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La Encuesta de Cultura Escolar, que propuso la Secretaría de Educación, 
en el Plan Sectorial de Educación Bogotá Uno Gron Escuela, como uno de los ins
trumentos que permiten evaluar el impacto de la Política Educativa, formulada 
para el período 2004-2008, tiene por objeto conocer los cambios en los compor
tamientos. conocimientos y percepciones de la comunidad educativa y la ciuda
danía en general, en torno a las prácticas escolares oficiales enmarcadas en los 
programas del Plan Sectorial.

La población objetivo definida para este estudio son estudiantes, do
centes, miembros de los gobiernos escolares, acudientes de colegios oficiales y 
privados de Bogotá: y empresarios, profesores universitarios y ciudadanía en ge
neral. La primera aplicación de la Encuesta, se realizó entre noviembre del año 
2005 y mayo del año 2006 y se constituyó en la línea de base para la determina
ción de los cambios en las percepciones de la comunidad educativa en torno a la 
política educativa.

La segunda aplicación de la Encuesta se realizó entre marzo y junio del 
año 2007 y su aplicación dio como resultado un conjunto de indicadores que per
miten conocer la percepción de los actores acerca de las acciones adelantadas 
por la Secretaría de Educación, en el marco de los programas del Plan Sectorial de 
Educación Bogotá Una Gran Escuela durante el año 2007. Las encuestas fueron 
perfeccionadas y de nuevo aplicadas a muestras de los mismos grupos poblacio- 
nales. Esto nos permite examinar los cambios sufridos en la percepción de cada 
uno de estos grupos desde el momento de determinación de la línea de base hasta 
el presente.

Al hablar de percepciones en este contexto involucramos, necesaria
mente, un componente esencialmente subjetivo -relativo a las actitudes de los 
individuos encuestados-, aunque no exento de una correlación con las realidades 
objetivas de las instituciones educativas. Las actitudes frente a un objeto depen
den, entre otras cosas, de las expectativas que tengamos frente al mismo. Así. po
demos decir que los resultados son válidos en la determinación de las actitudes, 
favorables o desfavorables, de los diferentes grupos de población pero podrían 
no ser muy precisos en la descripción de los elementos objetivos de los aspectos 
sobre los cuales se establece el juicio evaluativo.

El documento consta de dos partes: en la primera se exponen breve
mente los aspectos metodológicos del estudio, las características de las mues
tras, la definición de las variables: el procesamiento y análisis de la información 
y el análisis de los resultados por programa del Plan Sectorial agrupados por las
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principales variables de cada uno de estos, los resultados se presentan en forma com
parativa con los de la línea base.

En la segunda parte, se presenta un análisis cualitativo de los resultados de la 
Segunda Aplicación de la Encuesta, donde se plantean siete tesis a partir de los hallaz
gos de la Encuesta.

Es importante para la Secretaría de Educación socializar con la comunidad 
educativa, los resultados de las percepciones de las distintas poblaciones encuestadas, 
ya que sugieren posibles cambios en la Política Educativa,

Segunda 
encuesjta 
de cultura 
esjiolar en. 
Bogotá



Capítulo I:
Análisis de los resultados por 

Programa del Plan Sectorial

Aspectos metodológicos 

Muestra

Los grupos encuestados corresponden a estudiantes, acudientes, maestros, 
gobiernos escolares, empresarios, académicos, y ciudadanía en general. El cuadro N- 1 
resume los tamaños de muestra para cada uno de estos segmentos en las diferentes me
diciones y el cuadro N° 2 indica las fechas de recolección de la información, las técnicas 
y las unidades de muestren.

Cuadro
Tamaño efectivo de las muestras en los diferentes 

segmentos para las dos mediciones

> 2005 2007 i
Estudiantes ! 2404 3388
Acudientes 1 1262 1 3 4 4 ^
Maestros ' B33 945
Gobiernos escolares 192 279 i
Empresarios IDO-----1----------- 1 100
Académicos ! 282 286 :
Ciudadanía ¡ 1565 1566
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Cuadro 2.
Unidad de muestreo. Fechas y técnicas de recolección

Publicación Unidad de muestreo Fecha de recolección Técnica de recolección

Estudiantes estudiantes de 42 colegios, 
(Distritales, Concesión. 
Convenio y privados)

Mayo de2DD7 ajunio 
2007

Autodiligenciadas con 
acompañamiento del 
CNC

Docentes Profesores de preescolar 
básica primaria, secundaria, 
y media, de los 42 colegios

Mayo de 2007 a junio 
2007
Mayo de 2007 a junio

Gobiernos
Escolares

Gobiernos escolares de los 
42 colegios visitados

2007

_____ __i
Acudientes Acudientes de los niños 

preferiblemente ligados a 
los niños de los 42 colegios

Mayo de 2007 a junio 
2007

Presenciales en ■
hogares vía telefónica

_ . j
Mayo de 2007 a jumo 
2007

. . .

Presenciales en oficinas ’

,
L

Académicos Académicos y coordinadores 
de 9 universidades, el 42% 
de facultades de educación y 
el restante a otras facultades

Empresarios Preferiblemente jefes del 
área de recursos humanos y 
del área gerencial de grandes 
y medianas empresas

Mayo de 2007 a junio Totalidad de las 
2007 ¡ encuestas realizadas 

vía telefónica1

Ciudadanía Se entrevistaron ciudadanos 
que no tuvieran vínculos con 
alguna de las poblaciones 
anteriores en estudio, 
distribuidos en los seis 
estratos económicos

Mayo de 2007 ajumo j 
2007 i

1

_ J _______
Total ______ 1_______

Variables
Cada una de las preguntas incluidas en las siete subencuestas fue retomada 

en una variable del estudio. Una variable consiste en la operación, usualmente prome
dio aritmético, de los resultados de vanas preguntas que inquieren sobre aspectos le-
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vemente diferentes de la dimensión examinada. Por la forma en que fueron construidas, 
todas las variables representan, en términos positivos, atributos o aspectos que los 
programas de la Secretaría pretenden aPectar.

El procedimiento para la construcción de las variables fue como sigue; pri
mero. cada pregunta se normalizó a una escala entre 0 y 100. Hecho esto, se construyó 
el promedio simple de las preguntas que constituyen la variable. El resultado es que la 
variable, como las diferentes preguntas que la conforman, se sitúa en una escala que va 
desde 0 hasta 100, en donde 0 , representa la ausencia total del atributo examinado y 
100 su presencia total. Así, un puntaje de 50 puntos en una variable representa el pun

to medio de la escala y, por tanto, tiene un carácter más bien neutro o indefinido. Para 
interpretar con mayor facilidad los puntajes, podemos recurrir a la siguiente tabla:

• 81-100 Percepción marcadamente Favorable Los j u ic io s  o percepcio
nes de la población sobre el aspecto examinado muestran un gran grado de 
favorabilidad. No se espera encontrar un gran porcentaje de respuestas en 
este extremo, ni en su opuesto.

• 61-80 Percepción Favorable. Las respuestas que se ubican en esta franja 
muestran una posición moderadamente positiva del aspecto examinado.

• 40-60 Percepción neutra. Los puntajes situados en esta banda tienden a 
mostrarse neutros, relativamente cautelosos y no muy claros. En esta fran
ja tienden también a quedar las respuestas que evidencian cierto descono
cimiento del aspecto evaluado.

• 20-39 Percepción desfavorable Los juicios, opiniones o percepciones de 
la población encuestada muestran una posición moderadamente negativa 
sobre el aspecto examinado.

• 0-19 Percepción marcadamente desfavorable. Los juicios o percepción 
de la población sobre el aspecto inquirido tienden a mostrarse extrema
damente duros y a evidenciar un problema muy acentuado en la dimensión 
examinada. No se espera encontrar un gran porcentaje de respuestas en 
este extremo.

Para el caso del presente estudio, las encuestas fueron perfeccionadas res
pecto de la experiencia anterior, al igual que los procedimientos para el cálculo de las 
variables y los resultados. Algunas de las preguntas que mostraron altas tasas de no 
respuesta o inconsistencias manifiestas fueron reemplazadas por otras. Esto nos obligó 
a recalcular los resultados de la línea de base para todas las variables a fin de mantener 
la comparabilidad entre los resultados de la línea de base y los de la segunda medición.

Análisis de los 
resultados por 

Programa del 
Plan Sectorial
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Por esta razón, un observador muy acucioso seguramente notará algunas leves i eren 
das entre los resultados presentados para la línea de base y los presentados para ese 
momento en el presente documento. Las diferencias, en todos los casos son mínimas y 

no alcanzan a superar los 3 o 4 puntos en las escalas de 100 puntos.
Una vez calculadas las variables de forma unificada para los dos estudios se 

procedió al examen del nivel de significación de sus diferencias. El procedimiento seguí 
do fue el cálculo de pruebas T  de Student para muestras independientes, que permiten 
evaluar el nivel de significación de las diferencias de dos medias. Gado que este tipo de 
pruebas son muy sensibles al tamaño de las muestras, éstas fueron ponderadas para 
mantener la distribución de los diferentes estratos representados en las muestras sin 
elevar de forma excesiva su tamaño (lo cual haría que la más leve diferencia se mostrara 
como muy significativa).

Las pruebastse aplican para determinar la probabilidad de que una diferencia 
entre dos medias sea producto solamente del azar. A menor nivel de significancia, menor 
la probabilidad de que la diferencia se deba únicamente al azar (pj. En los cuadros de 
resultados, se incluirán uno o dos asteriscos cuando exista una diferencia significati
va entre dos medias. Oe esta manera, dos asteriscos (es decir que p es menor que 0.01) 
significan que la diferencia solo se hubiera debido al azar en menos de 1 % de los casos. 
Un asterisco, muestra una diferencia significativa (pero no tanto como dos asteriscos) y 
cuando no hay asterisco, es una indicación de que no se puede hablar de una diferencia 
significativa entre dos medias.



Análisis de los resultados 
por programas

Christian Hederich Martínez, PHD'

1. TransrQrmación pedagógica de la escuela 
y la enseñanza

Tal y como lo anota eI plan sectorial de educación, una condición fundamental 
para alcanzar, y sostener en el tiempo, logros significativos en la calidad de la educación 
es el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, lo cual supone darle 
prioridad a los procesos pedagógicos de los centros educativos, especialmente a aqué
llos que tienen que ver con la convivencia y el gobierno escolar, la elaboración y opera
ción del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos pedagógicos transversales, 
la elaboración y ejecución de los programas de estudio y la planeación cumcular.

A fin de facilitar la presentación de los resultados, los dividiremos en tres par
tes. En la primera agruparemos las variables relacionadas con la vivencia y la profundi- 
zación de la democracia en la institución. En la segunda parte se agruparán las variables 
más directamente relacionadas, aspectos pedagógicos al interior del aula y las relacio
nadas con la percepción de la gestión en la institución educativa. Para la tercera parte 
incluiremos las variables más directamente relacionadas con el estado de cualificación. 
apoyo y bienestar de los docentes y niveles de su participación en la política educativa. 
Las variables relacionadas con el uso y calificación de los servicios de las bibliotecas 
públicas serán expuestas más adelante, en el programa “Escuela- Ciudad -  Escuela .

Visión general de los principales resultados
La transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza en las institucio

nes educativas del distrito capital es un hecho innegable que apenas empieza a mostrar 
sus primeros resultados. Así lo atestigua el hecho de que, a dos años del establecimien
to de la línea de base ya se hacen observables un amplio conjunto de diferencias signi
ficativas frente a lo inicialmente establecido.

1 Experto en educación contratado por el Centro Nacional de Consultoría.
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En lo relacionado con los procesos pedagógicos al interior del aula, se des
tacan los avances reportados en la percepción de los estudiantes al respecto de la ca
lidad de la enseñanza de la segunda lengua y en el Fomento del interés por la ciencia 
y la tecnología, aspecto en el que también se registran avances en la percepción de la 
ciudadanía en general. Los acudientes califican de mejor manera los sistemas de eva
luación. El plano de la gestión institucional, tanto acudientes como maestros perciben 
ahora una mayor valoración de lo pedagógico en la gestión. Consistentemente con ello, 
los acudientes perciben una mayor integración entre las sedes den torno a un proyecto 
pedagógico y los maestros reportan una mayor Frecuencia de la revisión integrada del 
plan de estudios.

Pero no todo es color de rosa. En los procesos de transFormación se dan. ine
vitablemente, desajustes y retrocesos y aparecen diFerencias en las percepciones según 
el lugar y el rol del agente en el proceso educativo. Así, los estudiantes perciben un me
nor uso de las evaluaciones al de calidad al interior del aula, y los maestros reportan 
una menor percepción del Fomento del interés por la ciencia y la tecnología, una menor 
consideración de la inFormación que aparece en los medios de comunicación al interior 
del aula y, en el plano de la gestión, un menor nivel de integración entre las jomadas 
del colegio. Los académicos, por su parte, persisten en una muy escasa valoración de los 
métodos utilizados para la enseñanza de la segunda lengua.

En lo relacionado con el reconocimiento y bienestar del los docentes, los 
maestros reportan una mayor acceso a la inFormática y. junto con el gobierno escolar, 
una mayor participación en la Formulación, diseño, implementación y evaluación de la 
política educativa. Debe observarse, sin embargo, que a pesar de sus avances, el acceso 
a la inFormática por parte de los maestros es aún incipiente y sus niveles de su partici
pación en la política son aun bastante pobres. La percepción que tiene el maestro acerca 
de su reconocimiento y de su estado de bienestar tiene aún un amplio margen para el 
mejoramiento. A ese respecto, ampliar el acceso a la inFormática por parte de los docen
tes, incrementar su participación en la política educativa, y mejorar su estado actual de 
bienestar parecen ser las necesidades más sentidas de los maestros.

Al respecto de la proFundización en la democracia escolar, en este punto el 
plan sectorial parece haber obtenido los logros más notables dentro el programa de 
transFormación pedagógica. Así lo atestigua el acuerdo generalizado entre estudian
tes, acudientes y maestros al registrar grandes avances en el uso de los mecanismos 
democráticos para la toma de decisiones al interior de las instituciones, la importancia 
de los derechos humanos, el Fomento al reconocimiento y respeto a la diversidad, el re
conocimiento e integración en el colegio de grupos vulnerables y la percepción de uso



del manual de convivencia. Para estos tres segmentos, todas las variables relacionadas 
con este programa aparecen en niveles favorables o muy favorables. Igual ocurre para 
los gobiernos escolares, aunque en este segmento la percepción se mantiene estable. La 
ciudadanía, por su parte, reporta avances importantes en la percepción de la protección 
a la niñez en los colegios.

Resultados detallados en las variables

Profundización de la democracia escolar y 
vivencia de los derechos humanos 

Los resultados del programa de Transformación Pedagógica de la Escuela di
rectamente relacionados con la profundización de la democracia escolary la vivencia de 
los derechos humanos en la escuela se presentan en el cuadro 3,

Cuadro 3.
Vivencia de la democracia y los derechos humanos

Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierne 
1 escolar

Empresarios 1 Académicos
I

----------------- 1
Ciudadanía

Democracia en los 
mecanismos de 
toma de decisiones 
del colegio 
2007

70.36 78.03 78,72 95.69 45.46 47.06 51.57

2005 67,36 78,65 77.98 j 85,79 j 48,69 46,90 ¡ 52.38

Importancia de los 
derechos humanos 
y su vivencia en el 
colegio 
2007

77,53** 79.06” 83,35 56.02 57,03 5167

2005 75,06 76.61 81.82 83,91 55,34 54.75 59.31

Fomento al 
reconocimiento y 
respeto de la 
diversidad 
2007

83,61” 80,00” 78,66‘ 78,73

1 2005 77,04 75,16 76,42 79,21

Análisis de los 
resultados por 
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Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Reconocimiento e 
integracibn en el 
colegio de los 
grupos vulnerables 
20G7

71,36 71,62” 71,92 79,60

2005 71,26 66,88 72,25 81.10
Percepción de uso 
del manual de 
convivencia 
2007

81,67- 87,25 79.95

2005 65,05 76,16
Valoración de la 
Convivencia en el 
Colegio 
2007

j 87.35

i
'

79.21

__________ 1
2005

-------- í-------
:

1

79,86 1 I
Percepción de la 
Protección y el 
Reconocimiento de 
la Niñez en los 
Colegios 
2007

1 i
1 i

i 1 1 1

; !
1

1
n .< i ,

i
i

2005 54.75 : 56J5 i
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Democracia escolar: percepción positiva de toda la 
comunidad escolar y mejorando para los estudiantes

Esta variable intenta determinar la percepción de todas las poblaciones acerca 
del grado en el cual los mecanismos democráticos son empleados para la toma de deci
siones en los colegios. Los resultados muestran diferencias en las respuestas según si 
la persona encuestada está directamente vinculada con la vida escolar, o se encuentra 
por Fuera de la misma. Así, al interior de la institución educativa todos los estamentos 
encuestados muestran una percepción muy Favorable al respecto de la aplicación de la 
democracia para la toma de decisiones, y muy particularmente el gobierno escolar j06 
pts.), como cabría esperarse de su rol. seguidos por maestros (79). acudientes (78) y fi
nalmente estudiantes (70). Por otro lado, las respuestas de las poblaciones que se en
cuentran por Fuera de la institución educativa, empresarios, académicos y ciudadanía, 
se sitúan alrededor del punto medio de la escala, lo que le otorga un valor neutro, un
iBfiiO inuEnnioo o inoEcisOi d sus rpsnup^tsc cín mift nii l.sin que ello haya vanado desde la medición anterior.



En general, todos los puntajes son bastante estables frente a la línea de base, 
salvo el caso de los estudiantes, que muestran un incremento signiñcativo en su percep
ción de la democracia escolar.

Derechos humanos y diversidad en la escuela: percepción altam ente  

positiva en toda la comunidad escolar y mejorando
Esta variable intenta representar la importancia percibida de los derechos hu

manos en la institución educativa y el grado de vivencia cotidiana que tienen estos de
rechos. Esta variable fue examinada en todas las poblaciones encuestadas.

Tal y como ocurría en el caso de la democracia escolar, en esta variable se 
diferencias las respuestas dependiendo del grado de vinculación de la población con 
la institución educativa. Para aquellos directamente vinculados con la institución la 
percepción de la importancia y la vivencia de los derechos humanos es muy favorable, 
especialmente para los maestros y el gobierno escolar, y en menores niveles para los 
acudientes y estudiantes. Para todos estos casos, los índices muestran incrementos po
sitivos y significativos, salvo el caso del gobierno escolar, en el que el incremento no 
alcanza a mostrar significación estadística. Por otro lado, para el caso de las personas 
no directamente vinculadas con la comunidad, empresarios, académicos y ciudadanía, 
de nuevo sus respuestas se sitúan alrededor del punto medio de la escala, aunque con 
una cierta tendencia hacia el polo positivo y sin presentar ninguna diferencia apreciadle 
respecto de la anterior medición.

Los resultados descritos son consistentes con los índices obtenidos en la va
riable “fomento al reconocimiento y al respeto de la diversidad", que se sitúan entre 
79 y 84 puntos para los diferentes integrantes de la comunidad escolar. Los índices ob

tenidos en esta variable mues
tran incrementos significativos 
para estudiantes, acudientes y 
maestros.

Frente a la variable “re
conocimiento e integración en el 
colegio de los grupos vulnera
bles". los resultados se sitúan 
alrededor de los 71 puntos para 
estudiantes, acudientes y maes
tros. Este valor, que es uno de 
los más bajos obtenidos entre 
las diferentes variables de este

Maestros: reconocimiento e 
integración de grupos vulnerables

Privado sin subsidio

Privado subsidiado

Oficial an concesián

Oficial regular

0.00 20.00 40,00 60.00 00.00 100.00

Análisis de jos 
resultadpsjpr 
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campo programático, señalaría la importancia de incentivar las acciones de integración 
en el colegio de los grupos vulnerables (discapacitados, maltratados, desplazados, etc.), 
ya que parecería que su reconocimiento es de tipo más Formal que real. En esta variable 
los colegios oficiales en concesión muestran los más altos puntajes, mientras que los 
colegios privados muestran los más bajos. Respecto de la línea de base, en esta variable 
sólo los acudientes muestran una mejoría apreciable respecto de su percepción, mien
tras que los otros integrantes de la comunidad mantienen las percepciones que inicial
mente mostraron.

Convivencia en el colegio: percepciones marcadamente  
positivas y mejorando para el caso de los estudiantes

Estudiantes, maestros y gobiernos escolares indican la presencia y el uso 
eFectivo del manual de convivencia en el colegio. La percepción resulta más positiva en 
el caso de los maestros y en menor grado para estudiantes y gobiernos, aunque en el 
caso de los primeros se observa un incremento significativo Frente a la línea de base. 
Relacionado con ello, se pidió a los gobiernos escolares una valoración acerca de la con
vivencia entre los diFerentes actores de la comunidad. El índice alcanzó 79 puntos, que 
marcaría una percepción positiva, aunque aún mejoradle. Este último indicador no difie
re del obtenido durante la linea de base.

El uso del manual de convivencia parece ser independiente Frente al estrato 
socioeconómico, pero no Frente al tipo de institución: los más altos índices de uso se 
observan en las instituciones oficiales en concesión, y privadas sin subsidios de estrato 
bajo, mientras que los más bajos índices de uso están en instituciones oficiales regula
res y privadas de estrato alto.

Aspectos pedagógicos del aula y gestión institucional
En esta parte se presentarán las variables del Programa de TransFormación 

Pedagógica de la Escuela y la Enseñanza, más directamente relacionadas aspectos peda
gógicos al interior del aula y con la percepción de la gestión en la institución educativa. 
Los resultados se presentan en el cuadro 4.

Segunda 
encuesta 
de cultura 
escolar en 
Bogotá
1B

Percepción de la enseñanza de la segunda lengua: levemente positiva 
para los estudiantes y mejorando. Graves deficiencias según los académicos
5e preguntó a los estudiantes acerca su capacidad para escuchar, hablar, leer 

y escribir en algún idioma extranjero. Sus respuestas indican una leve tendencia gene
ral a calificar estas habilidades de Forma positiva, tendencia que durante la presente 
medición avanza de Forma significativa Frente a la registrada en la línea de base. Esta



Cuadro 4.
Aspectos pedagógicos del aula y gestión institucional

Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Calidad de la 
enseñanza de la 
segunda lengua 
20D7

67,18* 20,22

2005 65,47 27,30
Fomento del
interés por la 
ciencia y 
tecnología 
2007

63,36“ 77,01“ 49,92 46.76 58,17**

2005 57,61 79,98 52,48 48,54 56,17 1
Impacto de la 
informaciún que 
presentan los 
medios de 
comunicación en 
las clases 
2007 43,15 78.22** __.........._ J

:

i
1
1

2005 42,80 81,69 1 ______ i
Uso de los 
Resultados de 
las Evaluaciones 
de Estudiantes 
en las Clases 
2007

59,90**
! i ■

77.90 i 76,58

1 !
!

________ _̂_______ _̂__________
i

----------------- !

f

2005 65,54 0 : 75,81 !
Calificación de los 
sistemas de 
evaluación 
2007

65,53“ 57,34 63,57

1

1

i
2005 62,28 56,70 65,68 i 1 i__________1
Valoración de lo 
pedagógico en la 
gestión del 
colegio 
2007

00,54“ 69.08** 79,95
1

i

1

2005 78,14 65,57 80,52
Percepción de los 
programas de 
apoyo y formación 
pedagógica 
2007

62.42

2005 67,74 _______ 1 1

Análisis dé los 
resultados por 
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Variables Estudiantes Acudientes Maestros 6obierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Integración entre
las sedes de la 
institución en 
tomo a un plan 
de estudio y un 
proyecto 
pedagógico 
2007

56,41 58,84* 71,89 79.67

2005 56,71 56,49 72,42 78,25
Integración entre 
las jornadas del 
colegio 
2007

62,95”

2005 68,73 I________ 1--------------------1------------------- —
Frecuencia de la 
revisión integrada 
del plan de

59.97”
1 ! 
, i
11
: 1

estudios 
2007
2005

-i...... ------------------- -
; 43,13 I________ ^

Estudiantes: calidad 
de la enseñanza de la 

segunda lengua

variable muestra una clara relación con el estrato socioeconómico de los estudiantes 
aumentando a partir del estrato 4.

Otro es el caso de las respuestas de los académicos encuestados. a los cuales se 
les preguntó por la talidad de los métodos utilizados, y de los recursos pedagógicos u tili
zados para la enseñanza de las lenguas extranjeras en colegios y universidades oficiales.

En este caso, los académicos muestran 
una clara tendencia a valorar de Forma 
negativa los elementos pedagógicos y 
didácticos comúnmente utilizados para 
la enseñanza. Esta valoración se mues
tra estable entre las dos mediciones.

La situación evidenciada por 
estas respuestas podría estar en rela
ción con las expectativas gue presen
tan cada uno de estos grupos sobre el 
nivel de dominio de la lengua extranje
ra requerido, las cuales son claramente 
más altas para el sector académico. En 
general, la percepción muestra que se

E s tra to  6

E s tra to  5

E s tra to  4

E s tra to  3

E s tra to  ¿

E s tra to  1

SO.OO



requiere de un trabajo más directamente relacionado con la difusión de enfoques inno
vadores para la enseñanza de la segunda lengua.

Ciencia y tecnología: opiniones encontradas. Se avanza para 
estudiantes y ciudadanía, se retrocede para los maestros

Los resultados muestran una diferencia importante entre la percepción que se 
tiene por dentro y por fuera de la institución educativa, siendo más positiva para la co
munidad escolar, especialmente para los maestros (77 puntos] y en menor medida para 
los estudiantes (63 pts.j. Para los segmentos encuestados que se encuentran por fuera 
de la escuela la percepción de la importancia de la ciencia y la tecnología es más bien 
neutra, situándose entre 47 y 58 puntos,

Al respecto de las diferencias entre esta medición y lo encontrado en la línea 
de base existen tendencias contrapuestas. De acuerdo con los estudiantes y la ciuda
danía existe hoy un mayor interés por el fomento de la ciencia y la tecnología, pero de 
acuerdo con los maestros el interés hoy es menor. Para empresarios y académicos la si
tuación se mantiene estable.

Es interesante notar que la percepción del estudiante acerca del interés por la 
ciencia y la tecnología parece ser bastante mayor en instituciones oñciales en concesión, 
y bastante menor en instituciones privadas de estratos bajos. Las instituciones oficiales 
regulares y las privadas de estrato alto muestran los mismos niveles. Otro de los resul
tados interesantes en esta variable es que la percepción del fomento de la ciencia y la 
tecnología parece decaer a medida que avanza el nivel educativo: es más claramente per
cibida por los alumnos de primaria (65 p|. bajando en la secundaria (6¿) y llegando a su 
punto mínimo en la media (59).

Estos resultados, un tanto confusos, parecen señalar una cierta desorienta
ción general acerca de la importancia y 
el fomento que las instituciones educa
tivas dan a la ciencia y la tecnología. En 
ese sentido parece requerirse una acción 
más directa y más visible que sitúe este 
campo en los primeros lugares de priori
dad. Es posible que el énfasis que se ha 
dado hasta el momento haya alcanzado a 
permear especialmente en el nivel de la 
primaria, pero no se parece mantenerse 
en los niveles superiores.

Estudiantes: Fomento 
del interés por la ciencia 

y la tecnología

Media

Básica secundaria

Básica primaria

0,00 100.00
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portan un uso relativamente Frecuente de estos resultados (78 y 77 puntos, respectiva
mente) sus alumnos sitúan este uso con una frecuencia bastante más baja (BO puntos). 
Es posible que los maestros sientan que están usando los resultados de las evaluacio
nes en las clases a pesar de que ello no sea evidente para sus alumnos al no hacer una 
referencia explícita a los mismos, lo cual de hecho no implicaría que no fueran utilizados 
en la planeación de la clase.

De otra parte, es importante anotar que el reporte de los alumnos muestra un 
retroceso frente a lo encontrado en la línea de base en relación con el uso de los resul
tados en las clases. Esto está posiblemente relacionado con el hecho de que no se han 
realizado evaluaciones externas de forma reciente, por lo que se pierde un poco de vista 
la evidencia de los resultados. Esto podría estar señalando la importancia de mantener 
viqentes y actualizados ios resultados de las evaluaciones ya que, de otra forma, estos 
pierden visibilidad e importancia, lo que disminuiría su uso durante la clase.

Valoración de lo pedagógico en la institución: 
avances para maestros y gobierno escolar

La variable relativa a la valoración de lo pedagógico en la gestión del colegio 
se construyó sobre preguntas de naturaleza diferente según la población encuestada. 
Para el caso de los maestros, la variable toma base en indicadores relacionados con la 
frecuencia estimada en que la institución promueve la actualización de los profesores 
en temas pedagógicos. Para acudientes se pregunta acerca de la importancia que tiene 
para la institución la calidad de la formación y el esfuerzo percibido en el mejoramiento 
de los planes de estudio. Las preguntas dirigidas al gobierno escolar incluyen los dos 
tipos de indicadores.

Esta diferencia explica en buena medida la disparidad de los resultados pre
sentados. Por un lado, los resultados del gobierno escolar y los acudientes alcanzan 
80 puntos, lo cual indicaría una percepción clara de que instituciones se observan muy 
preocupadas por mejorar la calidad de la formación de los estudiantes. Esta percepción 
es especialmente favorable en acudientes de estratos altos (4 a B) y en instituciones 
educativas privadas. En términos generales, este indicador avanzó signiñcativamente 
para los acudientes en el caso de la presente medición, mientras que para los gobiernos 
escolares se mantuvo estable.

Por el otro lado, los maestros se sitúan en este indicador con B9 puntos, valor 
que, aunque positivo, parece reclamar una mayor frecuencia en la actualización en te
mas pedagógicos. Esta variable mostró avances significativos frente a la medición ante
rior, lo que indica que se está avanzando en la dirección de las necesidades más sentidas 
de los maestros. Es importante anotar que este valor es bastante mayor en los maestros
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Maestros: valoración de lo 
pedagógico en la gestión del colegio

Privado sin subsidio

Privado subsidiado

Oficial an concesión

Oficial regular

más jóvenes (de menos de 30 años), de mayor es
trato socioeconómico, y en los colegios privados. El 
reclamo por una mayor actualización en estos temas 
es especialmente sentido en los maestros de insti
tuciones oficiales regulares.

En estrecha relación con lo anterior, los 
maestros califican la calidad de los programas de 
apoyo y formación pedagógica de forma, aunque 
positiva, un tanto indefinida (62 puntos). Este va
lor resulta bastante más alto para los maestros de 
instituciones oficiales en concesión, y bastante más 
bajo para los docentes de instituciones privadas. 

Esto indica la necesidad de un mayor trabajo para el aumento de la calidad y la perti
nencia de los programas de formación ofrecidos, de forma que éstos se adecúen de me
jor manera a las necesidades sentidas de los maestros.

0.00 20,00 40,00 BO.OO 80,00 100,00
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La integración entre las sedes y las jom adas: logros insuficientes
Maestros y gobiernos escolares, y especialmente estos últimos, parecen tener 

una visión más optimista del nivel de integración de las diferentes sedes de la institu
ción en torno a un plan de estudios y a un proyecto pedagógico. Por otro lado, la percep
ción de los estudiantes y sus acudientes no parece tan favorable, situándose entre los 
56 y los 50 puntos, si bien este indicador avanzó de forma significativa para los acudien
tes, mientras que para los otros encuestados se mantuvo estable.

La percepción de los maestros respecto de la integración de las sedes es bas
tante menos favorable cuando se les pregunta por el nivel de integración entre las jor
nadas, que alcanza apenas 63 puntos y muestra un retroceso significativo respecto de 
la anterior medición, así como cuando se les pregunta acerca de la frecuencia de la revi
sión integrada del plan de estudios, en cuyo caso el puntaje baja hasta 60 puntos. Estos 
resultados parecen indicar la necesidad de promover de forma más activa y visible la 
integración de los estudiantes y profesores de las diferentes sedes y jomadas, en acti
vidades que unifiquen y den una identidad más consolidada al proyecto y modelo peda
gógico de la institución.

Maestros: reconocimiento, bienestar y participación en la política educativa
La tercera parte de las variables relacionadas con la transformación pedagó

gica de la escuela y la enseñanza, que incluiremos en esta sección, se refieren al estado



de cualiñcación, apoyo y bienestar de los docentes y a niveles de su participación en la 
política educativa. Los resultados se presentan en el cuadro 5.

Cuadro 5.
Reconocimiento, bienestar y participación en la política educativa 
por parte de maestros

Variables Estudiantes Acudientes Maestros Oobiemo
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Percepción del 
reconocimiento 
que tiene el 
maestro en la 
formación de los 
estudiantes 
2007

79.7B 61.69

2005 79.55 62,75
Percepción del 
estado actual de 
bienestar de los 
docentes 
2007

60.50

2005 59,70 1 1

Acceso a la 
informática 
2007

59,19

’ i 
I 1

________ ___________ _̂__________
2005 54,59 ____ í______ _̂_____i--------- i
Percepción del 
programa de 
desarrollo y uso 
de las tecnologías 
de información y 
comunicación 
2007

65.68

■

2005 62,92

Caliñcación del 
nivel de
descentralización 
de la administra
ción educativa 
2007

63,53 73.05

2005 65,12 73,15 1 i__________ 1 Análisis de los 
resultados por 
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Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Participación en 
la íormulación, 
diseño,
implementación y 
evaluación de las 
políticas 
2007

24,10 70.46

2005 10,92 60.48
Caliñcación de la 
participación de 
los maestros en la 
construcción y 
ejecución de las 
políticas 
educativas
2 0 ^ _________
2005

50.47

__________1
1 48,95 '

Participación en la
Formulación,
diseño,
implementación y 
evaluación del PEI
^ 7 __________
2005

l

66.85

57.47 u _ J ___________

!
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Percepción del reconocimiento y bienestar de los docentes: 
grandes necesidades. No se presentan cambios

Sin lugar a dudas, la transformación pedagógica de la escuela y de la enseñan
za depende, de forma fundamental, de los educadores. Sin ellos, ninguna transformación 
educativa es posible. En este apartado se informa sobre dos variables fundamentales de 
los maestros en su relación con su profesión: la percepción gue éstos tienen acerca de su 
reconocimiento social y la percepción gue tienen acerca de su bienestar laboral.

Al respecto del primer indicador, el reconocimiento de los maestros fue calcu
lado sobre la base de preguntas acerca de la atención gue dispensan los padres a sus su
gerencias, la valoración general de la profesión y el respeto a su autoridad por parte de 
los estudiantes. Los resultados muestran los maestros se sienten reconocidos de forma 
positiva (62 puntos), aungue este indicador puede y debe mejorar ostensiblemente. Esta 
percepción del reconocimiento es más alta en docentes de mayor estrato socioeconómi
co y bastante más baja en los docentes de instituciones educativas oñciales regulares, 
y se mantiene estable respecto de la medición anterior.



Maestros: percepción de su 
reconocimiento en la formación 

de estudiantes

Privado sin subsidio

Privado subsidiado

OFlclal en concesión

□ricial regular

Sobrp p| spQundo dp los indicsdorps mpn- 
cionodos, 3cprca dpi pstado actual dp bipnpstar dp 
los docpntps, pstp fup calculado sobrp los tactorps 
dp pstabilidad, los ppríodos vacacionaips y la va
loración dp las instalacionps con las qup sp cupnta 
para p I dpsarrollo dp su labor. Como pn p| caso an- 
tprior, la pprcppción dp los docpntps ps positiva (61 
puntos), aunqup dp nupvo dpbp anotarsp qup pstp 
indicador dpbp mpjorar. Esta pprcppción dpi bipnps
tar rpsulta más alta pn docpntps dp mayor pstrato 
sociopconómico y bastantp más baja pn los docpn
tps dp institucionps pducativas oñciaips, rpgulares 
y pn concpsión y, como pn pl caso antprior, s p  mantipnp pstablp rpsppcto dp la mpdición 
antprior.

Sin lugar a dudas, cualquipr acción qup mupstrp spr pfpctiva pn un incrpmpnto 
dpi grado dp rpconocimipnto y dp bipnpstar pprcibidos. tpndrá una rplación dirpcta con 
la transformación ppdagógica dp la pscupla. La comunidad académica llpva ya bastantp 
tipmpo buscando mpcanismos pfpctivos qup incrpmpntpn pl rpconocimipnto social dpi 
mapstro dpntro dp los cuaips s p  dpstacan varios, pntrp los qup valp la ppna mpncionar 
pl pfpcto qup tipnp una mayor participación pn pl dispño, la formulación y la pvaluación 
dp la política pducativa pn la rpvalorización dpi pappl dpi docpntp, la impipmentación dp 
rpdps dp apoyo ppdagógico y la constitución y pxpansión dp los sistpmas dp pstímulos y 
prpmios a la labor ppdagógica dpstacada. taips como pl Prpmio Compartir al Mapstro. Al 
rpsppcto dp psta última acción, podría justiñcarsp la pxtpnsión dp psta pstratpgia para 
pl otorgamipnto dp rpconocimipntos visibips a la labor dp los docpntps al intprior de las 
instituciones. Estos reconocimientos pueden verse representados en la publicación de 
sus trabajos o el otorgamiento de pasantías o estímulos en efectivo o especie.

0.00 20,00 40.00 EO.OO 80.00 100.00

Acceso a la informática; hay avances importantes pero falta mucho por hacer
El acceso a la informática por parte de los maestros, fue determinado a par

tir  de preguntas sobre la disponibilidad de computador y conexión a internet en casa, 
la disponibilidad de software, y la frecuencia de uso de computadores y de la RedP. Los 
resultados indican un nivel de acceso incipiente (59 pts.), que presenta avances signifi
cativos frente a los resultados de la línea de base.

Por su parte, la percepción que el maestro tiene del programa de desarrollo y 
uso de lasTICs, fue establecida a partir de preguntas sobre la utilidad de la capacitación
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recibida y sobre los contenidos de ia RedP. En este caso el indicador alcana a llegar a 66 
puntos, que representa una percepción favorable del programa, si bien, susceptible de 
mejorar. Este indicador es estable respecto de la línea de base.

Es interesante notar que la variable de acceso a la informática se encuentra en 
una relación no lineal con el estrato socioeconómico: los maestros de estratos l  tienen 

los menores niveles de acceso, le siguen los de estrato 1.3 y 
4, y ñnalmente, con los mayores niveles de acceso están los 
de estrato 5 y &. En términos del tipo de institución, las ins
tituciones oficiales regulares y privadas sin subsidio regis
tran los más altos niveles de acceso. Consistentemente con 
ello, se observa que la percepción del programa de desarrollo 
y uso de las tecnologías de información y comunicación en
cuentra su más alto nivel en los maestros de estrato 1, más 
de 10 puntos por encima de los de estrato 2 al 5. y en las ins
tituciones oficiales regulares y privadas sin subsidio. Estos 
resultados pueden ser considerados como indicadores direc
tos de un alto nivel de logro de las acciones de la Secretaría 
para la democratización del acceso a la informática, en tanto 
se indica que el programa ha alcanzado a impactar de forma 

muy significativa el acceso de los maestros de estrato 1, de las instituciones oficiales 
regulares. Ahora el rezago en el acceso se establece en los de estratos 2 y 3 hacia donde 
se requeriría orientar las acciones del programa.
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Autonomía de la institución: escasa a juicio de los maestros

Se preguntó a los maestros y a gobiernos escolares acerca del nivel de auto
nomía alcanzado por la institución y sobre el efecto la descentralización de la adminis
tración educativa en esta autonomía. Los resultados indican que se sitúan en una franja 
intermedia, que no alcanza a ser marcadamente positiva (64 puntos), y parece juzgar el 
nivel de autonomía alcanzado de forma más bien escéptica, particularmente en el caso 
de los maestros de mayor edad y en los de instituciones oficiales regulares, en los que 
este indicador alcanza apenas los 56 puntos. Los niveles alcanzados por los gobiernos 
escolares son relativamente más altos que los de los maestros (73 pts.|. Tanto para los 
gobiernos escolares y los maestros, los resultados obtenidos durante la presente medi
ción se muestran equivalentes a los obtenidos durante la línea de base.

La aparente disparidad entre los resultados de los gobiernos escolares y de 
los maestros, así como los niveles relativamente bajos en esta percepción puede encon
trar explicación en las dificultades que tienen las instituciones escolares para definir



los límites de su autonomía y las dimensiones de la misma. Existe una gran expectativa 
acerca de la autonomía de las instituciones educativas, expectativa que con Frecuencia 
resulta no muy realista en la idea de construir una identidad relativamente común para 
las instituciones educativas. Parece ser importante, de cualquier Forma ajustar estas 
expectativas y dimensionarla adecuadamente sobre la base de objetivos y logros comu
nes para el sistema educativo distrital en su conjunto.

Participación en la política educativa: 
niveles extremadam ente bajos y avances significativos

Los maestros otorgan una puntuación extremadamente baja [24 puntos) a su 
participación en la Formulación, diseño, evaluación e implementación de las políticas 
educativas. En contraste con ello, los gobiernos escolares sitúan este indicador en 70 
puntos. Para estas dos poblaciones se evidencian avances significativos en esta variable 
Frente a la los resultados obtenidos en la línea de base.

En relación con los reportes de los maestros es interesante observar que a 
medida en que aumenta la edad del maestro, también aumenta su percepción de parti
cipación, lo cual puede ser explicable por una mayor oportunidad de la misma en gracia 
a su experiencia, o bien en una menor expectativa Frente a la participación que por ese 
motivo ha sido más Fácilmente satisFecha.

Por otro lado, este indicador de participación es sensiblemente más alto en 
instituciones educativas oficiales regulares, y muchísimo menor en las instituciones 
privadas lo cual podría estar señalando la necesidad de incluir, en mayor medida, a las 
instituciones privadas en la Formulación de las políticas educativas.

Los indicadores de participación de los maestros se elevan sensiblemente 
cuando el ámbito de la participación es el de la Formulación, diseño, implementación

y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional [67 puntos), aunque re-

Maestros: participación 
en la política educativa

Privado sin subsidio

Privado subsidiado

Oficial en concesión

Oficial regular

OOO fCLOO «000 60.00 K).00 loaoo

sulta extremadamente bajo para lo 
esperado y deseado. En este sentido 
es prioritario el diseño de mecanis
mos que aumenten la participación ac
tiva y eFectiva de los maestros en el 
PEI, como requisito necesario para su 
apropiación eFectiva. Análisis de los 
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Z.  Programa Escueia-Ciudad-Escuela

Este programa busca que los niños y niñas aprendan más y mejor mediante el 
aprovechamiento del potencial educativo que ofrece la ciudad.

Visión general de los principales resultados
Como en el caso del programa de transformación pedagógica de la escuela, 

en el programa de Escuela-Ciudad-Escuela encontramos avances notables y retrocesos 
importantes.

En el plano de los avances, se destaca una mayor percepción del carácter edu
cativo de la ciudad y una mayor incorporación de contenidos referidos a la ciudad y sus 
instituciones en los planes de estudio. Los acudientes parecen reconocer en mayor me
dida el aporte de las excursiones al aprendizaje de los estudiantes. La percepción de los 
servicios que proveen las bibliotecas públicas también muestra una mayor satisfacción 
para todos los encuestados.

En el plano de los retrocesos debe mencionarse que. tanto los alumnos como 
sus acudientes, dicen percibir una menor vinculación con la ciudad y sus instituciones y 
reportar un uso signiñcativamente menor de las bibliotecas públicas.

Esta situación es compleja, y parece mostrar la presencia de un cierto desfase 
entre las oportunidades generales que la ciudad ofrece y su uso efectivo. En todos los 
casos existe una percepción más clara de las oportunidades, al tiempo que se impone 
una queja por su escaso aprovechamiento. Parece haber allí una ampliación de la expec
tativa generada por una más clara percepción de la oportunidad, que no alcanza a ser 
satisfecha en la cotidianidad de las instituciones. Las necesidades más sentidas en este 
programa parecen relacionarse con una ampliación de su cobertura y un aumento de la 
frecuencia de las excursiones pedagógicas.

Resultados detallados en las variables
Los resultados se presentan en el cuadro B.
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El carácter educativo de la ciudad: gran potencial a juicio de todos, a excepción 
de los estudiantes. Hay avances para acudientes, maestros y ciudadanía

Los resultados sobre la percepción del carácter educativo de la ciudad mues
tran una enorme diferencia entre lo reportado por los estudiantes, cuyo promedio no 
alcanza los 40 puntos, y los de las otras poblaciones encuestadas, cuyos promedios se 
sitúan entre los 11 y los 89 puntos.



Cuadro 6.
Programa Escuela-Ciudad-Escuela

Variables Estudiantes Acudientes Maestros
escolar

Oobierno Empresarios Académicos ! Ciudadanía

rntepcnnoei
carácter educativo 
déla ciudad 
2007

39.55 82,02 88,67 79,55 82,93 72.10

2005 38,41 80,79 82,65 79,64 82,08 70,50Aporte de las 
excursiones al 
aprendizaje de los 
estudiantes 
2007

53,34

2005 46,60
Vinculación e 
interacción de los 
alumnos con la 
ciudad y sus 
instituciones 
2007

44,77 80,10 49,81 55.09 51,10 60.83

2005 47,20 86,49 55,23 1 59.07 48.35 i 59.92
Incorporación de 
contenidos 
referidos a la vida 
de la ciudad y sus 
instituciones en 
los planes de 
estudio 
2007

GB.64

!I
64.41 '

i
!

i

1

1

2005 62,63 66,08 1 1
Percepción 
vínculos de la 
empresa con la 
educación 
distrital 
2007

j i1
42,44

i '
í : 
1 
1

2005 43,42
Uso de la red de 
bibliotecas 
públicas 
2007

57,01 18,82 69.16

í

--------- -̂-------- i
1 i

2005 59,91 20,84 77,12 ----------\--------- Análisis d^los 
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Programa dej 
Plan Sectorial

29



Variables Estudiantes Acudientes Maestros
escolar

Gobierno Empresarios Académicos [iudadania

Percepción de los 
servicios que 
proveen las 
bibliotecas 
públicas 
2007 75.32 77,81 80.28
2005 73,82 75,55 74,55
Oiversidad de 
actividades a las 
que se dedican los 
estudiantes en 
su tiempo libre* 
2007 79.56 25,20 —---------------
2005 78,29 21,63 ---------------— 1

Participación del 
estudiante en 
actividades 
extraclases 
2007
2005
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Iniciando con la descripción de los puntajes más altos, es notable cómo las di
ferentes poblaciones encuestadas, y muy especialmente los maestros, ven en la ciudad 
un enorme potencial educativo, manifestado en la diversidad de lugares en los cuales 
el maestro obtiene nuevas ideas para enseñar sus materias. Estos altos puntajes mues
tran además incrementos significativos frente a las mediciones establecidas en la línea 
de base para el caso de los maestros, los acudientes y la ciudadanía. No se presentan 
diferencias significativas en el caso de empresarios y académicos.

Marcando un fuerte contraste con los anteriores resultados, aparece la per
cepción reportada por los estudiantes, que sitúa este indicador en 40 puntos. Para com
prender esta diferencia, debemos recurrir a la forma en que fue calculada esta variable 
en los estudiantes. La encuesta presentó 18 lugares diferentes que podrían ser objeto 
de expediciones escolares (iglesias, ferias, teatros,...) y contó el porcentaje de estos lu
gares en los que el estudiante reportaba que había aprendido cosas relacionadas con lo 
visto en clases. Así, un promedio de 40 puntos, representa que el estudiante reporta que 
sus expediciones escolares a estos sitios solo representaron nuevos aprendizajes en el 
40% de los casos.



Est0 resultado podría estar indicando que. a juicio de los estudiantes, los con
tenidos vistos en las clases no se relacionan con las expediciones escolares que busca
rían su contextualización, sino de Forma más bien marginal. Ge Forma complementaria, 
este resultado podría estar indicando ciertos niveles más bien bajos de pertinencia de 
algunas de las expediciones escolares Frente a los contenidos vistos en clase. Los resul
tados presentados por los estudiantes en este punto no diñeren de Forma significativa 
de los encontrados en la línea de base.

La variable de percepción del carácter educativo de la ciudad aparece directa
mente asociada con el estrato socioeconómico en acudientes, si bien esta asociación no 
aparece muy clara en el caso de maestros y estudiantes.

ReForzando las interpretaciones que hemos anotado, 
puede leerse el resultado sobre la percepción que tienen los 
acudientes acerca del aporte de las excursiones al aprendizaje 
de los estudiantes, que se sitúa apenas por encima de los 53 
puntos. Este puntaje representa una posición más bien neutra 
y cautelosa, incluso un tanto escéptica, acerca del aporte de 
estas excursiones al aprendizaje.

Estos datos podrían estar indicando la necesidad de 
inFormar a los estudiantes acerca del programa y de las expec
tativas educativas que éste tiene Frente a sus aprendizajes.
Muy posiblemente estudiantes y acudientes más inFormados 
y conscientes de los objetivos educativos de sus expediciones 
estarán mejor preparados para obtener todos los beneficios 
que se derivarían de sus excursiones por la ciudad. Estos dos 
indicadores muestran avances significativos Frente a lo reportado en la línea de base, si 
bien aún Falta mucho por hacer en el involucramiento de los estudiantes y acudientes a 
este proceso.

Acudientes: percepción 
de carácter educativo 

de la ciuadad

Estrato 6 

Estrato 5 

Estrato *  

Estrato 3 

Estrato 2 

Estrato 1

Los vínculos entre el colegio y la ciudad pueden mejorarse. Hay avances 
para los maestros, y retrocesos para estudiantes y acudientes

En general los resultados muestran bastante similitud entre las poblaciones 
encuestadas, que se sitúan en esta variable entre los 45 puntos (estudiantes) y los B1 
puntos (ciudadanía). Estos niveles se sitúan alrededor del punto medio de la escala, que 
muestra un vínculo no muy claro entre los alumnos y su ciudad, más escaso a juicio de 
los propios estudiantes y más alto a juicio de las otras poblaciones. Este resultado pare-
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ce estar indicando que. por Fuera de las expediciones pedagógicas los alumnos están 
haciendo visitas, en la magnitud en que se desearía, a los diFerentes ugares con po en- 
cial educativo de ia ciudad, Oe hecho, la diversidad y la Frecuencia de los sitios visi ados 
muestra un retroceso Frente a lo reportado en la primera medición. Los maestros, sin 
embargo, parecen haber incrementado sus invitaciones a los estudiantes a hacer estas 
visitas, y sus propios desplazamientos a estos lugares, por lo que la explicación habría 
de buscarse en otros planos, seguramente vinculados con dificultades para el desplaza
miento o por los costos implicados en las visitas no programadas por las instituciones 
educativas.

Una aparente disparidad con los resultados anteriores es la presentada por 
los acudientes, si bien está relacionada con la naturaleza de las preguntas hechas a esta 
población, que indagaban acerca de si el estudiante a su cargo había participado en ex
pediciones pedagógicas y si había manifestado agrado frente a la experiencia. Frente a 
estas dos preguntas el resultado obtenido (00 puntos) muestra que una gran proporción 
de estudiantes han participado en las expediciones pedagógicas y ha mostrado agrado 
frente a las mismas, si bien esta proporción ha disminuido, de forma muy significativa, 
frente a lo encontrado en el estudio anterior (línea de base).

Por último, debe mencionarse el resultado de los empresarios, acerca de su 
percepción sobre los vínculos de la empresa con la educación distrital, que alcanza ape
nas el valor de 42 puntos, lo cual indica que, a j u ic io  de los empresarios, no son patentes 
los vínculos entre la empresa y las instituciones educativas. Los niveles de esta variable 
no muestran diferencias frente a los encontrados en la medición anterior.

Segunda 
encuesta 
de cultura 
escolar en 
Bogotá 
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Uso de bibliotecas públicas; m ejor calificadas que utilizadas. La percepción 
de los servicios avanza, pero su uso retrocede en todas las poblaciones

Encontramos en el uso de las bibliotecas públicas una curiosa paradoja. Al tiem
po que los maestros, los estudiantes y sus acudientes califican muy positivamente los 
servicios que proveen las bibliotecas, calificación que además mejora en esta medición de 
forma muy significativa para todas estas poblaciones, la frecuencia de su uso parece ser 
bastante menor, y con una clara tendencia a la disminución en todos los casos.

Las razones que explican esta situación podrían estar, curiosamente, relaciona
das con otras de las acciones de la Secretaría de Educación como las del fortalecimiento 
de las bibliotecas escolares y la ampliación del acceso a internet, que harían menos nece
sario el acudir a las bibliotecas públicas en búsqueda de información.

En relación con las características demográficas de la población es importante 
anotar que el uso de la red de bibliotecas públicas muestra una relación inversa con el



estrato socioeconómico de los estudiantes. Sobre el tipo 
de institución, se observan los mayores niveles de uso en 
estudiantes de instituciones educativas oficiales regula
res, y los menores niveles de uso es los de instituciones 
privadas.

Indice uso de la red de bibliotecas públicas 
por tipo y  subtipo de institución del 

segmento estudiantil

Oncld rvqutaf

Onual co ncm ón

Privado lubsidiados

Privado ain subsidios 
Hirvió ba)0

Privado sm subsidios 
Hirato alto

Tiempo libre: gran diversidad de actividades 
de los estudiantes, pero sus acudientes las 

querrían más en el colegio. Hay avances 
en actividades extraciases

Los estudiantes parecen tener una amplia di
versidad de actividades constructivas en las cuales ocu
pan su tiempo libre. Los resultados encontrados en esta 
variable muestran que, en promedio, los estudiantes tie
nen cerca de cuatro actividades para el uso de su tiempo
libre. Los resultados reportados por los acudientes, sin embargo, muestran que la ma
yoría de estas actividades no son realizadas en el contexto de la escuela como activi
dad extraescolar, Estos dos indicadores se muestran estables respecto de la medición 
anterior.

Estos resultados indican la necesidad de mejorar la participación de los es
tudiantes en actividades extraclases organizadas por la institución educativa por dos 
vías: aumentando la oferta de la institución acerca de estas actividades, e informando y 
motivando al estudiantado para ampliar su participación en ellas.

3. Educación para jóvenes y adultos

Este programa tiene por objeto ampliar la oferta educativa y mejorar la perti
nencia de los programas de estudio dirigidos a jóvenes y adultos.

Las variables seleccionadas para examinar la percepción que se tiene sobre 
las acciones de este programa son la apreciaciún de la formacidn escolar para el futuro, 
la apreciación de la formación escolar para el mundo del trabajo, el nivel de credibilidad 
en la veracidad de la información presentada por los medios y la percepción sobre el in
terés del colegio para atender a jóvenes desescolarizados. Análisis de los 
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Visión general de los principales resultados

Los mayores avances registrados en el programa de educación para jóvenes y 
adultos se reñeren a un incremento de la percepción favorable que tienen los estudian
tes acerca de la pertinencia de la formación escolar para la universidad y vida adulta, 
y de un mejoramiento en la percepción que tienen acudientes y la ciudadanía acerca de 
la importancia que tiene la formación escolar para el mundo del trabajo. En esta última 
variable, sin embargo, los niveles alcanzados muestran que existe un amplio margen 
para el mejoramiento. En una dirección menos positiva, debe señalarse que maestros y 
gobiernos escolares perciben un interés escaso en las instituciones por atender a jóve
nes desescolarizados.

Estos resultados, indican que las necesidades más sentidas de los segmentos 
encuestados parecen dirigirse al incremento de la pertinencia de la formación escolaren 
su relación con el ámbito de los oñcios, la ampliación de sus competencias laborales y, 
en general, a un estrechamiento de la relación de los estudiantes con el mundo laboral.

Resultados detallados en las variables
Los resultados se presentan en el cuadro 7.

Cuadro 7.
Programa Educación para jóvenes y adultos

Segunda 
encuesta 
de cultura 
escolar ert 
Bogotá
3A

Variables Estudiantes Acudientes Maestros •  Gobierno | Empresarios ;  Académicos ; CiuOadania 
¡ escolar ,

Aprecidcián de la 
formación escolar 
para el futuro 
20007

84,57 74,64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

1i i
2005 82,71 73,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
Apreciación de la 
formación escolar 
para el mundo del 
trabajo 
2007

72,08 65.86 51.48 55.49 55.50

2005 71,78 63,96 51.25 1 53.47 53.95
Nivel de
credibilidad en la 
veracidad de la 
información que 
presentan los 
medios de 
comunicación 
2007

71.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

I

- - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - -

2005 71,68



Variables j Estudiantes i Acudientes1 ;
.4__________i_ _

Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Interés del colegio j ¡ 
para brindar ' ¡ 
atención a los | i 
jóvenes . j 
desescolarizados ■
2007 1 !

62.57 66.06

2005 ¡ 1 ¡ 64.08 67,06

Los resultados detallados son los siguientes:

Estudiantes: apreciac ión de su 
Formación para  el m undo del trab a jo

Educación; más para el Futuro que para el trabajo
La apreciación de la Formación escolar para el Futuro Fue establecida con pre

guntas que indagaban lo aprendido en el colegio acerca de la paternidad o maternidad 
responsable, la resolución de conFlictos y la responsabilidad en la toma de decisiones: 
esto es, la adopción de una postura adulta, madura y responsable Frente a la vida. Los 
resultados Frente a esa variable muestran una percepción muy positiva de la Formación 
escolar en ese sentido, particularmente para los estudiantes (85 puntos) y en menor me
dida para los acudientes (75 puntos).

Por otra parte, la apreciación de la Formación esco
lar para el trabajo Fue calculada a partir de preguntas que in
dagaban la importancia asignada a la educación en el Futuro 
desempeño laboral. En este sentido la percepción es, aunque 
positiva, bastante menos Favorable, situándose en 72 y 68 
puntos para estudiantes y acudientes, respectivamente. De 
Forma marcadamente más pesimista se encuentra la aprecia
ción de la Formación escolar para el trabajo en empresarios 
(51), académicos (55) y ciudadanía (55), si bien en este último 
grupo el índice muestra avances significativos Frente a la lí
nea de base.

En general, la comparación entre las dos primeras 
variables del programa parece mostrar una valoración más 
positiva de la educación para el Futuro, que la que ellos tie
nen de la Formación escolar para el mundo del trabajo. Es 
curioso notar que, para esta medición, en los estudiantes se aumenta de Forma significa
tiva la apreciación de Formación escolar para el Futuro, pero no lo hace la apreciación de 
la Formación para el trabajo; por el contrario, en los acudientes avanza la apreciación de 
la Formación escolar para el trabajo, sin cambiar la apreciación de la Formación para el

0.00 20.M 40.00 60,00 BD.QO 100.00
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Futuro. Posiblemente esto está relacionado con expectativas diferenciadas en estas dos 
poblaciones. El estudiante percibe con mayor claridad el efecto de la formación escolar 
para el futuro en la medida en que el mundo laboral aparece un poco más desconocido e 
incierto, mientras que para los acudientes siempre el mundo del trabajo constituye una 
preocupación constante y un referente obligatorio para la educación.

Aunque la variable de apreciación de la formación escolar para el futuro es re
lativamente neutra al estrato del estudiante, la relacionada con el mundo del trabajo no 
lo es, y presenta una relación inversa: a mayor estrato menor apreciación de la forma
ción para el trabajo. Esto refleja seguramente las expectativas de los sectores de estra
tos bajos por obtener herramientas efectivas que les permitan enfrentar rápidamente el 
mundo laboral, mientras que en los estratos altos la expectativa de la formación para el 
trabajo se deja a los niveles educativos universitarios.

Credibilidad de los medios: buena capacidad crítica
Frente a las preguntas acerca de la veracidad que puede ser atribuida a la infor

mación que presentan los diferentes medios de comunicación, los estudiantes se sitúan 
en 71 puntos, lo que representa un sano distanciamiento crítico de la información. Esta 
variable tiene un sentido ligeramente diferente que las otras que hemos examinado, en la 
medida en que una puntuación de 100 representa una adopción total, y por tanto acrítica. 
de la información. En este sentido la puntuación obtenida representa un lugar en que se 
tiende a creer en esta información, pero no de forma irrestricta, sino que se introducen 
algunas dudas acerca de la misma. Para esta variable se observa que los muchachos de 
menor edad tienden, como se espera, a creer en mayor medida en la información mediá
tica. Por otro lado, los estudiantes de estratos altos tienden a mantener una postura más 
escéptica que los de estratos bajos. Este puede ser un buen tema para ser trabajado du
rante las clases en el objetivo de formar un mayor espíritu crítico en los estudiantes. Esta 
variable no muestra diferencias frente a lo encontrado en la medición anterior.
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El interés de las instituciones por atender a jóvenes desescolarizados 
no resulta muy visible para m aestros y gobierno escolar

Preguntados los maestros y los gobiernos escolares acerca del interés de las 
instituciones para atender a jóvenes desescolarizados se obtiene una puntuación de 63 
y 66 puntos, respectivamente, puntajes que podrían ser considerados, aunque positivos, 
bajos.

Esta variable parece estar en relación inversa con la edad del maestro ja ma
yor edad, menor percepción del interés) y con el estrato socioeconómico |a mayor es
trato. menor percepción del interés). En relación con el tipo de institución, los maestros



de colegios oficiales en concesión y privados subsidiados perciben mayor interés de sus 
instituciones por atender a estos jóvenes, mientras que los del sector oficial regular 
perciben un muy escaso interés al respecto. Esta variable no muestra diTerencias Frente 
a lo establecido en la línea de base para ninguna de las dos poblaciones encuestadas.

La idea de que la institución escolar pueda brindar una atención efectiva a jó
venes desescolarizados no es simple y tropieza con imaginarios de difícil disolución de 
parte y parte. Para los jóvenes, en tanto la institución educativa representa el lugar de 
la escolanzación. aquel que se ha encontrado en la situación desescolarizada no consi
dera la institución como una opción para sus actividades. Por el otro lado, la institución 
educativa se ha considerado como una institución básicamente escolarizadora. por lo 
que no tiene mayor experiencia en la atención a la población que queda por fuera de ese 
esquema. Así. deben superarse estos imaginarios con ofertas educativas, seguramente 
más centradas en competencias laborales o actividades recreativas que superen el mo
delo de la escolanzación. Posiblemente se requiera de un acompañamiento muy cercano 
de la Secretaría para fortalecer esta oferta en las instituciones educativas.

4. Acceso y permanencia para todas y todos

Mediante este programa, la Secretaría de Educación busca aumentar el acce
so a la educación y la retención escolar, disminuir los índices de deserción y garantizar
la permanencia de los estudiantes en el sistema hasta completar la educación básica y 
media.

La percepción de la población frente a las acciones de este programa fue esta
blecida a través de dos variables que fueron incluidas en la línea de base: la intención de 
permanecer en el colegio y la aplicación de estrategias para la permanencia, y de nueve 
nuevas variables; el conocimiento que se tiene sobre los diferentes programas de acce
so y permanencia, la valoración de la incidencia de los programas de qratuidad, trans
porte. subsidios y alimentación escolar en la permanencia, la calificación general del 
funcionamiento de los programas, y la concepción específica del programa de subsidios 
(como estímulo a la permanencia o como ayuda económica a las familias).

Visión general de los principales resultados

Se destaca en el programa de acceso y permanencia para todos y todas, como 
un punto muy positivo, un incremento muy significativo por parte de los acudientes de 
la intención de que el estudiante permanezca en el colegio y de su percepción de que la
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institución utiliza diferentes estrategias para asegurar esa permanencia. Los niveles en 
las dos variables pueden ser considerados Favorables.

Para el caso de este programa la enorme mayoría de las variables considera
das Fueron incluidas por primera vez en el caso del presente estudio, por lo que no po
demos reportar variaciones Frente a la medición anterior. Cabe destacar, eso sí, varios 
puntos que se convierten en línea de base para una posterior medición. Primero, parece 
ser que la información acerca de los diferentes programas de acceso y permanencia no 
ha llegado a los principales interesados: acudientes y estudiantes. Segundo, al respecto 
de la percepción del impacto que los diferentes programas tienen para garantizar la per
manencia aparecen dos lecturas paralelas y complementarias: la primera, hecha desde el 
lugar de las familias, prioriza los programas de gratuidad y subsidios condicionados a la 
asistencia: la segunda, hecha desde los maestros, prioriza el impacto de los programas 
de alimentación y transporte escolar. Una visión integral permite comprender el efecto 
sinérgico de estos dos tipos de programas, que se refuerzan mutuamente, en el primer 
caso para asegurar el acceso y en el segundo para garantizar el logro con calidad.

Por último, vale la pena mencionar que la caliñcación del funcionamiento de 
los programas es, aunque favorable, mejorable, particularmente a juicio de los estu
diantes. Valdría la pena revisar cada programa para mejorar su eficacia.

Resultados detallados en las variables

Los resultados se presentan en el cuadro 8.
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Cuadro 8.

Acceso y permanencia para todas y todos

Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno i Empresarios ; Académicos , Ciudadanía 
escolar ¡ , ;

Intenciónele 
permanecer en 
el colegio 
2007

81,41 80,52 1

i2005 80,25 72,00 ------------------ 1------------------
Aplicación de 
estrategias para 
la permanencia 
de los estudiantes 
en el colegio 
2007

77,21 78.80 80.22

2005 72,44 79.58 78.78



Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Conocimiento de 
los programas de 
acceso y 
permanencia 
2007

26.93
11

i1
1 33.42
1

62J5 47,39 32.58 60,20 42,85

2005 0 0 0 0 0 0 0
Incidencia del I 
programa de | 
gratuidad en la ! 73.78 
permanencia en j 
el colegio i 
2007

86.55 78,47 79,39 76,39 78.02 77.58

2005 ! 0 ‘ 0 0 0 0 0 0
Incidencia del j j 
programa de i { 
transfKjrtp escolar! 71.64 j 73.93 
en la f»rmanencia 1 j 
en el colegio ¡ i 
2007

85.90 80.21

2005 i 0 ■' 0 0 ! 0 ‘
Incidencia del ! 
programa de . 
subsidios
condicionados a ! 71.37 
la asistencia j 
escolar en la i 
permanencia en j 
el colegio |
2007 i

87.77 79,03 83.34

ZOOS 0 i 0 0 0
Incidencia de la 
alimentaüón en 
la permanencia 
en el colegio 
2007

68.63 68.88 82,05

2005 0 0 0
Calificación del 
funcionamiento de 
los programas de 
acceso y permane, 
2007 77,14 83,22
2005 0 0
Concepción del 
programa de 
subsidios como 
estimulo a la 
permanencia
m i 84.15 81J3 . . 74,77 / ,
z o o s 0 0 0 <
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Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno
escalar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Concepción del 
programa de 
subsidios como 
ayuda económica 
2007 84,09 83,55 77.87 80.96
ZOOS 0 0 0 0

Estudiantes: intención 
de permanecer en el colegio

Privado sin subsidio 
estrato alto

Privado sin subsidios 
estrato bajo

Privado subsidiado

DRcial en conseción

□Raal regular

I I I
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Intención de permanecer en el colegio: a lta  y aumentando
Encuestados los estudiantes y sus acudientes por la intención de permanecer 

en el colegio se obtienen puntuaciones que podrían ser consideradas altas en los dos 
casos y prácticamente equivalentes (01 puntos). Frente a lo establecido en la línea de 
base, se observa un incremento significativo de la intención del acudiente para que el 
estudiante permanezca en la institución.

Podría considerarse que, para esta variable, cualquier puntaje inferior a los 
100 puntos es insuficiente, si suponemos que la opción contraria es la de excluirse dei 
sistema educativo. Sin embargo debe anotarse que la pregunta específica que origina la

variable está formulada en términos de la intención que 
el estudiante a acudiente tiene de obtener el grado 
en la institución especifica en la que fue  encuestado. 
En esta medida, algunas personas pueden haber respon
dido que no tienen tal intención, sin que ello signifique 
que no planeen graduarse en otra comparable, o más 
conveniente a su juicio. Por esta razón, podemos suponer 
que la intención de concluir los estudios, en ésta u otra 
institución, es mayor que la representada por el puntaje 
obtenido en la variable.

Esta variable parece asociarse con el génerm 
del estudiante: las mujeres muestran mayor intención 
de permanecer en el colegio. La relación con el estrato 
socioeconómico es leve en el caso de los estudiantes, y 
más fuerte en el caso de los acudientes: a mayor estra

to. mayor intención de permanencia. En relación con el tipo de institución, las mayores 
intenciones de permanencia se dan en instituciones oficiales en concesión y privadas 
de estrato alto, lo que sugiere que la permanencia no es sólo una decisión de capacidad 
socioeconómica sino que se involucran también aspectos de actitud del estudiante y su 
familia hacia la institución.

0 4 »  204» 40 4»  60.00 804» 1 X 4 »



Positivas estrategias para la permanencia de los estudiantes en el colegio
Se preguntó a acudientes, maestros y gobierno escolar acerca de la aplicación 

de diferentes estrategias para asegurar la permanencia de los estudiantes en el colegio, 
y particularmente acerca del apoyo que reciben los estudiantes que presentan dificulta
des con alguna materia, y del desarrollo de actividades de formación con los padres de 
familia que cualifiquen su labor en la orientación académica de sus hijos.

Los resultados indican que los tres segmentos encuestados consideran que 
las instituciones efectivamente promueven estrategias dirigidas a incrementar la per
manencia de los estudiantes en el colegio. Las puntuaciones en esta variable se sitúan 
por encima de los 77 puntos para los acudientes, lo que representa un incremento sig
nificativo frente a la medición anterior. Los puntajes de los maestros y gobierno escolar 
son cercanos a los 80 puntos sm que se hayan registrado diferencias con los datos ob
tenidos previamente.

Es importante notar que, frente a esta variable, los acudientes y maestros de 
los diferentes tipos de institución no muestran diferencias, salvo en el caso de insti
tuciones oficiales regulares, que presentan puntajes bastante menores que las otras. 
Este resultado sugiere la necesidad de que la Secretaría incentive, en las instituciones 
oficiales regulares, actividades de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades y 
motive a las instituciones para la realización de actividades dirigidas hacia los padres 
de familia que los capaciten para dar una ayuda más efectiva a las actividades académi
cas de sus hijos.

Conocimiento de los programas de acceso y permanencia: 
La información sólo ha llegado a maestros y académicos

Se preguntó a los siete segmentos de la población acerca de su conocimiento so
bre los programas de alimentación, transporte, gratuidad y subsidios condicionados a la 
asistencia. Los resultados muestran grandes diferencias entre las poblaciones: el mayor 
nivel de conocimiento lo muestran maestros (62) y académicos (60) seguidos a distancia 
por los gobiernos escolares (47) y la ciudadanía (43). Los menores niveles de información 
los tienen acudientes y empresarios (33) y. paradójicamente, los estudiantes (27).

No sorprende que sean los maestros y académicos, en contacto estrecho con la 
formulación de la política educativa, los mejor informados al respecto. Sorprende, eso 
sí, el escaso nivel de información que muestran los acudientes y los estudiantes, por 
debajo incluso de la ciudadanía en general.

Parte de la explicación de esta anomalía está en la forma en que se calculó esta 
variable para estas poblaciones, que otorgó el máximo valor a las personas directamen
te beneficiarias de cada programa, valores intermedios a aquellos que lo conocieran por
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Conocim iento de los p rogram as  
de acceso y  perm anenc ia de  

los es tud ian tes

Onclal Regular 

orinal ConceslAn

Privados Subsidiados

Privados sin subsidios 
estrato bajo

Privados sin subsidios 
estrato alto

terceros beneñciarios, y valores bajos a aquellos que simplemente hubieran oído hablar 
de la iniciativa. Los valores nulos se reservaban para aquellos que no tuvieran ningún 
tipo de información acerca del programa. En este sentido, más que el conocimiento que 
se tuviera, para estos dos segmentos de población esta variable representa el nivel de 
contacto directo con el programa. En la medida en que el programa tiene una cobertura 
limitada, los beneñciarios directos no son muy numerosos, lo que tiende a disminuir el
puntaje de esta variable para estudiantes y acudientes.

Con esta salvedad, podemos examinar las relacio
nes entre esta variabley las características demográficas de 
la población. Como es natural, en estudiantes y acudientes 
los mayores puntajes se dan en estratos bajos y disminuyen 
a medida que aumenta el estrato. Correspondientemente 
con esto, los estudiantes y acudientes mejor informados al 
respecto se encuentran en instituciones oficiales, regulares 
y en concesión, mientras que los menores puntajes se dan 
en estudiantes y acudientes de instituciones privadas de es
trato alto [ver gráfico). Esto indica que los programas están 
llegando a los estudiantes que verdaderamente lo necesi
tan, SI bien valdría la pena difundir en mayor medida estos 
esfuerzos para toda la población en su conjunto.
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Incidencia de los diferentes programas en la permanencia;
opiniones divididas

Las personas que tenían al menos un mínimo nivel de información sobre los 
programas, que como vimos en la variable anterior no son muy cuantiosas, fueron 
encuestadas para que expresaran su opinión acerca del efecto que los programas de 
gratuidad, transporte, subsidios y alimentación tienen sobre la permanencia de los es
tudiantes en el sistema escolar.

En general, los resultados son bastante similares entre los diferentes progra
mas para los diferentes segmentos de población. Podría decirse que. en lo básico, todos 
coinciden en que los diferentes programas tienen un efecto altamente positivo sobre la 
permanencia. No existe un efecto claro del estrato socioeconómico sobre esta opinión, ni 
del tipo de institución. Existen algunas diferencias entre las poblaciones, en su mayoría 
menores, que vale la pena comentar.

El efecto del programa de gratuidad parece ser mayor para los acudientes (87) 
y menor para los estudiantes (73). Igual ocurre sobre el programa de subsidios (acudien
tes: 88, estudiantes; 69). El efecto del programa de transporte, por su parte, parece ser



mayor para los maestros (86| y, de nuevo, menor para los estudiantes (71). Por otro lado, 
el efecto del programa de alimentación escolar encuentra favoritismo entre los maes
tros (02), mientras que estudiantes y acudientes se muestran menos optimistas (69 pun
tos en los dos casos. Los gobiernos escolares muestran puntuaciones medias en todas 
las variables. Visto de forma vertical, los estudiantes muestran cierto favoritismo, más 
bien leve, por la gratuidad, los acudientes por la gratuidad y los subsidios, los gobiernos 
escolares por los subsidios, y los maestros por el transporte y la alimentación.

Esta situación revela la presencia de dos lecturas diferentes de la permanen
cia. hechas desde los roles y las necesidades particulares de cada actor en la comunidad 
educativa. Por un lado los estudiantes y sus familias se sienten particularmente benefi
ciados por los programas de gratuidad y subsidios condicionados, en la medida en que 
se alivian las presiones económicas que genera la educación. Los maestros, por otro 
lado, interesados en optimizar las condiciones adversas que dificultan el aprendizaje 
muestran preferencia por el programa de alimentación (ningún niño aprende con ham
bre) y por el de transporte, que limita la cantidad de tiempo requerido y malgastado en 
el desplazamiento en los pequeños y asegura en los mayores la disponibilidad de los 
medios para llegar a la institución. Ninguno de los dos puntos de vista puede imponerse 
sobre el otro sino que más bien debe considerarse su efecto sinérgico sobre la perma
nencia de los estudiantes en el sistema escolar, por un lado aliviando las presiones eco
nómicas que enfrentan las familias, pero en condiciones que aseguren un aprendizaje 
efectivo, como señalan los maestros.

Calificación del Funcionamiento de los programas: 
mejor para los acudientes que para los estudiantes

A estudiantes y acudientes con algún conocimiento de los diferentes progra
mas se les pidió que asignaran una calificación general al funcionamiento de los di
ferentes programas. Los resultados fueron promediados para obtener un valor de 83 
puntos en los acudientes y de 77 puntos para los estudiantes.

Aunque los dos valores pueden ser considerados positivos, surge la pregun
ta de las razones por las cuales los estudiantes califican de forma menos benigna el 
Funcionamiento de los programas. Lamentablemente la encuesta no incluyó una medi
ción detallada de estos aspectos. Las relaciones entre esta variable y las característi
cas demográficas del estudiante muestran una asociación importante e inversa entre el 
estrato socioeconómico y la calificación del funcionamiento: a mayor estrato menor la 
calificación. Esto podría estar siendo sesgado por un eventual prejuicio acerca de los 
programas emanados de instituciones oficiales por parte de los estratos altos que, por 
otro lado, son quienes menos conocimiento muestran de estas iniciativas. Consisten-
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temente con el anterior resultado, las mejores caliñcaciones al funcionamiento de los 
programas se dan en instituciones oficiales, regulares y en concesión, y las menores en 
instituciones privadas de estratos bajos y altos.

Concepción del program a de subsidios; 

más como ayuda económica que como estím ulo a la permanencia
¿Cómo se concibe en la comunidad educativa el programa de subsidios condi

cionados a la permanencia escolar? Dos alternativas separadas fueron ofrecidas a estu
diantes. acudientes, maestros y gobiernos escolares: la primera define el subsidio como 
un estímulo a la permanencia del estudiante en el sistema escolar; la segunda, concibe 
el subsidio como una ayuda económica para las familias.

5in lugar a dudas, las alternativas ofrecidas no son excluyentes en el imagina
rio colectivo y así lo atestiguan los puntajes obtenidos en estas variables, gue oscilan 
entre 75 puntos (que representa la concepción de los maestros a los subsidios como estí
mulo) y 84 puntos (obtenidos por los estudiantes en las dos concepciones del programa). 
Aparentemente la concepción del programa de subsidios como ayuda económica a las fa
milias parece imponerse sobre una concepción del programa como estímulo a la perma
nencia, aunque de forma muy leve, en acudientes, maestros y gobiernos escolares. Este 
resultado llama la atención en la medida en que ésta no es precisamente la concepción 
que mantiene el programa si bien es perfectamente comprensible a la luz de nuestros 
análisis anteriores sobre la incidencia de los diferentes programas en la permanencia.

5. Bogotá sin hambre

El programa de alimentación escolar pretende garantizar el derecho a la vida 
y a la educación de niños y jóvenes en condiciones de extrema pobreza favoreciendo su 
acceso y su permanencia en el sistema educativo. Multitud de investigaciones han rela
cionado el estado nutricional de los estudiantes con su desarrollo físico e intelectual, y 
por tanto con su éxito en el sistema educativo.

Segunda 
encuesta 
de cultura 
escolar en 
Bogotá

Visión general de los principales resultados
La calificación de la alimentación que se recibe en el colegio muestra niveles 

mucho más altos de satisfacción en esta medición, comparados con los establecidos en 
la línea de base. Sin embargo, la percepción de la calidad parece ser mayor para los es
tudiantes y menor para acudientes y, particularmente, para los maestros. Valdría la pena



entender en mejormedida este efecto, lo cual no podemos hacerlo en este caso por las 
limitaciones de la información disponible. Aún con este vacío, por las características de 
la escala utilizada podemos añrmar que los segmentos encuestados se encuentran, en 
términos generales, bastante satisfechos con la calidad, cantidad, variedad y aporte nu- 
tricional de los alimentos aportados por el programa.

Resultados detallados en las variables 
Dentro de este programa se examinan dos variables. La primera, incluida tam

bién en la línea de base se relaciona con la calidad de la alimentación recibida en el co
legio. La segunda es una variable nueva que intenta indagar acerca del valor pedagógico 
que tiene la hora del almuerzo para los estudiantes. Los resultados se presentan en el 
cuadro 5.

Cuadro S.
Bogotá sin hambre

Variables Estudiantes

Caliñcación de la 
alimentación que I 
recibe en el | 80.31* 
colegio 
2007

Acudientes | Maestros Gobierno 
escolar

70.18*

Empresarios

62.22”

2005
Contribución de 
la bora del 
almuerzo al 
desarrollo 
integral del 
niño en su 
educación y 
al mejoramiento 
de la calidad 
de vida de ios 
escolares 
2007
2005

76,47 63,38 56,05

76.06

Académicos Ciudadanía
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Estudiantes: eFecto 
socializador de la hora 

del almuerzo

Privado sin subsidio 
estrato alto

Privado sin subsidio 
estrato bajo

Privado subsidiado 

oricial en concesión 

Oricial regular
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Calidad de la alimentación: estudiantes satisfechos; adultos: 
no tanto . Hay avances para todos

Para evaluar la calidad de la alimentación recibida en el colegio se preguntó a 
los informantes por su impresión general, junto con su valoración de la cantidad, calidad 
y variedad de los alimentos, además de su aporte nutricional (sólo acudientes y maes
tros). La escala en la que fue respondida esta pregunta resulta especialmente exigente, 
en la medida en que el punto medio de la escala (50 puntos) representa una valoración
"buena", quedando por encima de ella una valoración “muy buena y excelente .

Visto en estos términos las respuestas muestran altos niveles de satisfacción, 
especialmente en estudiantes (80 puntos), de forma menos enfática para sus acudientes 
(70 puntos) y aún menor para los maestros (62 puntos). En todos los casos se observan 
avances signiñcativos frente a lo establecido en la línea de base, lo cual representa un

logro muy importante obtenido durante la ventana de 
observación demarcada por la distancia entre la pre
sente medición y la línea de base.

En relación con las variables asociadas 
con la caliñcación, los estudiantes tienden a repetir 
el patrón observado en otras variables en el senti
do en que a medida en que aumenta la edad, y por 
tanto el nivel educativo, los niveles de satisfacción 
son menores. De nuevo, esto podría ser atnbuído al 
característico criticismo de la etapa de la adolescen
cia. En relación con el estrato, los mayores puntajes 
en la caliñcación son los obtenidos por el estrato 1 
(85 puntos), y los menores los obtenidos en estrato 
4 (60 pts.) En relación con el tipo de institución, los 
mayores niveles de satisfacción se presentan en es
tudiantes de instituciones oñciales en concesión (84 

pts.), seguidos de cerca por los de instituciones oñciales regulares (80 pts.j: los meno
res puntajes los presentan los estudiantes de instituciones privadas subsidiadas (63) y 
privadas sin subsidios de estrato bajo (67). Estos resultados dan cuenta del alto valor 
otorgado por los estudiantes de estratos bajos a la alimentación recibida, pero también 
podrían revelar expectativas diferentes frente a la alimentación relacionadas con el es
trato socioeconómico.

En relación con los acudientes, no parece haber una relación muy clara en
tre ninguna de las variables consideradas y la caliñcación de la alimentación. Para los 
maestros, se observa que las mujeres hacen una valoración más benigna de la calidad de
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la alimenfación (66 pts.). y se encuentra de nuevo que, como en los estudiantes, a medi
da en que aumenta el estrato socioeconómico, disminuye el índice de satisfacción con la 
alimentación. De igual forma, los maestros que se reportan más satisfechos con la cali
dad de la alimentación laboran en instituciones oficiales en concesión. Esta coincidencia 
entre los resultados de maestros y estudiantes valida mutuamente sus resultados.

Existe un efecto pedagógico importante de la hora del almuerzo
Durante la presente medición se preguntó a los estudiantes acerca de la im

portancia de la hora del almuerzo en sus procesos de socialización (hacer amigos, es
trechar relaciones, perfeccionar los modales en la mesa) y sobre la importancia de una 
alimentación balanceada. La percepción de los estudiantes al respecto muestra que ellos 
asignan una alta importancia a este espacio socializador (76 puntos).

De nuevo, en este caso hay una relación entre esta variable y los rangos de 
edad del estudiante (los estudiantes de menos de 11 años y de la básica primaria asig
nan más importancia a este espacio). En relación con el estrato, parece haber un acuerdo 
general entre los estudiantes de diferentes estratos acerca de la contribución de la hora 
del almuerzo a sus procesos de socialización. En relación con el tipo de institución, los 
mayores puntajes se presentan en estudiantes de instituciones privadas de estrato alto 
(8D pts.), y oficiales -regulares y en concesión- (77 y 76 pts. respectivamente). A buena 
distancia de éstos, los estudiantes de instituciones privadas sin subsidios de estrato 
bajo muestran los menores puntajes en esta variable (61 pts,).

6, Construcción, ampliación, mejoramiento y 
reforzamiento estructural de los 
establecimientos educativos

Mediante este programa, la Secretaría de Educación busca asegurar que ios 
estudiantes dispongan de un espacio físico digno, placentero y seguro que favorezca 
sus procesos de aprendizaje.

Visión general de los principales resultados 
Al respecto del programa de construcción, ampliación, mejoramiento y reforza

miento estructural de los sistemas educativos, son muy notables los avances observados 
en los niveles de satisfacción de estudiantes, acudientes y maestros con las instalaciones 
de las instituciones educativas. Tanto maestros como estudiantes perciben un mejora
miento de las instalaciones muy significativo de hace tres años a la fecha.
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Ya específicamente con la calificación de la calidad de los equipos de cómputo 
y laboratorios, maestros y estudiantes coinciden en reportar una situación no tan favo
rable. Ésta parece ser la necesidad más sentida por estos segmentos de población, par
ticularmente para el caso de los estudiantes de instituciones oficiales regulares.

Resultados detallados en las variables

Los principales resultados se presentan en el cuadro 10.

Cuadro 10.
Construcción, ampliación, mejoramiento y reforzamiento estructural de los 
establecimientos educativos

Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno Empresarios Académicos Ciudadanía |
escolar ------------------ i

Percepción de las 
instalaciones del 
colegio 
2007

'
60,67 , 

1

56,19 67,59

_______

i1
i(

2005 65,40 50.62 50,62 i _____ J
Percepción del 
mejoramiento de 
las instalaciones 
del colegio 
2007

74,37 74.43 1 !

i ' i
_ i________ j _____________

2005 0 L  i 0 . ________^ ^ ___________ _̂_________ !
Caliñcación de la 
calidad de los 
equipos de 
cómputo y 
laboratorios 
2007

58.01 51,96
i
1
j

1

i

-
2005 58,29 54,89 1 !

------------------1
í
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Percepción de las instalaciones; 
hay grandes avances pero aún fa lta  mucho por hacer.

Para la indagación acerca de la percepción de las instalaciones se preguntó 
a estudiantes, acudientes y maestros por una valoración general de las mismas y una 
valoración específica de los salones de clase, los espacios para la recreación, la sala de 
computadores, lo laboratorios, bibliotecas, baños, cafeterías y enfermería



Los resultados muestran una valoración positiva de las instalaciones, aunque 
sin duda me)orable, por parte de estudiantes y maestros, y una valoración bastante me
nos tavorable, más bien neutra, por parte de los acudientes. Es muy importante destacar 
que los tres segmentos de población se muestran de acuerdo en notar grandes avances 
en ese sentido desde el establecimiento de la línea de base. Este resultado se conñrma 
y refuerza al examinar la percepción acerca del mejoramiento reciente (de 3 años a la 
fecha) de las instalaciones de la institución en donde estudiantes y maestros coinciden 
en mostrar un percepción bastante favorable (74 pts.).

Para el caso de los estudiantes se nota una relación entre la percepción de 
las instalaciones v la edad y el nivel educativo, en el mismo sentido en que lo hemos 
expuesto con la gran mayoría de las variables: a medida en que aumenta la edad del 
estudiante, y correspondientemente su nivel educativo, disminuye de forma abrupta su 
satisfacción con las instalaciones de la institución. De otra parte, es interesante año
rar que no se presentan grandes diferencias asociadas con el estrato del estudiante (el 
máximo valor se alcanza en el estrato 1 con 11 pts„ y el mínimo en el estrato Ei con B8 
puntos), pero sí se observa una alta relación con el tipo de institución; los alumnos de 
instituciones oñciales en concesión muestran ios más altos niveles de satisfacción (82 
puntos; casi H  puntos por encima del promedio general).

Para el caso de los maestros, se observa que los profesores de mayor edad 
se muestran bastante menos satisfechos con las instalaciones. El estrato del maestro, 
por su parte tiene una asociación compleja con esta variable: mientras los maestros de 
estrato 2 al 6 tienen percepciones relativamente equivalentes (levemente inferiores en 
estratos 5 y 6), los de estrato 1 tienen una percepción bastante desfavorable de las ins
talaciones (40 pts.) Sobre el tipo de institución la percepción es de nuevo equivalente 
para la mayoría de los tipos, salvo el caso de los maestros de instituciones oñciales re
gulares, que muestran una percepción menos favorable que sus colegas (51 pts.). Esta 
situación de asociaciones, de naturaleza bastante compleja, parece señalar la presencia 
de expectativas muy diferentes en los maestros frente a las instalaciones, que parecen 
ser bastante más altas en maestros mayores de instituciones oñciales regulares.

Los acudientes son. de los segmentos de población encuestados, los menos 
satisfechos con las instalaciones de la institución educativa. Aparece en este caso una 
relación directa entre los niveles de satisfacción y el estrato socioeconómico: a mayor 
estrato mayores niveles de satisfacción: la diferencia en este caso es bastante amplia 
y va, de 44 puntos en estrato 1, hasta 71 puntos en estrato 6. Respecto del tipo de ins
titución, los mayores puntajes los muestran los acudientes de instituciones oñciales en 
concesión (78 p.). y privados sin subsidios (72 p.), y los menores niveles los presentan 
los acudientes de alumnos en instituciones oñciales regulares (45 p.).
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Maestros: percepción de 
las insta laciones del colegio t

Privado sin subsidio  

Privado subsidiado  

□ricial en concesión 

DFicial regu lar

El examen conjunto de las asociaciones en
tre las variables demográficas y la percepción de las 
instalaciones en los tres segmentos de población exa
minados sugiere una situación de relativo acuerdo en 
la que el estrato socioeconómico está asociado con 
una mejor percepción de las instalaciones, así como 
el tipo de institución (favorable para instituciones 
oficiales en concesión y desfavorable para institucio
nes oficiales regulares). La ausencia de una relación 
fuerte entre estrato socioeconómico del estudiante y 
percepción de las instalaciones parece sugerir que, al 
menos de forma inicial, las acciones de los proyectos 
contenidos en este programa han impactado los sec

tores menos favorecidos modificando de forma más acentuada la percepción en estos 
segmentos de población.

0.00 50.00 100,00

Calificación de los equipos de cómputo y laboratorios: 
“ regular", pero mejorando según los m aestros

La calidad, el uso y la actualización de los equipos de cómputo y laboratorios 
deben ser mejorados, tanto a j u ic io  de los estudiantes como de sus maestros, si bien la 
percepción de estos últimos muestra avances significativos frente a la línea de base.

Los estudiantes de colegios oficiales en concesión son los que en mayor medi
da se encuentran satisfechos con los equipos y laboratorios (71). seguidos por los estu
diantes de colegios privados de estrato alto.

7. Percepción de las instituciones educativas 
y otras variables complementarias

Begunda
encuesta
deLCultura
escolar en
Bogotá
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Quedan incluidas en este apartado un conjunto de variables generales de per
cepción de las instituciones educativas, no cobijadas específicamente en ninguno de tos 
programas de la SED sino que más bien subyacen a todos los programas: la percepción 
de la satisfacción general con la institución, el sentido de pertenencia a la misma y el 
grado de cercanía con el rector son examinadas para la generalidad de las instituciones. 
Ya al respecto de la percepción específica que se tiene de las instituciones educativas 
oficiales, se examina su preferencia frente a las instituciones privadas, la percepción 
que se tiene frente a sus maestros, y la percepción que se tiene acerca de la formación



general y del nivel académico de las instituciones oñciales. Finaliza esta sección con 
una pregunta hecha a los estudiantes acerca del conocimiento que tienen acerca del Plan 
Sectorial “Bogotá: una gran escuela".

Visión general de los principales resultados 
En términos generales, la mayoría de las variables incluidas en esta sección se 

mantienen en niveles equivalentes a los presentados durante la línea de base. Solo tres 
variables escapan a esta regla, todas en un sentido positivo: el sentido de satisfacción 
con el colegio en acudientes, la percepción del nivel de cercanía con el rector en estudian
tes. y la percepción del maestro oñcial para la ciudadanía. Estas transformaciones seña
lan movimientos muy favorables de la educación distrital durante los últimos años.

La percepción de las instituciones educativas oficiales se mantiene en niveles 
más bien bajos y estables respecto de la anterior medición. Esta situación parece per
petuarse por un divorcio evidente de los dos sectores en la educación, que hace inexis
tente el contacto entre las instituciones educativas oficiales y privadas y perpetúa los 
imaginarios desfavorables que se han tejido frente a la educación oficial. Valdría la pena 
considerar estrategias que aproximaran estos dos sectores y hacer en mayor medida vi
sibles lo logros de la educación oficial a la generalidad de la ciudadanía.

Resultados detallados en las variables 
Los resultados se presentan en el cuadro 11.

Cuadro 11.

Percepción de las instituciones educativas y otras variables complementarias

Variables j Estudiantes

_______________ 1________

Acudientes Maestros Gobierno
escolar

Empresarios Académicos Ciudadanía

Satisfacción con 
el colegio 
2007 79.77 87,19
ZOOS 80,45 83,20
Sentido de 
pertenencia al 
colegio 
2007 
200S
Cercanía con el 
rector del colegio 
2007

71,52
71,92

75.23
2005 70,41
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Variables Estudiantes Acudientes Maestros Gobierno Empresarios Académicos Ciudadanía
escolar

Preferencia por 
colegio oñcial vs. 
privado 
2007 41,65 46.30
2005 41,98 45,66
Percepción del 
maestro oñcial 
2007 69,56 51,88 56.74 59.84 ^
2005 67,98 54,01 57,74 57,31
Percepción de la
formación en
instituciones
educativas
oñciales
2007 49.69 44.71 52.16
2005 47,83 43.41 51.90
Percepción del 
nivel académico de 
las instituciones 
educativas 
oñciales

i

1j
2007

. . .  - .
1 52.85 45.47 I 55.88

2005
_______

0 0 0
Conocimiento del 
plan "bogota; una 
gran escuela'* 
2007 33.41

^  ̂  ̂ -̂----------
; ! i 1 1

! i  ̂ ! ; 1
2005 19,25 --------! : ' : ! !
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Satisfacción con el colegio; alta y aumentando para los acudientes
5 e PDcuEstaron a estudiantEs y sus acudiEntes acErca de sus niveles generales 

de satisfacción frente a la institución educativa. Los resultados muestran niveles muy 
altos de satisfacción en los dos segmentos de población ¡8G y  07 puntos, respectiva” 
mente). Estos niveles se muestran estables para los estudiantes frente a lo establecido 
en la línea de base, mientras que para los acudientes se observa un incremento signifi
cativo para el caso de esta medición. Estos resultados son. sin duda, alentadores al res
pecto de la percepción que se tiene de las instituciones educativas del distrito.

La asociación entie la satisfacción con el colegio y las características demo
gráficas de los estudiantes muestra los patrones que ya hemos establecido en la gran 
mayoría de las variables examinadas: la satisfacción disminuye con la edad y el nivel 
educativo y aumenta para los colegios oficiales en concesión. La asociación con el estra-



Estudiantes: satisfacción 
con el colegio

to socioeconómico no es muy fuerte, aunque puede ser 
interesante observar que muestra niveles ligeramente 
más altos en estrato 1 [85). disminuyendo levemente en 
estratos ¿ y 3 (79 en los dos casos), vuelve a aumentar 
levemente en el estrato 4 (82). y de nuevo vuelve a dismi
nuir en estratos 5 y 6 (78 y 76. respectivamente).

Respecto de las asociaciones en el segmento de 
los acudientes se observa una relación muy fuerte con el 
estrato socioeconómico, que inicia con 80 pts.. en estra
to 1 y culmina con 95 puntos en estrato 6, así como con 
el nivel educativo alcanzado por el acudiente (84 puntos 
para los más bajos niveles y 95 puntos para acudientes 
con postgrado completo). Como en el caso de los estu
diantes, los acudientes de instituciones oñciales en concesión muestran los mayores ni
veles de satisfacción con la institución (93 pts.), mientras los de instituciones oñciales 
regulares se ubican en el polo contrario (83 pts.).

16 años en...

13 a 15 años

10 a 12 años

6 a 9 años

0.00 50,00 100.00

Sentido de pertenencia al colegio y cercanía con el 
rector: percepciones favorables aunque pueden mejorar 

Los estudiantes fueron encuestados acerca de su sentido de pertenencia, su 
apego, su sensación de orgullo y su sentimiento de lealtad y solidaridad frente a la 
institución. El promedio de estas preguntas llega a alcanzar 72 puntos, que podría ser 
considerado positivo aunque deja aún un amplio margen para el avance. En niveles cer
canos, aunque levemente más altos, está su percepción de cercanía con el rector del 
colegio (75 puntos). Aparentemente, estas dos variables se encuentran en una relación 
intuitiva directa y clara.

Las asociaciones entre el sentido de pertenencia y las características demo
gráficas de los estudiantes de nuevo reproducen los hallazgos que ya hemos documen
tado antes: existe una relación inversa entre el sentido de pertenencia y la edad y el 
nivel educativo del estudiante, si bien en este caso la caída es especialmente abrupta, 
pasando de 84 puntos en niños de menos de 9 años a 54 puntos en muchachos de más de 
16. De igual forma, los estudiantes de colegios oñciales en concesión muestran los ma
yores sentidos de pertenencia (81 puntos) mientras que los privados de estrato alto los 
menores (68 puntos). Correspondientemente, la relación entre el estrato socioeconómi
co y el sentido de pertenencia es inversa: a mayor estrato, menor sentido de pertenen
cia. Este hecho podría ser, en parte, explicable por características culturales distintivas 
de los estudiantes de sectores populares, que presentan mayores niveles de adscripción
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y adhesión a los grupos sociales y específicamente a las instituciones en las que se sien
ten acogidos.

Otro es el caso de la variable de cercanía con el rector del colegio. En efecto, 
para este caso la edad del estudiante está relacionada, aunque ligeramente, de Forma 
directa con la percepción de cercanía: a mayor edad mayor percepción de cercanía. El 
estrato, por su parte, también muestra asociaciones directas: a partir del estrato 4 los 
puntajes que dan cuenta de la cercanía con el rector se incrementan notablemente. Fren
te a los tipos de institución los mayores puntajes se dan en instituciones oficiales en 
concesión, y privados -subsidiadas y no subsidiadas de estrato alto-, mientras que los 
más bajos se presentan en instituciones oficiales regulares.

Las diferencias entre los tipos de asociación entre las variables de cercanía 
con el rector y sentido de pertenencia muestran que, aunque intuitivamente relacio
nadas, las variables pueden presentar comportamientos independientes. 5e abren acá 
preguntas acerca de los elementos que contribuyen a la intensificación del sentido de 
pertenencia a la institución de indudable interés para la investigación educativa.

Segunda  
encuesta  
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Estudiantes: satisfechos con sus maestros. El indicador es estable
En términos generales, los estudiantes otorgan una buena calificación a la ca

lidad de sus maestros (80 pts.). Esta variable muestra una relación inversa con el es
trato (los estudiantes de estrato 1 son los más satisfechos y los de estrato 6 los menos 
satisfechos) y con la edad y el nivel educativo del estudiante (los estudiantes de pri
maria son los más satisfechos y los de media los menos). Correspondientemente, los 
alumnos de colegios oficiales en concesión se muestran muy satisfechos, así como los 
de colegios oficiales regulares, mientras que los de instituciones privadas, y especial
mente de estrato alto, son los menos satisfechos.

Dos puntos pueden anotarse en relación con esta variable. Por un lado, debe 
recordarse que la sensación de satisfacción está en relación directa con la expectativa 
que tenemos frente al asunto. Por otro lado, debe recordarse que varias investigacio
nes han documentado la presencia cómo las percepciones de los estudiantes tienden a 
ser más benévolas a menor edad, mientras que, con la llegada de la adolescencia, los 
juicios tienden a hacerse más duros e inñexibles. lo que explica la relación entre la sa
tisfacción del estudiante, su edad y su nivel educativo. Al respecto del estrato y el tipo 
de institución, parece ser que las expectativas de los muchachos de estrato alto frente 
a sus maestros son más elevadas, y por tanto más difíciles de satisfacer, que las de los 
muchachos de estrato bajo. Esto no representa en sí un problema.



A cudien tes: p re fe re n c ia  p o r  
colegio o fic ia l según  tip o  

de educación rec ib ida

Preferencia por los colegios oñciales: baja y estable
Se preguntó a estudiantes y acudientes acerca de su preferencia por institu

ciones oficiales frente a las privadas. En este caso, una puntuación de 100 puntos indi
caría la preferencia absoluta por instituciones oficiales, mientras que un puntaje de 0 
indicaría la preferencia por instituciones privadas. Los resultados indican que, tanto los 
estudiantes como los acudientes se sienten levemente inclinados hacia una preferencia 
por instituciones privadas, de forma ligeramente más acentuada en los primeros (42 y 
46 puntos, respectivamente). No hay diferencias significativas para ninguno de los dos 
segmentos en esta variable frente a la línea de base.

El efecto de la edad sobre esta preferencia es, de nuevo, inverso, aunque leve: 
los estudiantes de menos de 9 años muestran un puntaje de 46 puntos, mientras que 
los de más de 16 muestra un puntaje de 39 puntos.
Al respecto del estrato socioeconómico se observa 
una clarísima relación: mientras los estratos 1 y 2 
presentan una preferencia marcada por institucio
nes oficiales (71 y 53 puntos, respectivamente), el 
punto medio de la escala se cruza para el estrato 
3 (34 pts.j, y llega hasta el valor de 6 puntos en el 
estrato 6. Al respecto del tipo de institución, como 
cabe esperar, cada estudiante muestra preferencia 
por la tipo institución en la que adelanta sus es
tudios, siendo particularmente alto el puntaje en 
estudiantes del sector oficial en concesión (70 pun
tos). seguidos por los de colegios oficiales regula
res (62 puntos). Los resultados de los acudientes 
son equivalentes a los de los estudiantes en rela
ción con el estrato y el tipo de institución. Vale la 
pena anotar que los acudientes que hicieron sus es
tudios en el sector oficial, muestran, consistentemente, su preferencia por instituciones 
de este sector.

Esta variable señala la presencia de un distanciamiento importante entre el mun
do de la educación privada y el de la educación oficial que no parece encontrar una solución 
de continuidad en la percepción de estudiantes y acudientes. La ruptura entre los dos ám
bitos de la educación es amplia y abrupta. Valdría la pena la consideración de acciones que 
aproximaran estos dos sectores en el ideal de un sistema educativo unificado.

Ambos

No oficial

Oficial

100
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Percepción del maestro oñcial: buena para los acudientes; neutra para 
empresarios y académicos; m ejorando para la ciudadanía 

Los acudientes tienen una buena imagen del maestro oficial (70 puntos]. Esta 
imagen es menos buena para la ciudadanía (60 puntos], los académicos (57 puntos] y 
llega a su punto más bajo para los empresarios (52 puntos]. Es importante anotar que, 
respecto de la línea de base, la ciudadanía muestra en esta medición un nivel de satis
facción significativamente mayor con los maestros oficiales, mientras que para los otros 
segmentos la percepción se mantiene estable.

Como observamos en el caso de la preferencia por las instituciones oficiales, 
para los acudientes la percepción del maestro oficial desciende según aumenta el es
trato, pasando de 74 puntos en estrato 1 a 56 puntos en estrato 6. De igual forma, los 
acudientes que realizaron sus estudios en el sector oficial muestran niveles más altos 
de percepción de los maestros. Al respecto del tipo de institución, los acudientes de 
instituciones privadas no subsidiadas muestran una percepción menos favorable de los 
maestros oficiales (63 p.], mientras que los de las instituciones oficiales y privadas sub
sidiadas muestran percepciones positivas y equivalentes entre sí.

Los puntajes obtenidos por la ciudadanía muestran relaciones similares con los 
de los acudientes y en particular la relación inversa entre la percepción del maestro ofi
cial y el estrato. Para el caso de académicos y empresarios no aparecen relaciones intere
santes. salvo tal vez el hecho de que los académicos de facultades de educación muestran 
una percepción levemente más alta que los de otras facultades (59 vs. 55 puntos).

Los resultados generales indican una clara relación entre la percepción de la 
institución oñcial y la del maestro oficial, lo cual no sorprende en absoluto.
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Percepción de la formación y el nivel académico de las 
instituciones oficiales: hay dudas 

5e preguntó a los empresarios y académicos, acerca de la contribución de los 
colegios oficiales para el ingreso a la universidad, la vida laboral y la ciudadanía. Al pro
medio de estas tres variables lo llamamos “percepción de la formación en instituciones 
oficiales" y lo separamos de una variable, específica de la presente medición, en que 
preguntábamos por el nivel académico de los colegios oficiales a los integrantes del. 
gobierno escolar, empresarios y académicos.

Los resultados obtenidos se ubican, en su totalidad, en la franja que hemos 
denominado "neutra", que rodea al punto medio de la escala, entre 45 y 56 puntos. Las 
percepciones más positivas se presentan en académicos frente al nivel académico de las 
instituciones oficiales (56 p.]. mientras que las de tendencia más negativa se presentan



en los mismos académicos, Frente a (a Formación general y en empresarios Frente al ni
vel académico de sector educativo oñcial.

Ninguna de las variables consideradas encuentra asociaciones con las carac
terísticas demográñcas de la población. Por otro lado, en la variable en la que podían 
buscarse diFerencias Frente a la anterior medición, la relacionada con la Formación ge
neral. no aparecen diFerencias signiñcativas para ninguno de los segmentos. Estamos 
entonces en presencia de dos variables sobre las 
cuales se tienen percepciones indefinidas, dubi
tativas y estables. Este hecho llama la atención, y 
podría estar señalando la necesidad de emprender 
acciones que aproximaran a la población de acadé
micos y empresarios con la educación oficial y sus 
transFormaciones recientes.

ConGcimiento del Plan 
"Bogotá: una gran escuela"

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

Estrato i

Estrato 1

0.00 20.00 40.00 60.00 80,00 100.00

Conocimiento del Plan Sectorial:
Falta mayor díFusión 

5e preguntó a los estudiantes si habían 
oído hablar del plan “Bogotá: Una gran escuela".
Los resultados indican que los estudiantes mues
tran un conocimiento relativamente escasa del Plan 
Sectorial de Educación (33 puntos, que representa 
el porcentaje de estudiantes que ha oído hablar del 
Plan).

Al respecto de esta variable, los resulta
dos indican que, como es natural, el Plan es mejor conocido entre los estudiantes de es
tratos bajos (ver gráfica), y en las instituciones oficiales regulares. Estos bajos niveles 
de inFormación señalan la necesidad de diFundir en mayor medida el Plan Sectorial entre 
los estudiantes y, presumiblemente, en toda la comunidad educativa.
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Capítulo Z: 
Análisis cualitativo de 

los resultados de 
la encuesta de 

cultura escolar

Comunicar y difundir: tesis para crear opinión 
informada frente a la política educativa en Bogotá

Oloria íaivo'

La educación se asume como una inversión relacionada con el desarrolla. Oe 
allí que los gobiernos dediquen una proporción siqniñcativa de sus presupuestos para 
atender los distintos requerimientos que demanda la Formación de niños, niñas y jóve
nes. De allí también que sea importante la percepción que tengan los diferentes actores 
sociales sobre los programas que desarrolla una determinada administración en mate
ria educativa.

El Plan Sectorial de Educación. Bogotá: una gran escuela, se enmarca en el 
contexto del plan de gobierno de la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón de
nominado Bogotá sin indiferencia. Participa de la construcción de una ciudad que faci
lita el desarrollo sostenible de las capacidades humanas y se orienta por los principios 
de solidaridad, autonomía, diversidad, equidad, participación y probidad.

Acorde con este espíritu, el Plan Sectorial de Educación, Bogotá: una gran es
cuela, formuló ocho programas con sus correspondientes proyectos, a saber:

• Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza.
• Programa escuela-ciudad-escuela.
• Educación para jóvenes y adultos.
• Acceso y permanencia para todos y todas.

Interventora académica a la Segunda Aplicación de la Encuesta de Cultura Escolar.
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• Bogotá sin hambre.
• Construcción, ampliación, mejoramiento y reíorzamiento estructural de los 

establecimientos educativos.
• Gestión educativa humana, eficaz y sostenible.

Teniendo en cuenta que la Encuesta de Cultura Escolar indaga por percepcio
nes con las limitaciones y alcances que tiene un estudio de esta naturaleza, no es una 
evaluación de la política sectorial sino una toma de pulso trente a los diferentes pro
gramas que la Secretaría de Educación Distrital ha puesto en marcha para garantizar el 
derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes en el marco de Bogotá sin 
indiferencia.

A partir de los resultados de la Encuesta de Cultura Escolar, la autora analizó 
cualitativamente los datos para cada uno de los segmentos poblacionales de tal manera 
que lo consignado aquí, es fruto de una lectura e interpretación de los mismos, a la luz 
del Plan Sectorial Bogotá: una gran escuela y de lo que circula como saber acumulado 
en el campo de la Educación y la Pedagogía.

Es así como se formularon siete (7) tesis que se ilustran con algunas conclu
siones de la Encuesta de Cultura Escolar, En tal sentido, si bien se siguen los programas 
del Plan Sectorial, no se da cuenta en forma exhaustiva de los mismos^ Desde una pers
pectiva metodológica, los análisis por poblaciones pueden asimilarse a casos y la inter
pretación que se presenta, a una lectura transversal de los mismosT
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I. Lograr la transformacián pedagágica de la escuela y  la enseñanza es 
unaformulacián de política educativa que requiere no sálo programas y  proyectos 
sino una continuidad en el tiempo. Por otra parte también remite a la d ificu ltad de 
transformar los prácticas pedagágicas y  a la generalizacián de las innovaciones. 
Estas tensiones son visibles en los resultados de la Encuesta de Cultura Escolar.

El Plan Sectorial de Educación Bogotá: una gran escuela privilegió todos los 
aspectos relacionados con la elaboración y operación del Proyecto Educativo Institucio
nal, los proyectos transversales, la elaboración y ejecución de los programas de estudio 
y la planeación curricular. De igual forma, prestó especial atención a la evaluación de los 
aprendizajes de los y las estudiantes, así como el desempeño profesional de los y las 
docentes y la gestión institucional.

2 El análisis cualitativo por programas, variables y segmentos poblaciones constituy-en documentos presenta
dos al IDEP en el desarrollo del Contrato OOB de 2007 '  acumenros presenta

3 CF. [amargo (2000|



Para la evaluación de las percepciones con respecto a este programa la En
cuesta de Cultura Escolar indagó por las percepciones relativas a la calidad de la ense
ñanza de una segunda lengua: por el fomento del interés por la ciencia y la tecnología: 
por el impacto de la información que presentan los medios de comunicación en las cla
ses: por el uso de los resultados de las evaluaciones en las clases: por la caliñcación de 
los sistemas de evaluación: por la valoración de lo pedagógico en la gestión del colegio: 
por la percepción de los programas de apoyo a la gestión pedagógica: por la integración 
entre las sedes en tomo a un plan de estudio y un proyecto pedagógico: por la integra
ción entre las jomadas del colegio y por la frecuencia de la revisión integrada del plan 
de estudios.

Los resultados de la encuesta señalan algunos puntos críticos que ponen de 
presente la relación de la innovación pedagógica con su generalización y más aún 
con el impacto y la transformación de la enseñanza en aspectos tales como la enseñanza 
de una segunda lengua, la formación del espíritu cientíñco, el uso de los medios masivos 
de comunicación en el aula de clase, entre otros.

Si bien en el Distrito Capital se cuenta con innovaciones y software para la en
señanza-aprendizaje del inglés, pareciera que fuera necesario su difusión y por qué no. 
una implementación masiva de algunas propuestas con el ñn de que el aprendizaje de 
una segunda lengua sea valorado y reconocido por los sectores que hoy maniñestan una 
percepción poco favorable en este aspecto, tales los académicos.

Igual puede afirmarse con respecto al fomento del interés por la ciencia y la tec
nología. Quienes cuentan con mayores argumentos para valorar la formación científica 
-los empresarios- perciben este aspecto como deficiente. Los maestros, en quienes des
cansa la formación del espíritu científico, perciben que falta la posibilidad de inventar. Una 
alianza educación-empresa, asociada a la puesta en práctica de proyectos que plantea y 
no aplica la institución educativa, puede ser una buena estrategia no sólo para mejorar la 
percepción de este aspecto sino para avanzar en la relación educación-desarrollo.

La Encuesta de Cultura Escolar reportó desconocimiento de los acudientes 
frente al uso de la información que circula en los medios masivos de comunicación, tanto 
por sus hijos e hijas, como de la escuela. Muchas investigaciones que relacionan educa
ción-comunicación [IDEP-La Sabana. 2006) llaman la atención sobre el desaprovecha
miento de las potencialidades didácticas de los medios masivos de comunicación en el 
aula de clase. Si bien existen experiencias sobre el uso del periódico en el aula: sobre 
el apoyo de ciertos programas de televisión para la enseñanza de las ciencias: sobre la 
enseñanza de la historia a partir del cine, todavía falta la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación -NTIE5- en procesos masivos de ense
ñanza-aprendizaje. carencia que expresa el tradicionalismo de la escuela y el descono-
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Cimiento de nuevas Formas de pensar. Los niños, las niñas y los jóvenes que asisten a las 
instituciones educativas de Bogotá, son producto de la cultura electrónico-visual. lo que 
ha llevado a que algunos investigadores hablen del “hommo zapping"\ En este aspecto 
es conveniente proponer acciones, tales como las Escuelas de padres, que busquen por 
una parte, un mayor acompañamiento de ellos en cuanto al conocimiento de la informa
ción que sus hijos obtienen de la radio, la televisión y la Internet y por otra, la formación 
de capacidad crítica frente a la misma, con el ñn de que adquieran herramientas para la 
Formación de sus hijos en este aspecto.

Los resultados de la Encuesta de Cultura Escolar a propósito del programa 
de transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, también pone de presen
te un factor de Inequidad con respecto al uso de las evaluaciones en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Al respecto es conveniente recordar que la evaluación de los 
aprendizajes ha sido reconocida como parte integral de los mismos. No obstante, esta 
potencialidad de la evaluación pareciera implementarse mayontariamente entre los es
tudiantes que acceden a la educación privada sin subsidios y ser menos utilizada en los 
colegios oñciales de estratos más bajos. Podría uno preguntarse si entre estos estu
diantes la evaluación y el uso que se hace de sus resultados en el aula de clase y en la 
institución educativa en general, ha superado la evaluación-sanción y en lugar de ser 
una posibilidad de mejora, sólo es una forma de clasiñcar a los estudiantes y a las insti
tuciones por su rendimiento académico, tal vez no el mejor en los estratos más bajos.

Aquí nuevamente se impone la difusión de experiencias innovadoras con res
pecto al uso de las evaluaciones e investigaciones sobre procesos de mejoramiento 
institucional con el ñn de que los resultados de las evaluaciones entren a dinamizar 
las prácticas de aula y potencien planes de estudio relevantes y pertinentes ICamaroo 
¿006). ^ '

En lo relativo a la integración de las sedes, la Encuesta de Cultura Escolar 
aporta datos sorprendentes. Pareciera que las instituciones educativas estuvieran in
corporando estos procesos y que entre los docentes -sobre todo los más jóvenes- y los 
gobiernos escolares, existiera una percepción favorable frente a la misma. Esta determi
nación, en un principio con claros matices administrativistas. parece estar contribuyen
do a un trabajo mancomunado entre las jornadas y si bien falta una mayor integración 
de la comunidad escolar -acudientes-, los avances en materia de integración pedagó
gica amentarían algunos estudios de caso con el ñn de identiñcar logros y potenciali
dades en este proceso.

4 Cf.Cox.[.|?G07)



I?. Los procesos de tronsformoción escolar necesitan amplia difusión. La 
ciudadanía es permeable a la información que circula en los medios masivos de co
municación y  a partir de ellos forma sus imaginarios con relación a la educación en 
Bogotá.

El programa de transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza contó 
con un subprograma denominado Profundización de la democracia escolar y  vivencia 
de los derechos humanos. La Encuesta de Cultura Escolar indagó acerca de las percep
ciones con respecto a la presencia de la democracia en los mecanismos de toma de deci
siones en el colegio: con respecto a la importancia y la vivencia de los derechos humanos 
en el colegio: por el fomento al reconocimiento y respeto de la diversidad: por el recono
cimiento e integración de los grupos vulnerables: por el uso del manual de convivencia: 
por la protección y reconocimiento de la niñez en los colegios.

Los resultados de la segunda aplicación de la Encuesta de Cultura Escolar re
portan como significativo el avance que la educación del Distrito Capital ha logrado en 
estos aspectos. Pareciera que existen y tienen presencia los gobiernos escolares: se 
aplica el manual de convivencia: se reconoce la diversidad poblacional y se respetan los 
derechos humanos. No obstante las percepciones favorables con respecto a la profundi- 
zación de la democracia escolary la vivencia de los derechos humanos no están presen
tes de igual forma en la ciudadanía.

Así como se difunde ampliamente el asesinato de un rector, la confrontación 
entre pandillas en las instituciones escolares y los episodios de matoneo, entre otras 
noticias, merecen igual difusión los avances en la negociación de los manuales de con
vivencia, la elección y conformación de los gobiernos escolares, las experiencias de 
participación de los padres y el apoyo al desarrollo de los proyectos educativos insti
tucionales.

La educación de Bogotá ha realizado un esfuerzo importante por situar en los 
planes de estudio de la educación básica, aspectos relacionados con la inclusión educa
tiva y en general, con la formación de competencias ciudadanas entre sus estudiantes. 
Estas experiencias necesitan ser conocidas y reconocidas por los ciudadanos bogotanos 
con el fin de generar opinión favorable frente a las acciones que se derivan de las polí
ticas públicas a favor de la inclusión y la democracia, en general.

Un número del tlagazín Aula Urbana, un espacio televisivo de Ciudad Capital, 
podrían dedicarse a mostrar a la ciudadanía la cotidianidad de la democracia escolar y 
así mediar la información desfavorable que circula en otros canales informativos. Las 
memorias que consignan experiencias educativas con desplazados y en general, con po
blaciones vulnerables, podrían ser remitidas a los empresarios agrupados en Empresa
rios por la Educación.
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En consecuencia, se hace necesaria la difusión de eventos positivos en cuanto 
a la profundización de la democracia y la vivencia de los derechos humanos en las ins
tituciones educativas de Bogotá. Sólo así será posible contrarrestar la construcción de 
representaciones sociales que asocian educación oñcial con violencia.
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3, El capital cultural y  social afecta la lectura de la ciudad coma escenario 
para el aprendizaje.

Son muchos y de muy distinto orden los proyectos que la Secretaría de Edu
cación Distrital puso en marcha para materializar el eje del plan sectorial de desarrollo 
Bogotá: una gran escuela. Los resultados de la Encuesta de Cultura Escolar muestran 
que ha habido avances en la percepción de la ciudad como herramienta pedagógica y 
didáctica, pero que todavía falta en este aspecto. Mientras se constata una mayor apre
ciación entre los maestros: empresarios y académicos perciben que no se utiliza todo el 
potencial que se deriva de la propuesta Escuela-ciudad-escuela. Los estudiantes toda
vía no perciben cómo aquello que vivencian en las salidas pedagógicas, se relaciona con 
los contenidos del plan de estudio, al igual que los acudientes.

El concepto de ciudad educadora es novedoso y cuenta con experiencias re
levantes en diferentes ciudades del mundo, siendo una de las más destacadas la de 
Barcelona. El éxito de la propuesta involucra factores de vanas clases: pertenencia y 
apropiación de la ciudad: conocimiento de su historia: una buena formación pedagógica 
que permite articular los contenidos de aprendizaje con evidencias y ejemplos de la vida 
de la ciudad y de sus instituciones: una amplia oferta de posibilidades para las salidas 
pedagógicas y sensación de segundad, entre otros.

Cuando se miran los datos de la Encuesta de Cultura Escolar se encuentra que 
todavía es reducida la percepción de la ciudad como educadora. Los parques, los cen
tros comerciales, los ediñcios, parecieran no tener el mismo carácter educativo que las 
bibliotecas, los museos o las ferias del libro o de la ciencia. Quizá pese más la asocia
ción entre aprendizaje y espacio cultural y la lectura de la cotidianidad de la vida en la 
ciudad, todavía no sea vista en su dimensión real. Tal vez los maestros no hayan sido 
formados en disciplinas que les permitan estas lecturas: tal vez para ellos la ciudad pro
duce extrañamiento o miedo: tal vez sea más seguro confinar a los niños, las niñas y los 
jóvenes a las aulas de clase.

Al respecto sería conveniente revisar la formación de los maestros y ampliar 
sus fundamentos pedagógicos con autores como Oewey (195D| y su conceptualización 
de los aprendizajes incidentales. Pero también es conveniente informar a los acudientes 
sobre el potencial de la ciudad como espacio para el aprendizaje y buscar su asistencia a



algunas salidas pedagógicas o garantizar su presencia en eventos culturales que orga
nice la red de bibliotecas públicas.

Para ampliar el uso de los escenarios que ofrece la ciudad para la educación, 
es conveniente añanzar los vínculos entre la escuela y la empresa. Visitas a zonas in
dustriales para la observación de procesos manufactureros pueden ser el inicio para 
el diseño de currículos que tengan en cuenta las necesidades de los empresarios, por 
ejemplo.

5e trata, en conclusión, de ampliar el capital cultural de la comunidad educati
va con el ñn de contar con una mayor amplitud de referentes y por ende, un mejor apro
vechamiento de la Ciudad como escenario educativo.

4. Ante la existencia de múltiples fuentes de información, la Red de bi
bliotecas públicas necesita recuperar su sentido comunitario y  apoyar actividades 
extra-escolares.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
-NTIES- lleva a un replanteamiento del uso de las bibliotecas de la Red de bibliotecas 
públicas. No siendo ya las únicas depositarías de la información, su rol se enfoca al de 
Casas de la cultura y espacios por excelencia para encuentros y actividades que inte
gren a las comunidades.

Sería posible pensar en integrar a las bibliotecas públicas muchas de las ofer
tas para que los acudientes utilicen su tiempo libre. Se atendería así la demanda de los 
acudientes en el sentido de que las actividades extraescolares se ofrezcan institucio
nalizadas. Las instituciones educativas de un sector o de una localidad podrían ofrecer 
actividades para los estudiantes con apoyo de las bibliotecas de la Red de bibliotecas 
públicas. Dichas actividades podrían ir desde lecturas en grupo hasta montajes de obras 
de teatro, pasando por tertulias y clubes de música o de cine y deportes de salón.

En estos espacios se buscaría una formación para las competencias ciudada
nas: se respeta la opinión del otro en la discusión en tertulia; se busca la participación 
de la mayoría en la obra de teatro; se aprende a compartir en la mesa de juegos, etc. 
También se puede prestar una especie de servicio social, apoyando los servicios en las 
bibliotecas.

5. La educación media continúa siendo esa zona gris donde escasea la in
novación y  abunda el desinterés.

Los datos de la Encuesta de Cultura Escolar ponen de presente una situación 
conocida por todos: la displicencia de los adolescentes frente a lo que acontece en la 
institución escolar.
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Cuando se indaga por las percepciones sobre las instalaciones del colegio, por 
su dotación intormática, por las mejoras locativas, los alumnos y alumnas hasta los 
doce años, conforman un grupo que expresa Favorabilidad. Los mayores, por el contra
rio, parecieran ser víctimas de la indiferencia y el escepticismo. Este sin sentido de la 
escuela para los jóvenes, ampliamente documentado por las investigaciones llevadas 
a cabo en el proyecto Atlántida  (Cajiao, 1995], ameritan ponerse nuevamente sobre el 
tapete con el ñn de replantear la educación media. Quizá sea conveniente volver a pen
sar las propuestas de la educación bivalente [Gómez. 2006) o estrategias didácticas que 
permitan mayor autonomía y menos presencialidad. También, una mayor relación edu
cación-trabajo, tal como piden los empresarios.

La investigación educativa no cuenta con mucho saber acumulado al respecto 
pero sí parece imponerse, una revisión profunda de estos años de escolaridad, menos 
sensibles a la innovación pedagógica, donde los jóvenes viven un tiempo amorfo espe
rando obtener la patente de corzo que los vuelva a la vida.

Segunda  
en cu esta  
de c u ltu ra  
e s co la r en 
B ogotá
B6

6. Toda propuesta educativa lleva implícita la formación de los docentes.
El plan sectorial de desarrollo Bogotá: una gran escuela, formuló propues

tas que buscaban transformar la institución educativa, no sólo incorporando a la ciudad 
como espacio para el aprendizaje, sino también a través de una gestión que privilegiara 
lo pedagógico y profundizara la democracia escolar.

Los resultados de la Encuesta de Cultura Escolar muestran los avances en 
cuanto a la democracia escolar; el peso de lo pedagógico en la gestión de las institucio
nes escolares: la apropiación por parte de los maestros del programa Escuela-ciudad- 
escuela. entre otros. No obstante, los alumnos valoran más la Forma de enseñar de sus 
maestros, que lo que aprenden con ellos. Esta percepción, unida a otras poco favorables 
con respecto a la relación de la educación con el mundo laboral: las deficiencias en cuan
to a la enseñanza de una segunda lengua: las dificultades para desarrollar el espíritu 
científico en los estudiantes, ponen de nuevo la mirada en la formación de docentes. Ya 
se señalaba anteriormente esta necesidad como responsabilidad de los académicos, es
pecialmente aquellos vinculados a las Facultades de Educación.

Para innovar es necesario el compromiso del docente. Igualmente, para po
ner en marcha y continuar la transformación de la educación en Bogotá, es necesaria la 
formación de los maestros. La política educativa plasmada en el Plan sectorial de edu
cación: Bogotá una gran escuela, contempló la formación permanente de docentes, no 
sólo a través de los Programas de formación permanente -PFPD- sino mediante el apo
yo de estudios de maestría y doctorado. Ahora se hace necesario un trabajo desde las 
academias, para afinar la formación inicial de los maestros, no sólo con la revisión de



los planes de estudio sino con análisis y estudios sobre los Formadores de Formadores 
(Vaillant, 2002). ¿Quiénes son? ¿Cómo enseñan? ¿Qué investigan? 5olo así se podrá For
mar un maestro capaz de desarrollar el espíritu científico en los estudiantes: enseñar 
una segunda lengua: usar las Nuevas tecnologías de la inFormación y la comunicación 
en el aula -NTIC5- en el aula: involucrar la ciudad en sus propuestas didácticas: en Fin, 
Formar un maestro para los nuevos tiempos.

7. Las políticos educativas competen a la ciudadanía y  no son únicamente 
acciones de gobierno.

Aunque el conocimiento de Bogotá: una gran escuela ha aumentado, llama la 
atención que los programas del Plan Sectorial de Desarrollo no cuenten con una mayor 
apropiación. La ciudadanía, en general, pareciera que no cuenta con mucha inFormación 
sobre lo que la Secretaría de Educación Distrital hace para garantizar el derecho a la 
educación y pareciera también asociar tales acciones de política a una administración, 
sin ver allí una apuesta que compromete a todos los bogotanos. Más aún: aquello que 
se hace en la educación, pareciera no asociarse con una política pública llevada a cabo 
a partir de asignaciones presupuéstales que involucran los dineros recaudados en los 
impuestos. Esta situación pone de presente la deficiente vida cívica del Distrito Capital 
y la necesidad de trabajar más para una mayor acumulación de capital social expresado 
en la confianza en las instituciones (Putnam, 1993 citado por López, 20D6).

El hecho de involucrar más al ciudadano para comprometerlo con decisiones 
que aFectan el curso de la política social es un elemento que Fortalece la democracia, ya 
que permite reForzar el sentido cívico al mejorar la confianza del público en la adminis
tración y legitimar el proceso de decisión (López, 2006:4).

A tal eFecto se necesita una información activa y una comunicación de doble 
vía: es decir, un retorno de inFormación a los ciudadanos. Los ciudadanos, en general, 
pueden proponer opciones y orientar el diálogo sobre las políticas, aún si la respon
sabilidad de la decisión final se mantiene en el gobierno (OEDE, 2001, citado por López, 
2006). A partir de la política educativa se puede construir una mayor vida cívica en Bogo
tá; la cantidad de inFraestructura disponible; las tasas de cobertura para los diFerentes 
niveles educativos; la cantidad de recursos asignados por estudiante y los resultados 
obtenidos a través del proceso de aprendizaje, miden el nivel de realización del derecho 
a la educación y en último término, remiten a la discusión sobre qué pueden hacer los 
niños, las niñas y jóvenes bogotanos con ese bien que es la educación. [Sen, 1983 citado 
por Pérez Murcia, s. F.).
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Si se concibe la educación como un bien que garantiza el Estado, su oferta ne
cesariamente adquirirá más valor y en el largo plazo será posible revertir la tendencia 
que lleva a percibir como más valiosa la educación privada.

La educación como un bien público, también debe permitir el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano y formarlo para ser un mejor ciudadano. He aquí el reto 
que tiene la educación en Bogotá.
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