n i f i c a t i v o ,  ¡ a  m o t i v a c i ó n  i n t r í n s e c a  d e l  s u -  
l e t o  E s t a  m o t i v a c i ó n  s e  g e n e r a  c u a n d o  u n a  
a c t i v i d a d  e s  r e c o n o c i d a  c o m o  i n t r í n s e c a m e n 
t e  v a l i o s a } '  v e n t a j o s a  e n  .s í m i s m a  p o r  e l  a l u m 
n o .  a l  t e n e r  l a  . s e n s a c i ó n  d e  c o n t r o l  s o b r e  s u  
t a r e a  d e b i d o  a  q u e  e n  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  
l a  m i s m a  é l  t u v o  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  y l a  
c o m p e t e n c i a } ’ r e t o  r e q u e r i d o s  n o  s o n  i m p u e s 
t o s  e x t e r n a m e n t e .  E s t o  g e n e r a  u n a  r e l a c i ó n  
a g r a d a b l e  c o n  e l  a m b i e n t e  y  p o r  e n d e  p r o 
p o r c i o n a  m e j o r e s  r e . s u l t a d o s  e n  e l  d e s a r r o 
l l o  d e  o t r a s  p o t e n c i a l i d a d e s .

E s t o s  p r e s u p u e s t o s  j u s t i f i c a n  y  h a c e n  v e r  l a  i m 
p o r t a n c i a  d e  a b r i r  l o s  e s p a c i o s  p a r a  i n c o r p o 
r a r  e l  c o m p o n e n t e  t e c n o l ó g i c o  e n  t o d o s  l o s  n i 
v e l e s  y  g r a d o s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o m o  a p o r 
t e  s i g n i f i c a t i v o  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  
y  p e r t i n e n c i a  d e l  s e r v i c i o .

T a m il .  Clabalizaaán e inlif.ltiaplinaneítatl el curricula itilej^rado. Til Marnia MadruI 1994
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C o m p e t e n c ia s  a D e s a r r o l l a r

EN LA E d ICACIÓN M e DIA

H é c t o r  E s p i n o s a  O .  
M i e m b r o  R E I ) .  C E E .  i  . R \ .

^  a noción de competencia se sitúa a mitad de 
^  camino entre las habilidades \ los saberes. La 
competencia, es inseparable de la acción, pero su
pone a la \ez  conocimientos razonados pues se 
considera que no ha> competencia completa si los 
conocimientos teóricos no están acompañados de 
las cualidades y capacidades que permiten ejecu
tar las decisiones que dicha competencia sugiere"'

También se entienden las competencias como "un 
saber hacer en contexto, esto indica que las com
petencias implican un proceso de apropiación (de 
una tradición, de un sistema de reglas de una cultu
ra) por parte del sujeto en una realidad sociiKultural 
específica, desde la cual comprende > transforma 
cotidianamente su contexto. Ln cuanto al saber 
hacer ello son fundamentalmente actuaciones que 
el ser hum ano realiza en estos contextos 
específicos"''

fcl saber hacer laboral requiere ahora de por lo 
menos cinco tipos de competencias, estas son:

I • Competencia alrededor de los recursos: identi
fica. organiza, planifica, asigna recursos de tiem
po, dinero, materiales, servicios y recursos hu
manos.

2. Competencia ínterpersonales: participa como 
miembro de un equipo, enseña a otros nuevas *

habilidades, responde a expectativas de clien
tes o consumidores, ejerce el liderazgo y tiene 
capacidad de negociación.

3 .  Información: adquiere, evalúa, organiza, con- 
serx'a, interpreta, y comunica información, uti
liza computadoras para procesarlas.

4. Sistemas: comprende inlerrelaciones com
pleja, sabe como operan las organizaciones 
sociales > los sistemas tecnológicos, distin
gue tendencias, predice impactos, sugiere mo
dificaciones y desarrolla nuevos sistemas.

5. Tecnologías: selecciona tecnologías las apli
ca a las tares, conser% a y repara su equipo.

Fstas son en síntesis las competencias básicas que 
creemos deberán impulsar los sistemas educati- 
\ os que se propongan una educación para el tra
bajo en jóvenes y adultos.

D e l  e q u i p o  q u e  d e b e  a c o m p a ñ a r  d u r a n t e  t o d a  
s u  v i d a  a l  b a c h i l l e r

Previo a esto ha de tener unas habilidades bási
cas: leer, escribir, realizar cómputos, escuchar y 
comunicar. Habilidades de pensamiento: gene
rar nuevas ideas, tomar decisiones, resolver pro
blemas, organizar y procesar símbolos, adquirir 
y aplicar nuevos conocimientos y habilidades, 
razonar, descubrir la serie de principios que sus
tentas las relaciones entre dos o mas objetos. 
C ualidades personales: responsabilidad, 
autoestima, sociabilidad, autocontrol, integridad 
y honestidad. Todo esto encierra los cuatros pi
lares de la educación: aprender a conocer, apren
der a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 
ser.

Propongo a continuación los siguientes tipos de 
lecturas de documentos escritos, cincmatográfi-

*C A t Í j^ R T  y ¡acinlp, (1997) •Cpinpel<rnaa< lahorale<¡ lema clai<e en la a rlicu laaán  ethicSarn Inha lo- 

ROMfRO, Víctor M , (1998) •Examen de e-ilado. prueba de Ciencia* S o a a le f ICFE9
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eos. videos, cartográficos, caricaturas, carteles, 
textos, que contrihuven a hacer un uso pertinente 
de la las Fuentes de infonnación como condición 
indispensable para entrar en el fascinante mundo 
de la investigación para producir conocimiento, 
base fundamental del prov ecto de media en Suba;

Lecturas para entender el mensaje del autor

• Lecturas para interpretar creencia, sentimien
tos y objetivos

• Lecturas para entender puntos de vista dife
rentes

• Lecturas para asumir puntos de vista

• Lecturas para resaltar la importancia de la ex
periencia previa.

Tres justificaciones de tipo epistemoldf>ico sus
tentan esta propuesta de la importancia de la 
lectura en el área de ciencias sociales

1. "La lectura de un texto literario, científico, his
tórico, filosófico o de cualquier otro genero, 
es. sin duda, una experiencia de iniciación a 
una prueba de paso (posibilidad de asombro y 
autoreconocimiento)".

2. “Todo enunciado concreto es un acto so
cial. El enunciado, organiza el trato orien
tado a una reacción de respuesta, él mismo 
reacciona a algo, esta entretejido 
inseparablemente en el acontecimiento del tra
to. en consecuencia, la evaluación c.sta movili
zada por y en los enunciados mismos del texto. 
Lo que debe evaluarse entonces es la confi
guración de enunciados textuales”.

“Entender el enunciado no significa captar su 
sentido en general, como captamos el sentido 
en el diccionario. Entender el enunciado sig
nifica entenderlo en el contexto de su contem
poraneidad y de nuestra contemporaneidad (si 
estas no coinciden). Es necesario entender el 
sentido en el enunciado, el contenido del acto 
y la realidad histórica del acto , en la unidad 
concreta de éstos. Sin tal comprensión, el sen
tido mismo está muerto, se vuelve un sentido 
de diccionario, un sentido superfluo”.'“

Estas lecturas serán pertinentes a los temas de 
investigación y/o a las preguntas que los equipos 
de maestros, comunidad educativa y/o de alum
nos se propongan dada la pertinencia del asunto 
a investigar desde y para las construcciones de 
saber ciudadano, social, histórico, ambientalista, 
laboral, económico, de genero o generacional, etc.

Por otra parte, como se trata desde la media, de 
dar oportunidades para que el joven continúe sus 
estudios universitarios; los procesos de investi
gación y la producción de conocimientos se ins
criben en las posibilidades de dar cuenta de la 
competencia argumentativa, entendida como: “la 
con.strucción de sentido, es decir, la apropiación 
de algo que cobra sentido desde una estructura 
previa de significación”". Es desde esta afirma
ción que la circulación de información, sin im
portar la fuente, tiene el servicio de caja de he
rramientas que contribuye a entender la pregunta 
o el asunto que se problematiza.

La otra com petencia ha desarollar es la 
argumentativa, que implica dar razón de algo, de 
alguien, de una decisión o de una acción. “Se trata 
del esfuerzo de fundamentación que pemiite iden
tificar semejanzas y diferencias para construir o es
tablecer relaciones de causalidad explicaciones con

¡U R AP O . Fahio • I jí t ilf ra lu ra  comn proivcactón de la e n n lu ra »  Mimeo 1999 

"  ROMERO Victnr M ,  (1998) -Examen de estado, l ’ rueha de Cienaas Sociales- IC fES
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coherencia, constx'uencia y pertinencia: explicacio
nes que faciliten la comprensión de otras culturas, 
otros grupos sociales u otras formas de vida”.'‘

La competencia propositiva "se entiende como 
la formulación de alternati\as de decisión, de 
acción y de transformación con respecto a situa
ciones que se enfrentaban en la vida misma. 
Significa también la posibilidad de la utopía y 
la búsqueda de soluciones a los problemas del 
mundo”

Las comf>etencias para el mundo laboral y las es
pecificas a desarrollar desde las ciencias socia
les. son en si mismas un saber hacer en contextos 
específicos y no constituyen un proceso lineal. 
Esto permite que la equidad, el respeto la dife
rencia y el fomento de la diversidad y de la cali
dad sean una permanente búsqueda de condicio
nes de vida adecuadas y de oportunidades equi
tativas para todos los integrantes de la sociedad.

/hií. Pág 45 

/Hrf. Pag 4$
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COMPLEJO EDUCATIVO LA GAITANA

C.E.D LISBOA 
135 5"

Prom. Pobl. 649

C EO  TOSCANA 
170 9°

Prom Pobl 900

C EO  VILLA MARIA 
160 5“

Prom Pobl 700

C E D NUEVA GAITANA 
286 9°

Prom. Pobl. 1037

CED LA GAITANA

2000 2001 2002

10* 10* 11* 10* 11*

______ i______

GAITANA ED. BAS. 
189 9®

Prom. Pobl. 527

C E D T IB A B U Y E S  U 
214 9°

Prom. Pobl 1070
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E n B Í 'S Q IE D A  I)F IN  NORTF 
PARA LA E l ) l C A C I Ó N  M f d i A 

- i N Q n E T l 'D F S  V ALGO MÁS-

M y r h t m  L u c y  T u r q u i n o  P u e r t o  
R e c t o r a  C . E . I ) .  L a  G a i t a n a

uando resoh i escribir algunas ideas acerca de 
la hducación Media, una curiosidad rondaba mi 
pensamienic*; Por que se le del me como Lduca- 
cion Media a esta etapa del recorrido escolar?

Es este nivel la mitad del camino, el punto medio 
entre un principio \ un fin? Entonces cuál es ese 
principio > ese fin?

ü  como se nos ha dicho es un ni\el que no es 
básico pero tampoco superior, entonces podría
mos llamarle Educación postbásica o presuperior 
> esto nos llevaría a decir que se trata de un mo
mento casi indefinido. Cuando llegué a este pun
to comprendí por que me era tan dificil abordar 
el tema de manera MEDIAnamente comprensi
ble

Una rápida mirada al panorama de la Educación 
Media en Bogotá nos muestra esa indefinición, 
existe una gama bien diversa en cuanto a la ma
nera de asumir la Educación Media, todo es po
sible. Aparentemente una ‘'riqueza" pero... cuál 
es el hilo que debe en-RF,Dar lo que hay y todas 
las posibles propuestas que se pueden 
implementar? Esta gran variedad genera graves 
problemas de identidad en el nivel, dificulta la 
definición de un perfil de egresados y del perfil 
del docente que se necesita, hace casi imposible 
estandarizar la evaluación de los diferentes com
ponentes. y no favorece el paso de estudiantes de 
una in.slitución a otra.

La realidad es que hoy. a d p o r t a s ,  del siglo XXI 
el hilo está enredado, no hay una clara política que 
conduzca, que oriente, que dé una base sólida a

este nivel. Por esto es tan dificil hacer una presen
tación, organizada, argumentada y convincente de 
lo que es la Educación Media en Bogotá, y mucho 
más en Colombia.

Es una necesidad, el buscar opciones que inten
ten resolver la multiplicidad de problemas que 
presenta el asunto educativo de este nivel. El 
modelo de planificación y gestión de la Educa
ción Media se ha agotado, su identidad se ha des
vanecido. Y se ha agotado porque el mundo de 
ho\ no es el mismo de ayer y mañana ya será otra 
la realidad, porque el cambio permanente es la 
constante del día. Porque finalmente se ha llega
do a la certeza de que en el mundo contemporá
neo. la educación deviene en la posibilidad más 
cierta de desarrollo social y humano pues ha de 
entrar en armonía con las otras dimensiones de 
desarrollo de las naciones.

N'istas así las cosas, la educación tiene que asu
mir retos profundos para hacerle frente a la 
globalización de la economía, a los avances tec
nológicos. y a la transfomiación continua de los 
morcados por la vía de la apertura y la competen
cia. no le queda otra posibilidad que prepararse 
bien y asumirlos de la mejor manera comenzan
do por revisar algunas de sus prácticas y de sus 
limitaciones y esto aplica altamente para el ciclo 
de Educación Media.

Resolver el problema de la Educación Media sus
cita muchas inquietudes y nos lleva a centrar la 
atención interrogantes como los siguientes:

C u á l  e s  e l  p r o p ó s i t o  d e  l a  E d u c a c i ó n  M e d i a ?  
Asumirse como un nivel de paso, puente obliga
torio hacia la Educación Superior cuya misión es 
la enseñanza preparatoria para otras disciplinas? 
o como una etapa de exploración de intereses de 
aptitudes de los alumnos, en la cual se les orienta 
hacia la identificación de la diversidad de saberes 
profesionales y fonnas de trabajo y se les facilite 
la selección de su identidad profesional y de su 
futuro educativo y ocupacional. Ehia Educación 
que prepare para continuar estudios superiores 
pero que también los provea de herramientas que
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les pemiiia una inserción productiva en el mundo 
laboral? (ver " P r o h l e m ú i i c a  J e  l a  E J u c a c i ó n  
M e J i a  e n  C o h m b i a  " J e  l ’i c í o r  M a n u e l  C i ó m e :  O  )

* O u é  l i p a  J e  E J u c a c i ó n  M e J i a  s e  n e c e s i t a  p a r a  
e l  ¡ o v e n  J e  h o y .^

l ’na formación general o tecnológica o científi
ca- técnica? Una educación que privilegie una u 
otra área del conocimiento? Una educación que 
motive \ fortalezca las posibilidades de ser. de 
actuar, de aprender y sobre todo, de con\ i vir? Una 
educación que le facilite al estudiante construir 
un proyecto de \ ida realizable \ transfonnador? 
V entonces cómo se pone en limpio esta posibi
lidad para hacer exitosa la entrada de los estu
diantes al mundo de la \ ida adulta?

* C ' u a l  e s  l a  J i f e r e n c í a  e n t r e  E J u c a c i ó n  B á s i c a  v 
E J u c a c i ó n  M e J i a

Es pertinente que esa diferencia exista? (.^uien \ 
cómo se determinan las fronteras entre lo básico 
> lo posibasico? O podria pensarse que lo básico 
se extendiera hasta el grado undécimo y de esta 
forma resol\er. por una parte lo de la denomina
ción. ya no se hablaría de Educación Media sino 
de una Educación Secundaria Superior mante
niendo las características de la secundaria, de un 
segundo momento en el recorrido escolar, pero 
con unas características específicas. Eor otra parte 
se resolvería lo de la inversión ya que si se sigue 
catalogando como básica, el Estado la seguiría 
subsidiando y. algo muy importante . se tendería 
a la universalización de este nivel lo cual favore
cería la cobertura y aumentaría el grado de alfa
betización en Colombia ( I h i J e m )

Estos y otros interrogantes surgen cada vez que 
se aborda el tema:

* C .' ó m o  h a  J e  a r t i c u l a r s e  l a  E J u c a c i ó n  B á s i c a  
c o n  l a  E J u c a c i ó n  M e J i a  y  é s t a  c o n  l a  E J u c a 
c i ó n  S u p e r i o r . ’

* Q u é  c o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s  J e s a r r o l l a  l a  
E J u c a c i ó n  M e J i a  ?

* P o r  ( ¡ u é  l a s  u n i v e r s i J a J e s  h a n  c u m e n z a J o  a  
i m p l e m e n t a r  p r o g r a m a s  J e  E J u c a c i ó n  M e J i a ’

* S e  r e i p t i e r e  u n  J o c e n t e  e s p e c i a l i s t a  e n  E J u c a 
c i ó n  M e J i a ’

* O u é  i n s t a n c i a  r e s o l v e r í a  l a  “ u n i f i c a c i ó n "  J e  
p l a n e s  J e  e s t u J i o  y  e j e r c e r í a  s u  c o n t r o l  c u a n J o  
s e  p r e s e n t e n  p r o p u e s t a s  s i m i l a r e s  e n  i n s t i t u c i o 
n e s  J i f e r e n t e s ’

* C ó m o  m a n e j a r  l a  e t a p a  J e  t r á n s i t o  e n t r e  l o  q u e  
e s  h o y  l a  E J u c a c i ó n  M e J i a  y  l o  q u e  h a  J e  s e r ' .’

Ante la responsabilidad planteada, la propuesta 
de un Centro de Educación Media, surge como 
uno de los compromisos para ayudar a resolver 
la problemática expuesta y desde la práctica co
menzar el recorrido. 1 la de ser una verdadera 
mo\ili/ación de fuerzas, energías y propósitos 
para gestar todo un proceso de orientación de 
equipos humanos hacia la amionización de los 
múltiples coniponentes de la organización edu
cativa para prestar y optimizar el serv'icio educa
tivo en la Media.

Es entonces, indiscutible la importancia que asu
me el centro educativo, es el ámbito donde se da 
el aprendizaje, es donde se materializa gran parte 
de los propósitos del sistema. Desde esta premi
sa. la institución debe convertirse en el modelo 
de gestión educativa cuyas características sean la 
autonomía, la identidad, la fiexibilidad, los re
sultados, de manera que su proyecto educativo la 
haga competente, organizada y productiva. Con
viene planear y ge.stionar lo que es viable ejecu
tar eficientemente porque la sociedad reclama 
realizaciones, resultados y no solamente prome
sas.

El Centro Educativo Distrital La Gaitanaha
querido asumir esta posibilidad y comenzar el re
corrido por eso tiene la propuesta de convertirse
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en un Centro de Educución Nlcdia por conve
nio interinstitucional conformando un Comple
jo Educativo Sectorial con los Centros de Edu- 
cación Basica: La Nue\a Ciaitana. I'ibabuyes Uni- 
\ersal> la loscana que ha suscrito convenio con 
Lisboa \ Villa María, centros de Lducación Prima
ria.

Esta propuesta responde a tres problemas funda
mentales;

L OBERTl'R.-V: Por las limitaciones del contexto 
muchos de los alumnos que terminan grado no- 
\eno en las instalaciones mencionadas, ven fms- 
tradas sus aspiraciones de dar continuidad a su 
formación y optar el título de bachiller. La Loca
lidad de Suba, sector La Gaitana. cuenta con mu\ 
pocos colegios oficiales que ofrezcan Lducación 
Media.

El cuadro siguiente muestra el comportamien
to del CO.MPLEJO EDUC .AHV() en términos 
de cobertura para Educación Media del 2000 al 
2006.

servicio de Educación Media. Propone la amplia
ción de la jornada en la modalidad de JORNA
DA COMPLEMENTARIA para favorecer el 
tiempo de pemianencia de los estudiantes en el Cen
tro, aumentando en 10 h/s efectivas de clase cada 
jornada y como valor agregado a la Educación 
Media Académica .se ofrece una formación com
plementaria en GESTION AMBIENTAL, for
taleciendo el área de Ciencias Naturales y enGES- 
1 ION DE NEGOCIO, ampliando la formación 
que en el CJsD LA GAITANA venía desarrollan
do en el área contable.

En cualquiera de los casos una formación con 
en toque humanístico y es aquí donde confluyen 
los Proyectos Educativos de las cuatro institu
ciones del Complejo.

F.Ql'lDAD: Atendiendo a la marginalidad del 
sector de La Gaitana en el CEDGA se propone 
brindar a la población escolar del grado 10° y 11° 
una Lducación de calidad que acoja los estudian
tes del grado noveno de los Centros La Toscana. 
I a Nueva Gaitana. Tibabuyes Universal con elpro- 
pósito de que sus egresados mejoren su calidad de

CO.MPORTA.MIEMO DEL PROV ECTO POR COBERTliR.\ (año/grados/No Curso)

AÑO 6” 7" 8" 9" 10“ i r TOTA L

1999 2 3 3 5 5 . 18
2ÍKH) - 2 3 3 9 5 22
2IKJ1 - - 2 3 8 9 22
2002 - - - 2 9 9 20
2ÍH)3 - - - - 12 8 20
2ÍK)4 - - - - 9 11 20
2005 - - - - 10 10 20
2006 - - - - 10 10 20

C.ALIDAD: Gracias a la autonomía que la l.ey 
115 le confiere al Centro Educativo, éste se con
vierte en la e.sencia del sistema.

EL CED La Gaitana se entrena en un nuevo 
modelo de Gestión Integral para generar una orga
nización institucional que optimice la prestación del

vida y afecte positivamente el sector.

La propuesta protegería a un número de jóvenes 
que permanentemente, y más aún si no tienen en 
donde terminar sus estudios, se encuentran en alto 
riesgo y expuestos a acceder a las pandillas, la 
droga y la delincuencia común.
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C o m p l e jo  E d i c a t iv o

El CEDGA irabajará. por con\enio interins- 
litucional, con tres Ceñíais Educativos mencio
nados; La Nue\ a Gaitana, jomadas mañana y tar
de. Tibabuyes L'^niversal, jomada mañana y La 
Toscana. jomadas mañana y tarde para ofrecer 
como CO.MPLEJO ESCOLAR el ser\icio edu
cativo desde preescolar hasta Media.

Cada institución conservará su autonomía y su 
organización pero siempre su quehacer estará en 
relación con el trabajo de las otras "sedes” del 
Complejo. Para favorecer el trabajo coordinado 
se propone establecer un Consejo Directivo Ge
neral para trazar políticas macro. un Consejo de 
EquifKi de Dirección, un Consejo Académico \ 
un Consejo de Personeros.

Se destaca también la necesidad de establecer 
■Alianzas Estratégicas con el sector productivo a 
través de la Cámara de Comercio > de Corpora
ción Calidad y con instituciones I-ducación Su
perior y con el Sena.

Esta propuesta maximiza el uk> de los recursos, 
unas instalaciones confortables, un set de ayu
das educativas especializadas y unas aulas

dinámicamente pedagógicas, para ubicarlas en un 
solo espacio, favorece altamente incursionar por 
los caminós de la calidad.

El CED La Gaitana como Centro de Media pre
tende desarrollar en el estudiante competencias 
que fortalezcan su proyecto de vida, sea este con
tinuar estudios superiores, acceder al campo ocu- 
pacional o fonnar una familia. Al mencionar lo 
laboral es importante comprender que la fomia- 
ción tiene que ver con una secuencia que parte 
de unos aprendizajes básicos, pasa por ciertas 
destrezas generales y luego por habilidades más 
específicas pero es fuera de la escuela que se 
adquiere la formación requerida para la ocupa
ción exacta. Lo que sí es fundamental es el enfo
que de formación por competencias y no por 
oficios, la competencia hace competente al futu
ro trabajador ya que éste aprende y no solamen
te sabe, conoce una familia tecnológica y no un 
ollcio. comprende, decide y se concentra en 
optimizar los resultados.

El proyecto de La Gaitana está en permanente 
discusión y ajuste, y propone desde el trabajo 
intcrdisciplinar. el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias que le pennitan al joven a.sumir 
su proyecto de vida con mayores probabilidades 
de éxito.
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COMPLEJO «LA GAITANA» 
CENTROS QUE SUSCRIBIRAN EL CONVENIO
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ESTUDIANTES GRADO NOVENO BENEFICIADOS 
CADA AÑO POR EL COMPLEJO LA GAITANA

POBLAaON

ESCOLA R INVOLUCRA DA

NVA GAITANA JM 870
J T 958

Tí 'jSCANA JM 459

J T 416

T1BABUYES U J M 898
VILLA MARIA JM 456

J T 455

USBOA JM 354

J T 355

TOTAL 5261
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D O C I M E M O  DF

PoLÍTic.A D i s t r i t a l  

DE E i ) i c A C IÓ N  M e d i a

l. INTRODl'CCION

I plan de desarrollo sectorial 1998-2001 prc- 
^  tende "brindar condiciones favorables para 
que la educación que reciben los niños y jóv enes 
en la Capital cumpla con los requisitos de cali
dad que les permitan desempeñarse en el futuro 
como ciudadanos activos v productivos en un 
mundo globalizado”' \  Hn el marco de esta polí
tica. la SHD busca ampliar las oportunidades de 
acceso de los egresados de la básica a una educa
ción media de calidad, que los prepare para la 
toma de decisiones sobre su futuro académico y/ 
o laboral v siente las bases para un desempeño 
exitoso en estos campos.

Según se concluve de estudios recientes sobre el 
impacto del número de años de escolaridad en el 
ingreso posterior de las personas, en las grandes 
ciudades, y en especial en Santa fe  de Bogotá, 
los requerimientos educativos para toda la pobla
ción van más allá de los 9 grados que hoy por 
hoy constituyen el período de educación obliga
toria y exige que todos los estudiantes culminen, 
por lo menos, el nivel medio. Un estudio realiza
do por el CEDI! mostró que, en promedio, el sa
lario de los hombres que han concluido el bachi
llerato es 39% más elevado que los que no alcan
zaron ese nivel. Para el caso de las mujeres, se 
encontró que las bachilleres ganan un 43% más 
que las que no concluyeron la secundaria'^

Pero la cobertura universal del nivel medio no es 
suficiente. Es necesario que éste brinde al estu
diante oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
que realmente agreguen valor a su fonnación, de 
manera que el futuro de los egresados dependa 
más de sus competencias que de la posesión del 
título de bachiller. Si bien es cierto que la educa
ción superior es el destino preferido por la mayo
ría de los bachilleres, y que un alto porcentaje 
logra vincularse a algún tipo de educación 
postsecundaria durante los primeros 5 años des
pués de la fecha del grado, un buen número de 
egresados están abocados a trabajar por un tiem
po antes de poder continuar estudios, y mucho 
no tendrán la oportunidad de hacerlo.

El nivel medio debe responder a las expectativas 
de estos tres grupos de estudiantes con una oferta 
educativa que tenga en cuenta la gran heteroge
neidad de la población en cuanto a su proceden
cia. intereses y capacidades, y que brinde, al mis
mo tiempo, oportunidades comparables a todos 
los estudiantes, independientemente de si su des
tino previsible es la educación superior, la capa
citación laboral o el ingreso inmediato al merca
do de trabajo.

II. LA EDUCACIÓN MEDIA EN SANTA FE 
DE BO(;OT.Á

A .  C o b e r t u r a  y e f i c i e n c i a  d e  
l a  e d u c a c i ó n  m e d i a

En 1998 egresaron de la educación media cerca 
de 79.000 estudiantes de colegios oficiales y pri
vados. Este número representa el 42% de quie
nes se matricularon en el grado 6. En e.se mismo 
año la matrícula total en los grados 10 y 11 era de 
184.634 jóvenes.

'  AlcaliUa Maycr Ae San/u fe  Ae Bogotá Secretaria Ac FAiicaclán Ael I t i f t r i to  Capital (199fí) Plan Sectorial Ac EAucación 1998 - 2001 Santa fe  Ae Bogotá, 
O C Sene ¡te Pocumentos Ae Trabajo No 1, página 3

' Sánchez, fah io  y Nuñez, ¡airn (1999) A Pi/nam ie A n a lj/f is  o f HoufeholA Pcctsion h la h n g  in  Llrhan Colombia, 1976 ~ 1998 Changes i i i  hoii<eholA 
structure. human capital atiA i t i  re turn t, anA feniale labor forcé participation Santa fe  Ae Bogotá. Ft e ftiiA io  también n iiie itra  i(iie la taca Ae retomo a la 
educación para las personas que cuentan con el bachillerato completo prácticamente Auplua la ite las que no lo h iae ron : 0 14 y 0 OS respectii\imente
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H1 36% de la matrícula en los grados 10' y 11" es 
atendida por establecimientos oficiales (cerca de 
66.ÜU0 jó\enes). l ’na gran proporción de esta 
matrícula (76%) se concentra en colegios acadé
micos. aunque el número de quienes reciben edu
cación media en colegios que ofrecen modalida
des distintas a la académica se lia incrementado 
en los últimos años. Kn 1008 este número ascen
día a fKKo más de 15.000 estudiantes.

F.l estuerzo realizado por la ciudad en el último 
quinquenio para ampliar el acceso de la pobla
ción a la educación basica tiende a incrementar 
la demanda fK>r educación media. Garantizar la 
continuidad de los egresados del grado 9  exige 
no s».ilo crear los nuevos cupos para atender la 
demanda electi\a (que se incrementará en la 
medida en que se superen la repitencia \ la de
serción en la básica), sino también solucionar 
problemas de eficiencia interna que aquejan a este 
ni\el. Fn 1997 la lasa de reprobación en los gra
dos 10 y 11 era del 15% \ 8% respectivamente

B .  C a l i d a d

1. Características de la oferta 
de Educación Media en la ciudad

Fn la actualidad la demanda por educación me
dia es atendida por 192 establecimientos oficia
les (333 jornadas) y cerca de 650 privados. F1 
75% de la oferta se compone de instituciones que 
ofrecen educación media académica. La tenden
cia a introducir otras modalidades, muchas de 
ellas orientadas a la formación laboral, se ha 
incrementado en las últimas décadas; en los años 
70 sólo el 5% de la oferta total era no académica.

1 .a tendencia a introducir algún tipo de formación 
laboral en la educación media se explica en buena 
medida por las expectativas de amplios grupos de 
la sociedad, en el sentido que los jóvenes reciban 
una educación "ú tir. en oposición a la educación 
demasiado teórica de los colegios académicos.

Fn el sector oficial, el 25% de los establecimien
tos ofrecen preparación para el mundo laboral, 
bien sea como colegios técnicos o diversificados. 
Los primeros ofrecen, por lo general, una sola 
modalidad técnica desde el grado 6'. Los segun
dos. siguen el modelo de los INFM y ofrecen dis
tintas modalidades de bachillerato, con sus res
pectivas especialidades, a partir del grado 10 (ver 
tabla 1 )'*. Fn el sector privado muchos planteles 
se declaran como “técnicos" o como "académi
co-técnicos". aunque en la mayoría de los casos 
se trata de colegios académicos que mantienen 
las tradicionales vocacionales y técnicas, espe
cialmente en áreas comerciales'’.

La gran mayoría de establecimientos con espe
cialidades \ modalidades orientadas a la prepa
ración para el mundo laboral, presentan 
obsolescencia o carencia de infraestructura ade
cuada para soportar la formación que ofrecen. 
Muchos conservan el modelo de formación en 
oficios y en algunos se mantienen especialidades 
de poca relevancia frente a las exigencias del sec
tor productivo. Fn los colegios de más reciente 
creación las especialidades y modalidades se han 
introducido sin un previo análisis de factibilidad 
económica y técnica y sin prever la disponibili
dad de docentes capacitados en las áreas técnicas 
correspondientes. Igualmente, los vínculos y el 
conocimiento de las posibilidades de alianza con 
el sector productivo son reducidos.

A Mfcr.ncui ,U líM. íc.mco'S, <ji«- n/n-rf,i una única nun{aluta,l ( in iU iilna t, iom criia l o a¡(nnihi), loe dwereifica.toi o fm c ii, hajú una inienia adnnniítra- 
aon. d ie lin lo í ii/n>t de hachilUrato, inclu ido el acadéniico

Se- aeume, en c^le caco, la claeificacion de inodalidailt-e realizada ¡'or el ICH iS. Con excepción de colegios como el Institu to  lecnico Cento Pon Hosco, 
.pie ..frece una soli.la fomiación in .lustria l, I n  <jue s clasifican en estas categorías tienen, por lo general, formación wcaaonal en arcas c.smerciaics como 
^ r rc fa n u ih . ct^tifahltJaií ntfornnttíca
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Tabla 1
Panorama general de establecimientos oficiales con orientación 

laboral en Santa Fe de Bogotá

CARACTER

TÉCNICO

D e n o m in a c ió n

Institutos 
Tecntcos 
Industnates y 
C om ercia les 
Trad ioona les 
iD ecre to  0 8 0 7 4 )

No. A

3396

D e n o m in a c ió n

Centros 
Educativos 
D istrita les 
Institutos 
Técn icos CEDIT 
(Acuerdo 15 y 17 
de 1992

No. A

2094

D e n o m in a c ió n

Otros
establecim ientos 
técnicos de 
reciente creación 
(R esoluciones 
Supervisión 
SED)

No. A

150

TOTALES

17

No. A

5640

DIVERStRCADO Institutos 
Naciona les de 
Enseñanza 
M edia
Diversificada
(Decreto
1962/69

3356 Com plejo de
Enseñéinza
M edia
D iversificada 
CEM DIZOB 
(Resoluciones 
11780/80 y 
7126/01)

2235 Centros
Educativos
Distñtales del
Complejo
Educativo
Ciudad Bolívar
CEDID
(Resolución
13768/07)

2630 0221

EN
TR AN S IC IO N  
A M EDIA 
TE CNICA 
(Ley  115/94)

Establecim ientos 
con énfasis 
en aspectos 
industnales

1239 Establecim ientos 
con énfasis 
en aspectos 
com ercia les

625 Establecim ientos 
con énfasis 
en otros 
cam pos

75 1939

La noción de calidad de un colegio suele asociarse 
con su capacidad para colocar el mayor número 
de estudiantes en la educación superior, o en em
pleos remunerados en el caso de los que se orien
tan a la formación laboral. Ninguno de estos 
indicadores da una visión completa de la calidad 
de un establecimiento, pero sí permite aproximar
se a ella, aunque sea de manera limitada. Como es 
sabido, el rendimiento de los estudiantes en los 
exámenes de listado del ICFfiS constituye el prin
cipal filtro para determinar quién está en condicio
nes de continuar estudios superiores. Por su parte, 
la vinculación al mercado laboral podría ser un buen 
indicador de la calidad de los establecimientos que 
tienen como misión declarada la formación para el 
trabajo.

Por último, está la percepción bastante generaliza
da de que dado que buena parte de los bachilleres 
no cursará ningún tipo de estudio posterior, (y que 
si lo hacen posiblemente será unos cuantos años 
después del grado), la mejor educación media es 
aquella que se orienta a la formación de compe
tencias para el desempleo laboral. En los aparta
dos siguientes se analiza el comportamiento de los 
distintos establecimientos educativos que ofrecen 
educación media en relación con (a) los resultados 
académicos y (b) las posibilidades de vinculación 
académica o laboral según el tipo de bachillerato.
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2. Los resultados académicos

Como se dijo anlcriomiente, aunque los puntajes 
obtenidos en los exámenes de Fstado del ICTES 
no constitUNcn un único indicador de calidad de 
los colegios, sí son una aproximación a la cali
dad académica de un establecimiento > determi
nan quiénes van a la educación superior y a qué 
tipo de instituciones.

En el Distrito Capital se concentran los estable
cimientos con los más altos ni\ cíes de rendimien
to del país: 1998 - 1999. de 149 colegios que se 
ubicarc>n en el nivel «mu\ superior». 59 son de 
Bogotá. No obstante, los resultado son 
heterogéneos: el ->l“ 'o de los colegios posee un

nivel de rendimiento académico superior al pro
medio'*. y el 36% se agrupa en las categorías de 
bajo rendimiento. Eos resultados tienden a ser más 
homogéneos entre colegios que reciben estudian
tes de un nivel socio-económico comparable, pero 
en las distintas categorías se ubica una gran div er- 
sidad de colegios.

En las categorías altas predominan los colegios 
privados que atienden a la población de mayores 
ingresos, y los oficiales que se ubican en este ni
vel son los colegios técnicos y los académicos de 
gran tradición (ver tabla 2). En general, se trata 
de planteles con jornada completa o con jornada 
de la mañana, que tienen en común el compro
miso con la excelencia académica, una fuerte

Tabla 2
Resultados ICFES por tipo de colegio

CLASIFICAC IO N
MUY

SUPERIOR SUPERIOR ALTO MEDIO BAJO INFERIOR

ACADEM ICOS (Nacionales y 
departam entales 1 1 19 14 9 -

ACADEM ICOS (Distritales) - 1 26 60 114 4

ACADEM ICOS (Prtvados 
C a lendar»  A) 30 64 106 210 142 29

ACADEM ICOS (Privados 
C a lendar»  B) 27 6 - 1 - -

TECNICOS

INST TECNICOS 
INDUSTRIAL O FIC IAL 1 1 2 - 2 -

IN ST TECN. INDUSTRIAL 
PRIVADOS - 1 - - -

INST TECN COM ERCIAL • 2 9 5 -

CO M ERCIALES PRIVADOS 1 2 9 13 -

CEDIT - - 5 3 -

OTROS - 1 1 1 -

DIVERSIFICADOS

INEM - 3 1 ■ -

CEMDIZOB - 1 2 4 -

C, BOLIVAR - 2 4 6 -

OTROS • 4 -

' C o rrc i’i ’n ih ín lís  a la^ catfgonaf /CF£'' -miii/ ««n/vridr. 1/ -b/M»
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identidad o e t h o s  escolar, orientación hacia el 
aprendizaje y dotaciones pedagógicas adecuadas. 
Por lo general, estos colegios son muy selccti- 
\os en la admisión de los estudiantes.

Entre los planteles con rendimiento «bajo» e «in- 
ferion>. el 50% corresp<mde a jornadas de esta
blecimientos oficiales. Predominan en estas ca
tegorías los que atienden a jóvenes procedentes 
de familias de escasos recursos. En ambas cate
gorías se encuentra la totalidad de jomadas noc
turnas. > una gran proporción (44%) de jomadas 
de la tarde. > se ubican tanto colegios académi
cos -en particular distritales- como técnicos y 
di\ersiPicados de menor tradición.

3. El «destino» de los egresados de los distin
tos tipos de bachillerato

Pese a la relevancia que en Colombia y en el Dis
trito Capital se ha dado a la introducción de mo
dalidades orientadas a la fomiaeión laboral en la 
educación media, la e\ idencia disponible indica 
que el destino final de los egresados guarda poca 
o ninguna relación con el tipo de formación. De
jando de lado la procedencia socio-económica de 
los estudiantes, las posibilidades de los egresados 
dependen más de las característica del colegio que 
del tipo de bachillerato o modalidad que hayan 
cursado.

Según se concluye del estudio de egresados ade
lantado por el CEDE por encargo de la SED’, 
las expectativas de los bachilleres se centran más 
en el ingreso a la educación superior que en la 
vinculación laboral. Un alto porcentaje de bachi

lleres (65% de los encuestados) ingresan a este ni
vel educativo dentro de los 5 años que siguen a la 
fecha de grado. Como se deduce de análisis reali
zados en otros países, la mayoría de las veces la 
continuación de estudios poco tiene que ver con la 
intención de construir una verdadera carrera ocu- 
pacional o profesional, y sí con la aspiración de 
conseguir un título como clave para la movilidad 
social. Esta expectativa ha sido canalizada por el 
mercado de educación post-secundaria. con la 
creación de numerosas instituciones y programas 
de calidad dudosa que absorben una buena pro
porción de estudiantes^”.

Las posibilidades de ingresar a universidades de 
alto nivel parecen estar más determinadas por 
características del plantel en su conjunto. Dejan
do de lado a los bachilleres de colegios privados 
de elite. cuyo ingreso a la universidad es de casi 
el 100% en el primer año, la probabilidad de vin
culación a estudios superiores, entre los bachi
lleres de colegios oficiales, es mayor para los 
egresados de los institutos técnicos y los INEM 
(62%). cuya calidad es ampliamente reconocida 
\ tienden a seleccionar a sus estudiantes entre los 
de mejor desempeño académico. Estas probabi
lidades son menores para los egresados de los co
legios de los complejos CEMDIZOB y Ciudad 
Bolívar (55%), los CEDIT (44%) y los colegios 
distritales de carácter académico. Llama la aten
ción que los estudiantes que han cursado estu
dios técnicos más estructurados se vinculan más 
rápidamente a los estudios superiores. Los resul
tados de este análisis no muestran ninguna dife
rencia importante entre las modalidades.: las pro
babilidades que los estudiantes de un INEM de

ChDf. - Unii’er-iiiiaíl tit lo i Atidir* (1999) Seguimiíiilo y iv rfp ech i’a f laborales a una muestra ile bachilleres egresados de colegios oficiales y prwados 
€ti Sania f e  Brigotá tleí año J9W  a! año 1997 Informe Final FI ebtudto tui*o por objeto analizar vt tlcisempeño lah*ra¡ y acdiiémtco tle una cohorte He 
egresados He colegios He! Dntrito Capital entre 1993 y  ?997, mediante una encuesta a bachilleres 1/  otra a empresarios El utui'crsí* He estudio estulto 
conformado pnr h s  una muestra de 2 500 haclulleres egresados entre 1993 y 1997 de los colegios existentes en Santa Fe de Bogotá en ahnl-mai/o de 1999 
Para el caso tie las empresas la muestra fue de 200 empresas de 50 y  más trabajadores y de 1300 de 3 n 49 trabajadores.

Cómei fíuendia (dir j (1998) Educación la agenda del siglo XX/ Santa f e  tte Bogidá, PNLIV - Tercrr Mundo, p 278 se refiere a la existenaa, en h< países 
de Amenca latina, de un suhmercado pniHitio de masifitación de educación post-secundaria. o "de absorción de demanda^ que constituije el 75% tIe la 
oferta privada de educación en este nivel
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la ciudad tienen de continuar estudios superiores 
son casi idénticas para todos los egresados inde
pendientemente de la modalidad que cursaron.

En general, las posibilidades de \ inculación al 
mercado laboral en el primer año son más altas 
para los egresados, en su gran masoria mujeres, 
de los institutos téénicos comerciales (70®ó), su
geridos por los bachilleres de colegios privados 
de estratos 1 \ 2 (59°o). por los del grupo 
CEMDIZOB - Ciudad Bolívar (55°o) \ por los 
CEDIT. En e?>los últimos, las modalidades co
merciales son las que se comportan de mejor 
manera en los términos de vinculación laboral, 
lo que no es necesariamente positivo, dado que 
se trata del grupo que menos evoluciona poste
riormente en el mercado laboral. La posibilidad 
de movilidad ascendente es mayor para las 
egresadas de los institutos técnicos comerciales 
de mayor tradición: solo el 31% de las que ini
cian en una categoría socio-ocupacional baja per
manecen allí, en tanto que el 69% asciende a una 
categoría media, pero pocas superan esta condi
ción. En contraste, el 70% de los bachilleres co
merciales de colegios de menor calidad que se 
insertan en categorías socio-ocupacionales bajas 
permanecen allí. .Nuevamente, el tipo de colegio, 
no la modalidad, aparece luenemente asociado 
con las p>osibilidades de éxito de los egresados.

Las exigencias de los empresarios no hacen refe
rencia a ningún tipo de formación en particular. 
La mayoría de los empleadores no ven en el títu
lo de bachiller ningún valor agregado. Sólo en 
los trabajos administrativos y sus asimilados el 
tener bachillerato es importante para el 
empleador. Una gran mayoría (40%) de los 
encuestados considera que lo más importante en 
el momento de contratar trabajadores es la expe
riencia laboral; un 15% insiste en la personali
dad y los valores y el 10% en las referencias per
sonales. Sólo el 3.6% señaló como importante el 
tipo de educación media cursada, predominando 
la preferencia por los colegios técnicos industria
les de tradición y la formación en áreas comer
ciales. .Algunos (15%) se refieren a la importan

cia de contar con empleados con una sólida Ibr- 
maciónen valores, antes que con formación es
pecializada.

la lu/ de estos análisis, parece más adecuado 
dirigir primordialmente la política educativa al 
mejoramiento de la calidad de la educación en 
este nivel, y no a su mavor diversificación v es- 
peciali/ación. Por calidad educativa se entiende 
una sólida formación académica general \ el 
desarrollo de competencias que permitan vincu
lar lo que se aprende con las múltiples situacio
nes que el estudiante tendrá que enfrentar a lo 
largo de su v ida, tanto en escenarios académicos 
como laborales. En cuanto a la educación técni
ca propiamente dicha, es preciso establecer me
canismos que garanticen su calidad y pertinencia 
en relación con los requerimientos del sector pro
ductivo en la ciudad.

III. 1*01 r n C  .A D I S T K H  A I . .S O B R E  E D U C A C I O iN 
M H ) I A

1 a política de la Secretaría de Educación del Dis
trito (SLD) para este nivel educativo tiene como 
obietivos principales ampliar la cobertura y me
jorar su calidad y pertinencia. Lo primero impli
ca ampliar la oferta educativa de manera que la 
totalidad de egresados del último grado de la bá
sica tenga la oportunidad de culminar el bachi
llerato. Lo segundo requiere medidas específicas 
orientadas a garantizar el dominio de las compe
tencias básicas por parte de todos los estudian
tes, asegurar la vinculación entre éstas y las di
versas situaciones del mundo real -incluyendo 
situaciones del mundo laboral- y apoyar activa
mente a los futuros egresados en la construcción 
de un proyecto de vida, a partir de sus intereses, 
capacidades y posibilidades. Estos aspectos son 
comunes a todos los establecimientos educativos 
que imparten este nivel, independientemente de 
su naturaleza oficial o privada, o de su carácter u 
orientación hacia la educación superior o hacia 
el mundo laboral.
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Los criterios en los que se basa dicha política son;

a. Más allá de las disposiciones legales sobre 
la c>bligatoriedad de la educación, en el con
texto coloinbiantí y en especial en las gran
des ciudades, una educación básica comple
ta abarca hasta el grado 1 P.

b. Por su carácter propedeutico (preparatorio), 
la educación media es un nivel diferenciado 
en relación con la educación básica, pero no 
por ello se la concibe aisladamente. De he
cho. buena parte de las propuestas de políti
ca para la media son aplicables a la básica. 
La idea es producir cambios en la media que 
se traduzcan en cambios en niveles anterio
res. sobre todo en los componentes de la edu
cación que se relacionan más directamente 
con situaciones que los estudiantes tendrán 
que enfrentar una \e/. se gradúen (orienta
ción \ocacional. ingreso a educación a edu
cación post-secundaria o al mercado lab<.)ral).

c. La educación académica y la formación para 
el trabajo no son excluyentes. Por definición, 
la educación básica fonna para el desempe
ño ciudadano y productivo. L.s necesario en
tonces que todos los estudiantes tengan ac
ceso a una educación general de calidad, 
fambién es indispensable hacer visibles los 
vínculos que existen entre lo que se aprende 
en las instituciones educativas y el «mundo 
real» en términos de las competencias que 
éste exige de cada individuo, independiente
mente de si el destino del egresado es la uni
versidad, la educación técnica, o el mundo 
laboral.

d. Desde el punto de vista de la continuación 
de estudios, las competencias básicas cons
tituyen un predictor seguro del éxito acadé
mico posterior. Desde la perspectiva del des
empeño laboral, increm entan la 
empleabilidad de las personas, pues están en 
la base de lo que se requiere para desempe
ñarse en cualquier puesto de trabajo. Algu

nos empleos pueden requerir calificaciones 
mayores, pero pocos van a requerir menos.

Los criterios anteriores son aplicables a todas las 
instituciones educativas que imparten educación 
media, trátese de bachilleratos académicos o téc
nicos. Sobre estos últimos se hacen las siguien
tes precisiones:

a. La formación de competencias laborales es
pecíficas no es responsabilidad directa de la 
educación fornial, pero la Ley de Educación 
preve la existencia de bachilleratos técnicos 
como alternativa al académico y como parte 
de un sistema nacional de formación labo
ral. Sin embargo, la necesidad de que la edu
cación técnica se fundamente en una sólida 
educación general hace que ambos bachille
ratos compartan este núcleo común, y que la 
educación técnica, antes que una alternativa, 
sea un complemento (un p l u s )  para quienes 
escojan esta ruta.

b. Los bachilleratos técnicos deben responder 
a los requerimientos actuales de las especia
lidades y a las exigencias del sector produc
tivo en la ciudad. Los primeros coinciden con 
avances internacionales en materia de con
tenidos de la formación profesional en este 
nivel (algunos de los cuales han sido incor
porados por el SENA). Las segundas deben 
definirse de acuerdo con las proyecciones 
disponibles de crecimiento del sector produc
tivo en Santa Le de Bogotá.

IV. PROGRAMA DISTRITAL DE 
EDUCACION MEDIA

A . O b j e t i v o  G e n e r a l

Brindar oportunidades para que todos los 
egresados de la educación básica tengan acceso 
a una educación media de calidad, que los prepa
re para tomar decisiones sobre su futuro, así como 
para el desempeño en los campos académico, 
profesional o laboral.
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b. Estrategias

La SLD se propR^ne lograr este objetivo median
te la aplicación de las siguientes estrategias:

• Ampliación de las posibilidades de acceso 
de los egresados del grado 9o de educación 
básica a nivel medio.

• Oferta de orientaciones y herramientas 
curriculares. pedagógicas y de gestión de la 
educación media académica, a todos los es
tablecimientos educativos que impartan este 
ni\el.

• Promoción y apoyo selectivo a proyectos de 
mejoramiento de la educación media acadé
mica que incorporen ios componentes pre
vistos por el programa.

• Definición de criterios para la acreditación 
de programas de educación media técnica \ 
promoción de bachilleratos técnicos Mables.

c. Componentes del programa

Los componentes del programa son: (1) cober
tura a la demanda efectiva de educación media; 
fortalecimiento del núcleo académico común; (3) 
formación de comp>etencias laborales generales; 
(4) orientación vocacional: (5) apoyo a planes 
de mejoramiento de la educación media acadé
mica, y (6) acreditación de programas de educa
ción media técnica.

1. Cobertura a la demanda efectiva 
de educación media

Con este componente se pretende garantizar la 
continuidad de los estudios de aproximadamen

te 44.000 egresados de la básica en el sector ofi
cial. Esta demanda será atendida con los nuevos 
cupos que se generen por la ampliación de la in
fraestructura de los colegios distritales, así como 
con la construcción de los nuevos establecimien
tos en las zonas marginales de la capital y la or
ganización de la oferta educativa local mediante 
el reordenamiento institucional de los planteles 
educativos del Distrito. De esta manera, en algu
nas zonas con niveles críticos de cobertura se es
timularán experiencias de complejos educativos 
que reciban estudiantes de diferentes institucio
nes educativas de nivel básico sin posibilidades 
de crecimiento, y que se articulen a un estableci
miento de educación media.

2. Fortalecimiento del núcleo 
académico común

r 1 mejoramiento de la calidad de la educación en 
el ni\el medio pasa necesariamente por el forta
lecimiento de las áreas básicas que constituyen 
el núcleo común del bachillerato, independiente
mente de su carácter académico o técnico. El 
objetivo de este componente es producir orienta
ciones que sirvan como base para el desarrollo 
de currículo en este nivel, tomando como refe
rencia principal el nuevo examen de Estado que 
comenzará a aplicarse en el año 2000. Este nue
vo in.strumento enfatiza sobre la formación en 
competencias, el tratamiento interdi.sc¡plinario de 
los temas y su relación con la vida cotidiana y los 
ambientes laborales^*.

Durante el primer semestre del año 2000 la SED 
entregará orientaciones curriculares y pedagógi
cas a los planteles de la ciudad que tengan el ni
vel medio, y adelantará jornadas de capacitación 
de los docentes oficiales que tengan carga acadé
mica en los erados 10" v 11 “ oficiales en las áreas

• ICFES (¡999). Nunw Etmncn ile para el m grtfo a la Eiliicación ^upenor Servicie Nacional de Prueban IcE’f
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de lenguaje, ciencias, matemáticas y estudios 
sociales. También se promoverá entre los direc
tivos y docentes de todos los grados de la básica 
secundaria el conocimiento de las exiüencias aca
démicas del nuevo ICTTS, de manera que éste 
sin a como base para la reorientación de los pro
yectos curriculares en estos grados.

Además de los cambios que el nuevo examen 
introduce a la concepción tradicional de las áreas 
académicas, la utilización de esta prueba como 
referente curricular se origina en el reconocimien
to del peso que tienen sus resultados sobre las 
posibilidades de desarrollo posterior, tanto aca
démico como laboral, de los egresados de la me
dia. En la práctica estos resultados definen quién 
\a  a la unixersidad y qué tipo de institución de 
educación superior se tiene acceso. Es obligación 
del sistema educativo brindar a todos oportuni
dades similares para que puedan competir en 
igualdad de condiciones por los cupos disponi
bles en la educación superior.

Adicionalmente a las orientaciones curriculares 
y los talleres de capacitación de docentes, la Si l) 
se propone apoyar la labor pedagógica de estos 
últimos mediante la introducción masixa de soft
ware educativo para incorporar las nuevas tecno
logías a los procesos de aprendizaje, a través de 
la REDP. En el año 2000. los colegios oficiales 
que tienen el nivel medio recibirán dotaciones 
complementarias (equipos y software) a las pre
vistas por la REDP.

3. Formación de competencias laborales 
generales

Estudios recientes sobre el mercado laboral indi
can que los distintos puestos de trabajo, en todos 
los sectores y niveles de ocupación, requieren el 
dominio de unas competencias comunes. Estas 
c o m p e í c n c i a s  l a b o r a l e s  g e n e r a l e s  se refieren a 
la capacidad de una persona para aplicar sus co
nocimientos a la resolución de problemas rela
cionados con situaciones del mundo laboral, a su 
destreza para manejar ciertas tecnologías y para 
trabajar con información, así como a su capaci
dad para relacionarse con otros, trabajar en gru
po. y a cualidades personales como la responsa
bilidad. adaptabilidad y actitud positiva (seguri
dad. h o n e s t i d a d . L a  encuesta realizada a em
presarios de Santa Fe de Bogotá muestra que es
tos últimos aspectos pesan mucho en el momen
to de seleccionar a los futuros empleados.

l a SED. en coordinación con empresarios ads
critos a la Cámara de comercio de Bogotá, iden
tificará el conjunto de competencias laborales 
generales que son críticas para el desempeño la
boral competitivo en el contexto del sector pro
ductivo de la capital. Una vez identificadas, equi
pos técnicos conformados por docentes y exper
tos de las empresas producirán material de apo
yo que sugiera fonnas distintas para aplicar las 
áreas académicas a tareas típicas de los ambien
tes laborales. Ejemplos de este tipo de tareas pue
den observarse en el siguiente cuadro.

Ver por ejemplo laf eoncíuaionef ilel ed u d io  del Peparlam ento de Trabajo de los Estados Unidos s(<btr las habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño laboral (Secrelarij's Cominission on Acliieviiig the Necessary Skills W hal IVork Reñinres o f  Sch<<ols Á bCÁN Repi'rt for America 2000 
ISashington  P  C , U S D epartm ent o f  Labor, 1 9 9 1 ), asi como el perfil de em pleabilidad producido por e l Confernce Poard o f  Cañada (h ttp //  

con feren ceboard  ca/nbec)
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A re a s
Fundam enta les

C om pe tencias 
Labora les 
G enerales

HUMANIDADES, 
LENGUA 

CASTELLANA E 
IDIOMAS 

EXTRANJEROS

MATEMATICAS
CIENCIAS

NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES

TECNOLOGICA 
Asignar tiempo, 
dinero, personas, 
recursos y tiempo 
Selecaonar eqmpos y 
herramientas, 
aplicar la tecnología 

tareas especiTicas. 
planear y hacer 
mantenimiento 
sencillo

Escnbir una 
propuesta para 
efectuar un ciclo 
de conferencias 
sobre opaones 
vocacionales, que 
incluya la agenda, 
las ayudas 
audiovisuales y los 
costos estimados.

Desarrollar un 
presupuesto mensual 
de gastos familiares 
teniendo en cuenta 
gastos, ingresos; 
usar esta información 
para programar un 
viaje de vacaciones 
a partir de los 
recursos disponibles

Planear los 
materiales 
y requerimientos 
de tiempo para un 
experimento de 
química a ser 
ejecutado en un 
período de dos 
dias y que demuestre 
el proceso en 
términos de 
disponibilidad y 
manejo de recursos

Investigar y hacer un 
reporte sobre el 
desarrollo del 
sismógrafo y su 
papel en la 
predicción y 
detección de 
terremotos.

INTERPERSONAL
Trabajar en grupo 
enseñar ser/ir 
a otros IkJerar 
negociar

Discutir los pro y los 
contra del argumento 
según el cual, en los 
textos escolares se 
hace discriminación 
de género

Presentar los 
resultados de una 
encuesta de clase, 
justificando el uso 
de estadísticas 
especificas para 
analizar y representar 
los datos

Trabajaren grupo 
para diseñar un 
experimento que 
determine el 
contenido de plomo 
en el agua 
del colegio. 
Presentar los 
resultados a una 
clase de la escuela 
primaria.

Estudiar la 
constitución 
colombiana en 
relación con la 
libertad de cultos. 
Hacer un juego de 
roles que represente 
el punto de vista de 
cada uno de los 
implicados en este 
punto.

INFORMACION
Obtener y evaluar 
información 
organizar 
y mantener archivos 
interpretar y 
comunicar, usar 
computadores para 
procesar información

Identificar y abstraer 
pasajes de una novela 
colombiana 
resaltando 
los valores que 
identifican a cada uno 
de los protagonistas

Diseñar y aplicar una 
encuesta y analizar 
los datos en una 
hoja electrónica, 
usando fórmulas 
algebraicas. Elaborar 
una tabla y hacer una 
presentación gráfica 
para comunicar los 
resultados.

En un proyecto 
empresarial, 
presentar los dalos 
estadísticos 
correspondientes a 
la producción y venta 
de una compañía de 
alta tecnología. Usar 
el computador para 
elaborar cuadros 
estadísticos.

Usando cifras y 
cuadros desarrollar y 
presentar las 
conclusiones acerca 
de los efectos de la 
violencia en los 
últimos cinco años.

SISTEMAS
Comprender sistemas 
sociales, organiza 
Clónales 
y tecnólogicos; 
diseñar y monitorear 
sistemas.

Leer manuales en 
inglés de varios pro
gramas de procesa
miento de datos y 
escribir un 
memorando 
recomendando el 
mejor para manejar 
distintas situaciones 
en diferentes 
contextos

Desarrollar un 
sistema para 
monitorear y corregir 
un proceso 
frío-caliente, con un 
computador en un 
laboratorio de 
informática, utilizando 
principios de 
estadística de pro 
cesos de control

Construir un modelo 
de crecimiento de la 
población humana 
que incluya el 
impacto de las tasas 
de natalidad y 
mortalidad frente a 
la cantidad de comida 
disponible.

Comparar el sistema 
de financiación de 
vivienda UPAC frente 
a las nuevas 
propuestas de 
financiación y las 
posibilidades reales 
de pago en los 
diferentes estratos 
sociales.
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4 .  O r i e n t a c i ó n  \ u c a c i o n u l

L!n proceso eficaz ¿ c o r i c n u i d ó n  v o c u c i o m i / d e b e  
abrir al futuro egresado el abanico entero de po
sibilidades. que incluya tanto las opciones aca
démicas como las de capacitación laboral y  em
pleo. al mismo tiempo que permita a cada quien 
explorar sus intereses \ habilidades particulares 
\ definir un p r o v e c i ó  J e  v i  J a .

\\ finalizar el primer semestre del año 2000 los 
jó\enes bogotanos tendrán a su disposición una 
página de Internet con información sobre las opor
tunidades académicas y laborales (bolsas de em
pleo. autoempleo). con posibilidad de establecer 
comunicación indi\ idual con personas que res
pondan a sus inquietudes sobre el contenido y 
exigencias de las distintas opciones. La página 
tendrá, además, información de interés sobre dis
tintos temas > \ ínculos con otros sitios de conte
nido formativo que sean atracti\os para los jóve
nes.

Se espera que los programas de orientación que 
se adelanten en los colegios centren su atención 
en ayudar a la construcción del proyecto de \ ida 
de los estudiantes. La SI 1) proporcionará capa
citación a los orientadores e identificará ser\ i- 
cios externos de orientación que apoyen esta 
labor.

5 .  . A p o y o  a  p l a n e s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  e d u 

c a c i ó n  m e d i a  a c a d é m i c a

Este componente tiene como propósito apoyar 
técnica y financieramente proyectos de mejora
miento de la calidad de la educación media aca
démica que incorporen de manera intencional los 
componentes descritos anteriormente y que sean 
presentados por colegios oficiales. Para garanti
zar la calidad y pertinencia de estos proyectos la 
SED asesorará a los establecimientos educativos 
en su preparación e implcmentación. Durante el 
primer año del programa se dará prioridad a co
legios con historia de bajo rendimiento acadé
mico y que atiendan estudiantes de estratos 
socioeconómicos más bajos.

6 .  A c r e d i t a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  t é c n i c a

Tal como lo prevé la Ley General de Educación, 
los programas conducentes al título de bachiller 
técnico que se ofrezcan en los colegios del pais 
deben tener vínculos significativos con empre
sas del sector productivo, o con el SENA. Con el 
fin de organizar la mejor calidad en sus bachille
ratos técnicos, la SED. con el apoyo de expertos 
del sector productivo y a partir del trabajo ade
lantado en esta materia por el SENA’\  establece
rá los criterios y estándares de calidad que se re
quieren para otorgar el título de bachiller técni
co. Estos criterios y estándares constituirán el 
referente para la revisión de las especialidades y 
sus correspondientes currículos, así como de los 
requerimientos de equipos y perfil técnico del 
personal docente.

La SED conformará, además un Comité Distrital 
de .Acreditación de los Bachilleratos Técnicos, 
que se encargará de calificar a los colegios inte
resados y emitir la correspondiente certificación. 
A partir del año 2001, todos los colegios que as
piren a formar bachilleres técnicos deberán ce
ñirse a esta N o r m a  J e  C o m p e t e n c i a  L a b o r a l  que 
definirá los perfiles requeridos tanto para el esta
blecimiento educativo como para los docentes y 
por supuesto el egresado. Lo anterior permitirá 
contar con un mecanismo de evaluación y certi
ficación de competencias laborales y de acredita
ción de estudios técnicos como base para asegu
rar la calidad, pertinencia y oportunidad.

La SED promoverá la acreditación de los que 
existen o están en vías de serlo, mediante el acer
camiento entre éstos y empresas del sector pro
ductivo que apoyen el desarrollo de estas inicia
tivas. Estos programas deberán ser viables desde 
el punto de vista técnico y financiero, así como 
desde la perspectiva de vinculación efectiva de 
los egresados a los sectores económicos que 
muestran un mayor dinami.smo en la ciudad.

SENA (V)99) Si^líma Nacumal ilt Formación para el Traha/o Sfctonalef. 1999
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L a Fj )ic a c ió n  M edia

DE CARÁCTER (.'ENERAL 
COMO MEJOR V MÁS í  Eli. PARA 
EL MINDO DEL TRABAJO

A propósito del plan decenal de F,ducación 
1996 -  2005

Rosa María Salazar Holguín

INTRODICCIÓN

Los logros académicos de los estudiantes en la se
cundaria, medidos según el ICLES. son mu\ 
bajos en general y se presentan desigualdades 
muy grandes entre regiones, entre las zonas ur
bana y rural y entre la educación pública y priva
da. Particular atención ha de ponerse a la educa
ción pública y a la de los departamentos de la 
Costa. Arauca. Caquetá. Casanare. Amazonas. 
Chocó. Cjiiainía. Guaviarc, Vaupés. Vichada. 
Putumayo. Nariño y l luila; así como a la educa
ción rural y a la etnoeducación. Esto último sur
gió como un gran clamor en el Foro Nacional 
que se realizo a mediados de Diciembre de 1995 
en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez 
de Qucsada.

^  1 reto educatiso más grande que tendremos 
que enfrentar en los próximos diez años es 

sm lugar a dudas, la democratización de la Edu
cación Media, hasta ahora reserv ada a un 56% 
del grupo de edad respectivo, el cual se encuen
tra principalmente en las ciudades.

Estudios recientes muestran que existe una co
rrelación positiva entre el nivel de cobeiiura de 
la educación secundaria \ el nivel de desarrollo 
del país, medido a través de su PIU per capita. 
mostrando los países más ricos una cobertura casi 
completa del grupo de edad respectivo. Estos 
estudios demuestran también que la manera efec
tiva de mejorar la distribución del ingreso, en 
nuestro país, es a través de la inversión en edu
cación especialmente en la secundaria.

Democratizar la Educación Media no implica 
solamente aumentar la cobertura sino también 
unificar su oferta, ya que la política hasta antes 
del 91. había sido la de vocacionalizarla y 
diversificarla y. aún hoy en día ésta no es clara, a 
pesar de que existen estudios contundentes en pro 
de la educación general y en contra de la espe- 
cialización tanto por argumentos de tipo econó
mico como democrático, como lo vemos más 
adelante.

Más del 80% de los bachillere.s colombianos re
ciben una educación deficiente según los resul
tados del ICFES de 1991 y esto en vez de mejo
rar ha empeorado. De los 4.308 colegios que fun
cionaban en el país en 1990. solo 800 estaban 
catalogados como de alto rendimiento, cifra que 
corresponde al 18.57%. cuyos egresados consti
tuyen una élite.

1 I resultado más dramático de nuestra Educación 
Media V esto es cierto para la mayoría de los paí
ses. es el fracaso de afanar sólo a una minoría y 
no a la amplia mayoría de jóvenes, la posibilidad 
de obtener tanto como les sea posible de la edu
cación (EEARNING TO SUCCED. 1993).

Necesitamos un sistema nacional de Educación 
Media en el cual todos los colegios, tanto urba
nos como rurales, de todas las regiones, femeni
nos, masculinos, mixtos, públicos y privados, 
estén comprometidos con fines similares (aun
que éstos se obtengan a través de rutas diferen
tes) y el que cada cual pueda jugar su parte sin 
impedir el éxito del otro. Recomendamos más 
bien un derrotero de colaboración y de compar
tir facilidades entre los distintos establecimien
tos (IBID).



________ 1 ^3 ________
K l  K H M  V M K V M I I N I O  U K l M \  h l  l )K K U l  t  AC lÓ N  M K D I  V KN l A  L O C  \ 1 U ) A I )  I ) K S ( B <

EL BACHILLERATOÍÍENERAL ES MEJOR 
QUE EL NOCAC IONAL EN EL DESEMPEÑO 
LABOR\L

l a c\aluación que se ha hecho del hachillerato 
\ocacional > diversificado en varios países en vía 
de desarrollo, incluido Colombia, es que al con
trario de lo esperado con esta modalidad de cnse- 
ñan/a, la ma\or pane de sus egresados prefieren 
buscar el ingre.so a la uni\ersidad y quienes se 
incorporan direclameme al mercado laboral, ob
tienen ingresos aceptables en el corto pla/o. pero 
en el mediano plazo, pierden posibilidades de 
mo\ilidad laboral \ su preparación resulta débil 
frente al proceso de cambio tecnológico por sus 
deficiencias de fomiación general. (Congreso so
bre educación Vocacional. Londres 1985).

Fl bachillerato \ocacional. además, es un medio 
costoso de preparar estudiantes para la uni\ ersi- 
dad. Ll bachillerato agrícola es 3 veces más cos
toso que el académico, el industrial 2 veces más 
> el de los INL.M 1.5 \eces (BANCO NU NDl.AL. 
1991). Hsto a causa de las clases reducidas, los 
altos costos de instalaciones, equipos \ materia
les didácticos y a la necesidad de pagar sueldos 
mas altos c instructores competitivos (BANCO 
ML NDIAI . 1991).

Cuando no hay fondos suficientes para pagar los 
costos de una educación técnica de calidad, los 
resultados de la capacitación son deficientes, los 
planteles pierden prestigio, se convierten en una 
opción de segunda, no necesariamente para los 
más p)obres y las posibilidades de empleo se re
ducen.

Ll modelo de la escuela vocacional ha fracasado 
en la mayoría de los países en vía de desarrollo, 
pero aquí son muchas las personas que lo siguen 
defendiendo tercamente, eso si para los hijos de 
los demás, no para los propios. Los empleadores 
no parecen valorar la educación vocacional por
que no consideran que el colegio sea el medio 
más adecuado pare aprender destrezas prácticas, 
lo que allí se enseña se encuentra que es 
dcsactuali/ado y ellos prefieren enseñar este tipo 
de destrezas en el trabajo.

De la educación fonnal lo que los empleadores 
parecen esperar, en cambio, es un buen nivel de 
educación básica sobre la cual poder edificar des
trezas ocupacionales específicas.

La educación en aptitudes especificas es más efi
caz cuando los que la reciben tienen conocimien
tos generales sólidos.

El cambio tecnológico está haciendo que aumente 
la cantidad de aptitudes cognoscitivas y conoci
mientos teóricos que se requieren para la produc
tividad en ocupaciones especializadas, lo cual 
incrementa la necesidad de que los trabajadores 
tengan una base de competencias básicas para que 
el adiestramiento sea más fácil. De aquí que se 
recomienda a los gobiernos intervenir más en 
educación general a nivel de primaria y secunda
ria. pues tanto para el sector moderno como para 
el sector informal de la economía, se ha compro
bado que la educación general mejora la produc
tividad de los trabajadores (BANCO MUN
DIAL. 1992).

La educación general también ofrece mejores re
sultados y perspectivas que la educación espe
cializada en términos del desempeño dinámico, 
o sea del potencial que tiene el trabajador para 
progresar tanto en el mundo laboral como en los 
aspectos personales de realización y satisfacción. 
(BERNAL Y MOLINA. 1990).

Las características particulares del mercado la
boral colombiano, la inestabilidad y alta rotación 
que lo caracterizan, hacen también que la flexi
bilidad y adaptabilidad que acom pañan 
preferencialmente a la educación general, resul
ten de la mayor utilidad. (IBID)

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

Si bien todo lo anterior es cierto, y hoy en día 
todos los países del mundo .se están encaminan
do hacia la educación general en la educación 
media, también se están planteando con urgencia 
la importancia de la enseñanz.a de la tecnología
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dentro de la educación general, las pasantías de 
estudiantes en las empresas > la importancia de 
acordar las competencias básicas que deben do
minar los estudiantes para ingresar al mundo la
boral.

lodo lo cual implica una mayor intervención de 
las empresas \ los negcx'ios en la educación, esto 
con miras a incrementar la competitividad de las 
empresas > de los países \ mejorar la calidad y 
relevancia de la educación.

o ejecutivos del conocimiento, gente que sabe como 
utilizar productivamente el conocimiento, así como 
el capitalista sabe como usar el capital productiva
mente. profesionales del conocimiento y emplea
dos del conocimiento. I lace cuarenta años la gente 
haciendo este tipo de trabajo en los paises 
industrializados eran apenas un tercio de la fuerza 
laboral, ahora son las tres cuartas partes, si no las 
cuatro quintas partes de la fuerza laboral de los 
paises desarrollados. (LEARNING fO SUCCED. 
1993).

En Colombia se han adelantado esfuerzos para 
un acercamiento entre el sector educativo y el 
productivo, pero hasta ahora éstos han sido de
masiado tímidos e incipientes. En los próximos 
diez años estos tendrán que ser mucho más deci
didos \ generalizados, si buscamos incrementar 
el nivel de competitividad.

LA  REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

En el mundo actual. Colombia, al igual que to
dos los paises. dependerá cada vez \ más de los 
conocimientos y de las destrezas que tengan sus 
habitantes para mejorar su nivel de vida y to
mar parte constructiva en el mundo.

No podremos mejorar nuestros niveles de vida 
sobre la base de trabajo barato y productos y ser
vicios de baja tecnología, ya que habrá demasia
dos millones de trabajadores y muchos emplea
dos en muchos paises que lo harán igual o de 
mejor calidad y más barato.

La clave del éxito de las naciones es una volun
tad nacional de salir adelante acompañada de la 
aplicación de conocimientos y destrezas de alto 
orden y la existencia de una fuerz.a laboral indus
triosa.

En la "revolución del conocimiento", de la que 
tanto se ha hablado, el recurso más valioso es el 
conocimiento no el capital, ni los recursos natu
rales, ni el trabajo. (DRUCKER, 1993).

De acuerdo con el análisis de Drucker, los gru
pos sociales líderes en la sociedad del conoci
miento, serán los trabajadores del conocimiento

La tarea para el futuro, según Drucker, es elevar 
la productividad del trabajo del conocimiento, lo 
cual necesariamente se debe traducir en produc
tos y sen icios exitosos, empleos, exportaciones. 
No basta con el conocimiento por el conocimien
to. hav que saberlo aplicar y obtener resultados 
exitosos.

l n nuestra sociedad, ya de por si bastante 
estratificada socialmente, hay que evitar que se 
amplíe la brecha entre los trabajadores del cono
cimiento y el resto, aquellos cuya educación no 
les ha pennitido ser trabajadores del conocimiento 
y que por lo tanto tienen el recurso más vital para 
el éxito en el mercado laboral, poseen relativa
mente altos salarios y trabajos más estables y ten
drán un mayor poder y privilegios. Aquellos a 
quienes se le ha negado esta educación, (la in
mensa mayoría), estarán excluidos y la exclusión 
se hará más penosa con el paso del tiempo, ya 
que los trabajos que exigen menos calificaciones 
irán siendo cada vez más, peor remunerados y 
con el tiempo tenderán a desaparecer.

En una era en la que el cambio ocurre tan rápida
mente. el aprendizaje pemianente es esencial en 
el trabajo. La constante adaptación al cambio está 
a la orden del día y será lo mismo en el futuro. 
Nuestra fuerza laboral tendrá que estarse capaci
tando pemianentementc en nuevas tecnologías.

Eos anteriores argumentos favorecen todos una 
vez más una educación general durante el bachi
llerato como la educación más útil para el futuro 
laboral y el mundo del trabajo.
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¿CI ALES DEBEN SER LOS CONOCIMIENTOS 
V EL MÉTODO DE LA EDUCACIÓN GENERAL?

Creemos que las disciplinas y los lemas deben 
ser los mismos que se enseñan prácticamente en 
todos los países \ que se enumeran en la Ley 
General de Educación: la lengua materna, mate
máticas. ciencias naturales y sociales, tecnología 
e informática, educación ambiental > lenguas 
extranjeras. Pero igualmente creemos que más im
portante que las disciplinas mismas, es lograr 
durante el colegio hacer habitual el empleo de la 
inteligencia, que el alumno aprenda a pensar por 
sus pa'ípios medios, a ser crítico. De aquí la im
portancia y vigencia de la enseñanza de la filoso
fía. Como bellamente lo expresara John Dewey:

"Ho> en día lo primero que necesita cualquier 
persona es la aptitud de pensar, poder ver los pro
blemas \ relacionar los hechos donde se presen
tan; hacer uso de las ideas y deleitarse con ellas 
Siempre que un jo\en o una muchacha, salen de 
la escuela con esta adquisición, podrán adquirir 
poco a poco lodo lo demás. Terminarán encon
trándose a si mismos intelectual y moralmente.” 
(DE\\T:Y. en FRvVNKLN.A. 1%8).

.Además del hábito de la inteligencia. Dewey pen
saba que debíamos adquirir las disposiciones exi
gidas por la democracia, considerada tanto como 
régimen de gobierno como modo de conviven
cia. Pero para el la investigación rellexiva era 
ya en si una actividad cooperativa y democráti
ca. (IBID).

«Fd papel que debe jugar una pedagogía crítica es 
buscar modelos alternativos que rompan el circulo 
vicioso mediante el cual las personas en contextos 
sociales con poca formación optan por profesio
nes poco calificadas lo que los lleva a entrar en el 
ciclo de la eventualidad laboral y la marginación 
social, mientras que en los sectores con una for
mación elevada, ésta es valorada de forma positi
va y penuite entrar y permanecer en el sector pri
vilegiado, que es el que controla los mecanismos 
de acceso a la cultura». (AYUSTE et al, 1994, peg 
21).

CONCLUSIONES

Dentro de una perspectiva democrática, huma
nista y crítica la respuesta es una educación y una 
pedagogía con las mismas características para 
toda la población, y esto nos lleva necesariamen
te a pensar en un curriculum global, donde la di- 
\ersidad no se confunda jamás con la desigual
dad de oportunidades y distintos currículos para 
distintas clases sociales, lo que actualmente im
pera en nuestra sociedad desigual, donde se fo
menta el que ciertos grupos se mantengan en la 
minoría de edad.

Desafortunadamente, respecto a esto no parece 
existir todavía el suficiente consenso en nuestro 
medio y ni la Ley General de Educación ni el 
IMan Decenal ni la Misión de Ciencia Educación 
y Desarrollo lo respaldan.

Si la educación busca transformar la sociedad, se 
debe también acabar con una educación voca- 
cional diferente a la general, ya que esta divi
sión lo que hace es perturbar el orden estableci
do, la minoría de edad de un cierto grupo .social. 
El único tipo de diversidad que si se debe cuidar 
de promover, es la diversidad individual. (ADOR
NO y DECKER en ARGUMENTOS, 1986).
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L a s  c o m p e t e n c i a s ,

; i N A  HACER EN C O N IE X T O ?

M c t o r  M a n u e l  R u i z  T o r r e s *

^  a prodiicih idad \ la compcliiividad son los 
obJeti\ os de más significacicSn en la escue

la del futuro. F1 acceso al conocimiento \ a de- 
temiinadas competencias es visto como el ele
mento decisi\o para participar en forma activa 
en los nuevos procesos productivos.-’

Los nuevos sistemas productivos establecerán las 
competencias necesarias para sus sistemas. 
V'aides f.-L resume en 5 las competencias que el 
mundo del trabajo espera del sistema educativo.

1. Recursos

Identifica, organi/.a, planifica y distribuye los 
recursos.

a. T i e m p o .  Selecciona actividades coherentes con 
sus objetivos, las clasifica por orden de priorida
des. fija los tiempos de trabajo, establece y hace 
el seguimiento de los programas.

b. D i n e r o .  Utiliza o prepara los presupuestos, 
hace previsiones, ajusta el gasto para cumplir los 
objetivos.

c. M a t e r i a l  e  i n s t a l a c i o n e s .  Adquiere, almacena, 
distribuye y utiliza con eficacia materiales y es
pacio.

d. R e c u r s o s  h u m a n o s .  Evalúa las aptitudes y re
parte el trabajo, en consecuencia, aprecia los re
sultados y los e.xamina con el interesado.

2. Relaciones interpersonales.

Era bajo en equipo.

a. P a r t i c i p a  e n  e l  t r a b a j o  c o m o  m i e m b r o  e l e  u n  
e q u i p o .  Contribuye al esfuerzo del grupo.

b. E n . s e ñ a  a  o t r o s  n u e v a s  c a l i f i c a c i o n e s

c. S i r v e  a  l o s  c l i e n t e s .  Se esfuerza por satisfacer 
a los clientes.

d. D i r i g e  Comunica ideas para justificar su po
sición, persuade y convence a otras personas, 
contesta de manera responsable los procedimien
tos y políticas en vigor.

e. N e g o c i a  Se muestra flexible para concluir 
acuerdos, poniendo en juego un recurso para la 
negociación. Resuelve conflictos.

f  T r a b a j o  c o n  p e r s o n a s  d i v e r s a s .  Trabaja efi
cazmente con hombre y mujeres de medios di
versos.

3. Información.

.Adquiere y utiliza información

a  A d q u i e r e  y  e v a l ú a  i n f o r m a c i ó n .

b .  O r g a n i z a  y  c o n s e r v a  i n f o r m a c i ó n .

c .  I n t e r p r e t a  y  c o m u n i c a  i n f o r m a c i ó n .

d .  U t i l i z a  e l  c o m p u t a d o r  p a r a  t r a t a r  i n f o r m a c i ó n .

' R íclor INEM Francisco de Paula Santander, Kennedy.

■'FILMUS D , «£í papel de la educación frente a los desafios de las transformaciones científico-tecnológicas'’ , en módulo III, Economía y finanaam icnlo 
de la educaaón, curso para la formación de administradores de la educación Panamá, México y  España. Cartagena, Colombia, 14 ¡le /unió a 1 de agosto 
lie 1997 P 39

Valdes, Tomas, El centro educativo como centro de servicios, curso suhregwnal para la sformación ¡te los directores y gestores de enseñanza técnica y 
formación profesional’’, OFJ, Santa Fe de Bogotá, D.C., 1997
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4. Sistemas

Comprende las relaciones complejas.

a. C o m p r e n d e  l o s  s i s t e m a s .  Conoce el lunciona- 
miento de sistemas sociales, organi-zacionales y 
tecnológicos > los explota etlca/mcnte.

b. S i ^ u e  y  c o r r i g e  l o s  c a m b i o s  d e  l o s  s i s i e m a .K  
Distingue las tendencias. pre\é los efectos sobre 
el funcionamiento de sistemas, diagnostica las 
desviaciones de la organización y remedia las 
deficiencias.

c. M e j o r a  \ c o n c i b e  s i s t e m a s .  Sugiere modifica
ciones aportar a los sistemas existentes y desa
rrolla sistemas nuevos o de reemplazo, para me
jorar la organización.

5. Tecnología.

l'tiliza tecnologías diversas.

a. E l i g e  l a  t e c n o l o g í a .  Escoge los procedimien
tos. las herramientas o el material y comprende 
el funcionamiento de los ordenadores y las tec
nologías conexas.

b. .A p l i c a  l a  t e c n o l o g í a  p a r a  l a  t a r e a  p o r  e j e c u 
t a r .  Comprende el concepto general y el proce
dimiento de instalación y de explotación de los 
equipamientos.

c. .M a n t i e n e  y  r e p a r a  e l  m a t e r i a l .  Previene, iden
tifica o resuelve problemas de los materiales y 
comprende la lógica de funcionamiento de los 
ordenadores y las tecnologías conexas.

El Departamento de Trabajo de los Estados Uni
dos-' fina en 3 las categorías de aptitudes que 
debe poseer un individuo para ingresar al mundo 
del trabajo.

«TRES CATEGORIAS DE APTITUDES

1. Aptitudes elementales.

Saber leer, escribir, hacer operaciones aritméti
cas y matemáticas, escuchar y hablar.

a. L e c t u r a .  Encuentra, comprende e interpreta 
informaciones disponibles en documentos, ma
nuales. infomics. gráficos y diagramas de flujo.

b. E . s c r i i u r a .  Comunica por escrito pensamien
tos. ideas, mensajes y redacta documentos tales 
como cartas, instrucciones, manuales, informes, 
gráficos y diagramas de fiujo.

c. A r i t m é t i c a / m a t e m á t i c a s .  Obvia los cálculos de 
base y ataca a los problemas prácticos, con elec
ción juiciosa, utilizando diversas técnicas mate
máticas.

d. F a c u l t a d  p a r a  e s c u c h a r .  Recibe, asimila, in
terpreta mensajes y otras manifestaciones orales 
y responde a éstos.

e. C o m u n i c a c i ó n  o r a l .  Organiza sus ideas y las 
comunica oralmente.

2. Aptitudes de reflexión.

Reflexiona de manera creativa, toma decisiones, 
resuelve problemas, visualiza, sabe aprender y 
razonar.

' futn te  IVorlí Rcquiref o f  Sc/ioo/<», Stcrttary'f Comisfinn an Archicvmg Necessart/ Skillf, DepartamenI o f Lahcr, Washington, D.c., 1991 Olailo
en icoles el entrepñses un nouveaii partenanat, OCDE, Pans, 1992, y retomaiio por Valdés T
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a. R e f l e x i o n a  c r e a t i v a  Aporta ideas nuevas.

b. T o m a  d e c i s i o n e s .  Preeisa los objetivos y los 
conirasa. encuentra soluciones, reflexiona sobre 
los riesgos, los evalúa y elige la mejor solución.

c. R e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .  Detecta los proble
mas. concibe y pone en marcha un plan de ac
ción para resoUerlos.

d. l ’i s u a l i z a c k h i .  Organiza y trata símbolos, imá
genes. gráficos, objetos y otros elementos de in
formación.

2. F a c d i d a d  d e  a p r e n d i z a j e .  Lhiliza técnicas efi
caces de aprendizaje para adquirir y aplicar nue
vos conocimientos \ competencias.

f. R a z o n a m i e n t o  Descubre reglas o principios 
sobre los que reposa una relación entre dos o va
rios objetos y aplica esta regla o este principio 
para resolver un problema.

3 .  C u a l i d a d e s  p e r s o n a l e s .

Se muestra responsable, seguro, sociable, dueño 
de sí mismo, íntegro y honesto.

a. Sentido de la responsabilidad. Despliega gran
des esfuerzos y persevera para cumplir sus obje
tivo.

b. S e g u n d a d .  Cree en sí mismo y guarda una 
buena opinión de sí.

c. S o c i a b i l i d a d .  Se muestra comprensivo, ami
gable, tolerante y educado en grupo.

d. A u t o c r i t i c o .  Se evalúa correctamente, se fija 
objetivos personales, sigue sus progresos y hace 
pruebas de control de sí mismo.

e. ¡ n t e g r i d a d d i o n e s t i d a d .  l£lige las opciones se
gún un código ético».

Si tenemos en cuenta lo anterior se llega a la con
clusión, que el sector educativo deberá incorpo
rar aspectos de lo que se entiende por una forma
ción basada en competencias, a nivel profesio
nal, profesional intermedio, medio y básico, di
ferenciándolos pero teniendo en cuenta que el 
sistema educativo es una parte a tener en cuenta 
en todos los niveles sus correspondientes 
especificidades.

En los niveles profesional e intermedio profesio
nal se puede asumir como competencia profesio
nal «al conjunto complejo e integrado de capaci
dades que las personas ponen en juego en diver
sas situaciones reales de trabajo para resolver los 
problemas que ellos plantean, de acuerdo con los 
estándares de profesionalidad y los criterios de 
responsabilidad .social propios de cada área pro
fesional»*''.

Esta definición hace que los perfiles solicitados 
por los sectores de la producción y de los servi
cios se intercepten con los del sistema educativo 
para la formulación de opciones reales de em
pleo, al corresponder la formación profesional con 
las expectativas de los diferentes sectores, se cum
pliría con los estándares, hasta llegar si es el caso 
a la certificación de las competencias, como pa
rece ser la tendencia.

Para la enseñanza media y básica, en nuestro país, 
debemos tener en cuenta que el nivel de fonna-

Inatilulo N anontl J e  F.Jucacwn Tecnológica (INTET) Pocumenlo hasc M inisleno Je  Cultura y EJucación. Argentina 1999
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ción en competencias deberá estar dirigido tlinda- 
menialniente a la formación de un ciudadano para 
desempeñarse en el mundo de la vida, primero 
como niño > segundo como adolescente capaz de 
tomar decisiones autónomas con opciones 
polivalentes. El INEM Francisco de Paula 
Santander, en la construcción colectiva de una 
propuesta curricular para la educación básica y 
media, con cara al siglo XXI. ha optado por la 
siguiente definición de competencia:

Es un saber hacer en contexto, es decir, el con
ju n to  de a cc io n es  de tipo in terp re ta t iv o ,  
argumentativo y propositivo que una persona 
realiza en un campo determinado, y es verifi
ca ble.

Al referimos... en un campo detenninado ... es el 
contexto definido curriculamiente como el cam
po de formación que para nuestro caso, se deter
minaron tres que interpretan y desarrollan el en
foque del Provecto Educativo Institucional 
ÍP.E.I.)

De estos tres campos. Cientíílco y fecnológico. 
Crítico Social v Comunicativo Hemie-néutico se 
desprenden cinco competencias fundamentales.

Estas cinco competencias deberán desarrollarse 
intensivamente durante la educación básica y 
media y continuar su construcción durante la vida. 
Cada una de ellas tiene de por sí una definición 
aproximada y posibles desarrollos. Las compe
tencias aquí definidas no se pueden considerar ni 
trabajar aisladamente, las cinco constituyen un 
cuerpo cuyo cerebro es el desarrollo integral y 
sosteniblc del individuo.

COM PETENCIA
C O M I NICATIVA - HERMENEUTICA

Es la capacidad de interpretar y transmitir men
sajes dentro de un contexto particular, usando el 
lenguaje apropiado en las diferentes expresiones 
de los campos del conocimiento y participar efec
tivamente en proceso de interacción social a la 
búsqueda de un entendimiento mutuo.

DESARROLLOS:

- Actitud científica
- Creatividad
- Uso de tecnologías
- Toma de decisiones
- Desarrollo del pensamiento
- Cultura ambiental
- Procesos investigativos
- Sentido de observación
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C O M P E T E N C IA S
CIENTIFICO - TEC N O L C k.lC A

t's la capacidad para interpretar un conjunto de 
fenómenos, proceso y conocimientos validados 
soeialmente a lln de comprender y extrapolar in
formación para plantear y resolver problemas y 
necesidades humanas.

DESARROLLOS

- Creatividad
- Tecnología
- Actitud científica
- Desarrollo del conocimiento
- Trabajo en equipo
- Utilización de recursos

DESARROLLOS C O M P E T E N C IA  V ALOR  ATI VA

- Identidad
- C'onv ivencia ciudadana
- Comunicación
- Lúdica \ estética
- Loma de decisiones
- Desarrollo del pensamiento

Es la capacidad de interpretar y apreciar su infor
mación en las diferentes formas de convivencia 
y contextos sociales, asumir compromisos y res
ponder con sensibilidad a las diferentes manifes
taciones del actuar humano desde el punto de vista 
ético V estético.

C O M P E T E N C IA  CRITICO .SOCIAL

Capacidad para cornprender c interpretar los acon
tecimientos que articulan los contextos cultura
les específicos de la vida en la sociedad a lln de 
comprometerse en un diálogo con sentido social 
V político para beneficio de lodos.

DESARROLLO

- Identidad
- Actitud proaciiva
- Cultura y convivencia ciudadana
- Participación democrática
- Diálogo con sentido social y político.

C O M P E T E N C IA  
V O C a C IO N A L  PRO D U C T IV A

Capacidad para descubrir, por sí mismo, sus fa
cultades, aptitudes, actitudes e intereses, partici
par en el trabajo como miembro de equipo, ad
quirir conocimientos y aplicar tecnologías diver
sas, para identificar, planificar, organizar y dis
tribuir recursos que satisfagan las necesidades de 
la sociedad.

DESARROLLOS

- .Acepta la diferencia
- Expresa autonomía
- .‘Adquiere compromiso
- Valora el esfuerzo
- Dimensiona el conocimiento

SITU AC IO N  PED A G Ó G IC A  DESEADA

El desarrollo de las competencias descritas im
plica la consideración y aplicación de un nuevo 
concepto de la escuela, pasar, de la escuela hos
picio, a la escuela servicio, en donde no solamente 
el recurso sea el alumno a quien debamos ense
ñar contenidos para su reproducción como único 
proceso, sino en donde también existen los pa
dres de familia como actores importantes a quie
nes se debe ayudar para continuar su 
autoeducación, cada día los padres son más Jó
venes y también participan del proceso de for
mación de sus hijos y el de ellos mismos. La es
cuela servicio, deberá ser el lugar en donde se 
aprenda a pensar, se aprenda a aprender, se apren
da a convivir con los demás y se perfile un estu
diante polivalente capaz de tomar decisiones en 
el mundo y para el mundo de la vida.
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Las opciones académicas ofrecidas en el INLM,
(Ver cuadro) conser\ ando la diversificación como 
fortaleza, pero redetlnido su enfoque, no sola
mente permitirá superar la fonnacicSn en oficios 
V para la actividad laboral, tradicional también 
permitirá desarrollar un currículo integrado, inlcr 
y transdisciplinario superando de plano el conte
nido como lo único e impc>rtante para dar paso al 
desarrollo de las competencias definidas anterior
mente \ cambiar el concepto de habilidades y des
trezas por desempeños a los cuales le encuentran 
sentido.

Si damos una rápida mirada a lo expuesto por 
\'aldés y la Secretaría Laboral de los Estados 
Unidos, encontramos que todas y cada una de las 
competencias y aptitudes están contenidas en lo 
expuesto como competencias para la educación 
básica y la media en cada uno de los campos de 
formación y se involucran en los desarrollos fá
cilmente.

La educación en desarrollo de competencias con
lleva una nueva concepción de evaluación que 
será tema de otro ensayo.

Santa Fe de Bogotá. D.C., agosto de 1999
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OFERTA ACADEMICA
Por campos de formación

Ciencias humanas y desarrollo social

Ciencias Básicas y Tecnológicas

Ciencias de la comunicación


