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A G R A D E C IM IE N T O S

La publicación de esta edición, no hubiera sido posible sin la ayuda de la Organiza 
cabo de Estados Iberoamericanos (O IE ). que nos otorgó un aporte para dar im

pulso a nuestro proyecto ambiental de reciclaje.

M erece también nuestro reconocimiento La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
de Bogotá D. C  (U E S P ). que a través de María Mercedes Lafaurie, nos enteró en el 
mes de Septiembre de 2003 sobre la convocatoria a al Concurso Distrital para la 
sensibilización sobre el reciclaje y  la separación de residuos en la fuente. En esta 
misma entidad, en Jum o de este año (2 0 04 ). recibimos la colaboración de la geren 
cía do prevención y  recíctaje de parte de Grace Zárate, con quien estamos muy 

agradecidos

D e  otro lodo, tambrtn fiobo aportes invaluables de loa padrea y  madres de familia 
afiliados a La asociación de Cam pesinos para el Desarrollo SosteniWe de La vereda 
de PasquilItU ■Asopasquillita". del Com ité de Familias Educadoras Rurales "Cofaedur* 
y  de los miembros del Com rté de Exalumnos do la escuela.

Finalmente, otro artífice importante de este primer esfuerzo de sistematización da 
nuestra experiencia pedagógica, es la Imprenta Distrrtal: porque tonto sus directi
vas. como sus funciooerios nos apoyaron con la publicación de este documento
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P R E S E N TA C IÓ N

M e da mucho gusto presentar los resultados de una experiencia pedagógica 
autogeationaha de nueve años de trecho, en donde han sido protagonistas de primer 
orden, tos docentes, los padres de familia, los niños y  las niñas, la Asociación de 
C a m p e s in o s  para  el D e s a rro llo  S o s te n ib le  de la V e re d a  de P a sq uillita  
(A S O P A S Q U IL L IT A ). las madres educadoras del Com ité de Familias Educadoras 
Rurales (C O F A E D U R l y El Com ité de Exalumnos de la Escuela Rural Distntal de 
Pasquillita

La publicación de estos resultados es solo la pnmera etapa en nuestro propósito de 
aportar como comunidad educativa a la tarea de pensar una mejor escuela campesi
na. una vereda como espiacio educador y  un pais en paz.

En los albores de este trabajo estuvieron personas que fueron fundamentaies para 
■melar el proceso de recuperación de los residuos sólidos de la vereda. Permítanme 
un reconocimiento al Director de la escuela en aquella época. Ovidio Antonio Gonzélez 
Prieto, la profesora Luz M ary Chévez Tróchez. Femando Suárez González, y los hoy, 
exalumnos. Natalia del Rosario Orozco León, Fanny Giovanna Gutiérrez Romero. 
Ana Clanbel Gsona Gómez. Ever Armando Gaona Góm ez y  O scar Javier Gutiérrez 
Párraga. quienes entendieron la importancia de abrir nueva brecha en la formación 
de ia cultura ambiental entre los campesinos de Ciudad Bolívar

Sin un peso de presupuesto, arrancamos con un proyecto que se parecía mas a un 
sueño Reciciar los residuos sólidos de la vereda, para limpiar al suelo, las fuentes de 
agua y  obtener algunos recursos económicos con que autofinarKiar las turtividades 
escolares Después llegó la tarea de reforestar y  proteger las fuentes hidneas en 
donde tuvimos al apoyo de algunos funcionarlos del Departamento Técnico Adminis
trativo del Medio Ambienta (D A M A ), entre los que recordamos a D ons Amanda 
Táutrva. Juan Carlos Roncancto, Consuelo Castillo y Liliana Castro. D e igual manera 
hemos tenido el apoyo de La unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y 
Ambiental de Ciudad Bolívar (U L A T A )

En lo sustantivo el lector va encontrar en páginas interiores la propuesta de un mo 
délo de escuela rural sostemble. en donde desde un diagnóstico local y zonal, y en el 
marco de presupuestos étKX>s de formación integral, rescatamos la palabra y  la ac
ción de los actores educativos al mtenor de nuestra institución educativa En el con
texto de lo expuesto, se podrá leer en las siguientes págmas. toda le dinámica de 
cómo la escuela de Pasquiüita viene siendo gestora de organización comunitaria, con 
los ejemplos de AsopasquiHita. Cofaedur y El Comité de Exalumnos, la finca am b^n- 
tal. el Periódico Campesino Comunitano. entre otras cosas

w . .-¡.ti:-
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j - t . - - . A n  Ht. readaie. proponemos la forma como echar a -n j ^  
Aquí, junto a otra deft ,»rac»ón  de residuos sólidos en la fuente, que lo o ~ . 
un proyecto es<»Iar de  ̂ siflnifKativos a la sostenibilidad del á n í

lo educativo y lo am b«ntal de la «cpenencia

Hav oue reconocer que dentro del cuerpo del diKum ento se encuentran alguna, 
S ^ s ^ h u ^ X c o - ,  producto del desarrollo ^  h  c n t i «  de la com u.
S r q u ^  ha lleoado a entender, que la responsabiWad « «  de recalar no es da 
^  u l w i o ,  T n o  que compele de igual manera al Estado y a las grande» e m p re «, 

^ X t u r - a s  que en algunos caso», inundan de «os m t «
S T í o n  productos empacado, en materiales no reciclables o de d.f«:.l retomo

Al final presentamos unos anexos que consideramos pertinentes a nuestra ^ona rural 
de subparamo y un listado de organiMCiones de recicladore» en Bogotá D  C

Esperamos con esta publicación tres cosas básicas. Primera, reivindicar la escueta 
rural como productora de conocimiento socialmenle útil y motor de orgamaaoon de 
la comunidad; y en ella, el papel de líder del maestro como trabajador de la culiwa 
segunda, servir como Instrumento de consulta para quienes hasta ahora se inoan 
en la tarea etica y fundamental del reciclaje y  tercero, proponerle a la academia y • 
los docentes sus aportes para continuar avanzando; con la absoluta segundad, ú* 
que mas temprano que tarde todos y todas, en todos los espacioe que nos corres 
jx)nda desempeñarnos, sentiremos la necesidad de volvernos reociadores

La suerte esta echada*

J E S U S  S A M U E L  O R O Z C O  T R O C H E Z  

tarada de PMQuitliia Locahdad 19 Bogotá O C 

Mm  de Julo de ?004



>Hiiiiii nii Epccsxm DvmtM Rucm P>KOuti> Stot C

I .  U B IC A C IÓ N  DE LA ESCUELA DE PASQUILLITA

B o g o U  D  C . como «nt>dad territorial de Colofobia esta localizada en la coordenada 
astrofisrca de los 74 grados de longitud ol oeste del Meridiano do Greenwich y 4 
grado* de latitud, al norte del Ecuadoi Su territorio se encuentra dividido en 20 
localidades entre las quo asta Ciudad Bolívar (Localidad 19) Es precisamente en la 
zona rural de esta localidad en donde se encuentra La vereda de Pasquittila.

Desde Bogotá en su extremo sur, se puede tener acceso a Pasquillita. por dos vías 
destapadas, de un lado desde El Barno San Joaquín y por otro desde la Población de 
Dama, en una distancia promedio de 15 Kilómetros Nuestra Escuela toma el nombre 
de la vereda y oficialmente se la conoce como la Sede C  de La Institución Educativa 
Distrital Rural de Pssquilla

En b  vereda de Pasquillita habitan 228 personas, que viven del cultivo de papa, de 
arveja y la pequeóa producción lechera^ distribuidos de esta manera:

Adultos hombre* . ........

Adultas mujeres . . .

Joven** hombres

■Jóveoe» mojere* ............ . .

Nihos y Niñas de edad e scolar.

Niño* y Niñs* lectants* ..........

Total población .............................

.................  59

........................59

.......................25

.................... 6
..................  73

...........  6
228 psrsonas

C A R A C m d S T IC A S  DE C IU D A D  B O Ü V A R

Cuidad Bolívar esta ubiceda en la zona suronental d* Bogotá D C . al margen izquier
do del rio Tunjuelilo. en área de amortiguación del Páramo de Sumapaz. zona de 
Subpáramo 2 . entre lo* 2.400 y  3 100 m «  n.m

La localidad esta dividida en do* zonaa Una urbana y otra rural, awndo esta ultima la 
más extansa.
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EL USO DEL SUELO

Al futuro el suelo de (a zona rural de Ciudad Bolnrar va ha quedar u « ,  r e . t ^ « l o  
d e ^ e r d o  a lo que ordene la norma en el Plan de O rd e na m «n to  Terntor«l . qu, 
d e t ^ in a  las a r ^ s  protegidas y las áreas de expansión urbana, como «s  ve ,1 

siguiente cuadro.

AUCA
TO TAL

HA

SUELO RURAL SUELO U n M M O SUELO OC EXPANSION

SUELO AREAS
PROTEGIDAS

SUELO
URBANO

AREAS
PROTCGiOAS EXPANSKM PNOrCCUOAA

!• 12M 46
JO

«9.04*
»f--n

ftOUVAR 9S66.9A 3 237 07 sen e

twOJ Hien oe vnwnememw «mniwwi ^
Subd»«cc<ún d# D***m>0o Socml S*̂ tma ó* \nlorrmoon 

Caogrt̂ ca. Bogou. 0 C
*Su^ ó» ««pcntiún ya Ó— trrXlMo

LO SOCIAL EN CIUDAD BOLIVAR

1 2

El drama social que se vive en Ciudad Bolívar. ( Parte urbana) y que afecta de mane 
ra indirecta la Zona Rural, al cual no se puede ser indiferente: nos lo muestra el Dañe 
en su encuesta sobre hogares Según el estudio, la Localidad 19 es una de las mas 
pobres de la ciudad; en donde 76 de cada 100 hogares se encuentran en la Imea de 
pobreza, aproximadamente 117 800 hogares. En Ciudad Bolívar, el 2594 de los hoga 
res son indigentes, con el ingreso per capita es de S 233 diarios, lo que no permite m 
siquiera acceder a una alimentación digna, sin imaginarr>os siquiera k) que significa 
la subalimentación en los procesos de aprendizaje.

1
. . . .M e c e r  un promedio de 14 grados centigr^Jo,

En la localidad se p u « < ^  centígrados y  mínimas de 9 grados centig?

temperaturas “T  34^58  rnm al año
(Jos; y una precipitación de 842.5»

H ID R O L O G IA

.  I . .  o . me del sistema hidrográfico de la localidad ou« 
La cuenca del ^  J “ " ' ^ S „ 3dera- y el Embalse de -Chiracá. Depósitos con gran 
surte las represa de U  ^  ^ habitantes del Sur de

c a f ^ d  de a ^ a ^ r i ^  recibe vanos afluentes, entre los cuales se encuentran, 

rias b m T T p Í a  Colorada. Infierno, la Trompeta y  sus afluentes entre 
las rural Enclavada en las cuencas medias y altas del rio. están 1.»

^ S r a d a s ^ ie  Sam an». Santander y  numerosos chorro», que nacen en lo . páramos 

de las Mercedes y La Lechuza
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C A R A C T E R ÍS T IC A S  DE LA  Z O N A  R UR AL DE C IU D A D  BOLIVAR

C on una exienatón de 30 617,2 hectáreas (E l 90%  de la Localidad) el área Rural de 
Ciudad Bolívar comprende 9 veredas Quiba Baja. Quiba Alta, Mochuelo Bajo. M o 
chuelo Alto. Pasquilla , Pasquillita. Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes

IM P O R T A N C IA  E S T R A T E G IC A  DE LA  Z O N A  RURAL DE C IU D A D  B O U V A R

Estratégico es todo lo que tiene electos a largo plazo En nuestro caso significa que 
son sistemas indispensables para la sostenibilidad de las futuras generaciones de la 
capital de la república y  de nuestra misma localidad.

En general Bogotá cuenta con tres ecosistemas estratégicos Los cerros orientales, 
loa humedales y  las áreas rurales, cuya recuperación y conservación son la únicas 
opciones posibles para que ambientalmente Bogotá no colapse y  llegue a los extre
mos que han sufrido otras ciudades latinoamericanas.

El area rural, en donde está enclavada nuestra vereda, forma parte de una de las 
más inmensas reservas biológicas e hídricas del planeta que abarca 135 000 
hectareai.'en donde se distinguen tres tipos de ecosistemas bien diferenciados por 
su paisaje y vegetacxyi Las Lagunas, el bosque alto andino y el páraniK)*'

En lo sustantivo, tenemos claro que la importando de lo que se está haciendo y de lo 
que aun hay por construir como experiencia pedagógica alternativa en la S E D E  C  
P A S Q U IU .ITA  (I.E D  H Pasquilla). deriva osjMcialmente en que las Areos Rurales 
de la Capital de la República hacen parte del Macizo del Sumapaz El páramo, este 
importante ecosistema influenciado por el régimen de lluvias del henusfeno sur, que 
produce abundantes piecipitacKines en donde aún se conserva un sistema de lagu
nas y pantanos da origen glacial y al bosque de niebis que alimenta una de las más 
importantes cuencas hidrográficas del Continente Amencono.

Dentro de este mismo contexto, hay que enfataar que el Rio Orinoco que as una 
fuente hidnca internacional compartida especialmente con Venezuela tiene entre 
sus afluentes al rio Guaviare. con sus tribútanos El Arlan y  el Guayabero. que nacen 
en las estnbaciones orientales del Macizo del Sumapaz

*Em ti. P/uuuao Miwrs cl agua  aaha la com unioao ,
AQUI LA LAISA om C M C  IL  ACUA,

QUE POCO A aOCO SE VA SOLTAMOO 
y sa VAN HACIENDO CMOfUlOe’

Eoua fumum Sum o  Ouu Fmiown M FAaeueuia
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2. lA  PROBLEMATICA AMBIENTAL DE B O G O TÁ  D.C.

. . .  -P nocpal centro poWtKío. ftnancwro y  productivo det
La capitalde a ^ W ' «  p  La gran urbe, es como et s.mtxrto ov*,
país, representa el 2 1 »  0 «  «w virna  el crecimiento económico actual, albenunotorio de la» oontradiccwnes que encarna e ic  merga

a 6 800 000 habitantes

. M.A man ooblada del país con una tasa de crecimiento del 
En el de sus A b ita n te s 3 366.000 se encuentran

100S d ^ e  la j y  i 140 000 bajo la linea de indigencia (1 7 \ ) Ade

e i C  S Í e f u g «  de 480.000 c o m p a tr .ta , desplanado» por la violenoa

B o g o t a ^ e e l p u n . ^ ; - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

S r Í ^  Z s t ó s .  desde todo» lo» nncones de Colombia; requiere de - K o n t a ^  
S n t d a d M  de metros cúbicos de oxigeno que le» proporcKKian lo» cerro» o r ie n t ^  
^  nimles De todo eso . devuelve muy poco a cambio de la magnanimidad
S 7a o T e r - t  O e ^ r l f  e° desarrollo industrial del D is.ntito Capital e » U J ^ e  
Í^ l * e  asociado c^n el deterioro ambiental actual, y este cre cirn «m o  de to p n x ^  
^  ^  venido generando mayores volúmenes de contammaoón. 1 ^  cuele, .no han 
s ! ^  acompaftados de politeas sistemáticas de administracnin amt«enfal por parte 

de la industria ni de las autoridades competentes”

En este orden de ideas y por los altos niveles de polución derivados del actual mode 
lo de desarrollo, se emiten al aire toneladas y  toneladas de bióxido de carbono. re«il- 
tado de la combustión incompleta de combustibles fósiles en fuentes móviles y fijas 
y aunque los vientos onentales recambian permanentemente el aire de la caprtal. 
esta puede verse abocada a una catástrofe, si no se cumple a cabalidad con la tarea 
de proteger y promover las áreas rurales y  los cerros orientales, como lo que verda 
deramente son- Sitios de producción agropecuaria, de captura de gas carbónico, 
fabricas de agua, oxigeno y  activos paisajísticos ricos en biodrversidad Pero esto no 
termina aquí, los bogotanos producen 6500 toneladas dianas de basura, de las cua 
les se reciclan solo un 10 %- Las que no se recuperan son dejxisitadas al sur de la 
capital, en las Veredas los Mochuelos; en el sitio denominado 'Relleno Sanitario 
Doña Juana', lo que ha producido gran malestar entre los habitantes de tas veredas 
aledañas por la propagación de vectores de enfermedades infecciosas y malo» olo 
res; situación que ha deteriorado la calidad de vida los campesinos

Entendemos, que la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (U E S P ) tiene planeado 
echar a andar el plan operativo de reciclaje para Bogotá, que entre otras cosas con 
templa para el 2005. la reducción de las tantas para quienes reciclen en la fuente;



adiciona(mente se tiene pensado la construcción de un gran centro de acopio de 
material recuperado que funciortará en la calle 80. Avenida de las Quintas, costado 
Oriental del Rió Bogotá D e todas maneras en su articulo 8°, del decreto 1713 de 
Agosto 6 de 2002. por medio del cual se reglamentan; la ley 142 de 1994. la ley 632 
de 2000 y la ley 689 de 2001. en relación con la prestación el servicio publico de aseo 
y el decreto ley 2811 de 1974 y  la ley 99 de 1993 en lo relacionado con la gestión 
integral de los residuos solidos, hace obligatorio que los municipios tengan un plan 
para la gestión integral de los residuos sólidos (P G IR S )

Buena parte de la solución estratégica a esta problemática, se encuentra en el rediseño 
de la educación piara las zonas rurales del Distrito Capital y en un Plan de O rdena
miento Terntonal (P O T ). concertado con las comunidades rurales, que permita dar 
soluciones integrales de largo plazo que beneficien los asentamientos humanos que 
viven en estas areas de paramo, subpármo y bosque alto andino, que en última ins 
taiKia van a ser las encargadas de su protección

En este sentido es bueno precisar que en la audiencia sobre ruralidad ‘Ruralidad 
Visible' reaiizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (U Ñ A D ), el 24 
de M arzo de este año(2004). en los encuentros ciudadanos y vanos foros subsi
guientes. se ha podido visualizar el descontento de los campesinos de las areas 
rurales del Distrito Capital, sobre los términos inequitativos en que se encuentra el 
P O T

Es en el m arco de esta problem ática D istrital y Local que surge de forma 
autogestionaria nuestro modelo alternativo de escuela rural

bwiiiu».«>i EduCATm DKTtnot Ruut Pm o uua  Sk k  C

3. EL M ODELO DE ESCUELA SOSTENIBLE

U n a  ütPtRifNCiA a l t e r n a t iv a  de e s c u e l a  rural

Altonuitivo ¿ Por que?

Porque, dentro del marco de la visión y misión de la lEDR Pasquilla, a la cual piertene 
ce Pasquillita Sede C  es posible diseñar estrategias pedagógicas pertinente# a la 
zona campesina Ademas, porque estamos convencidos de que la escuela campesina 
debe aportar elementos teóricos y prácticos en la perspectiva de formar generaciones 
de hombres y muieres capaces de usar los recursoa naturales de manera que no se 
afecte la supervivencia de las futuras generaaonos También, porque su ideario se ha 
venido dimensuonando dentro de presupuestos de autonomía y creatividad colectivas, 
como respuesta a una escuela rural que aun sigue privilegiando el memonsmo. al ana 
Itsis cntico. el individualismo a la solidandad, preocupada todavía por llenar de conte
nidos a los estudiantes, en donde, por citar solo un ejemplo: el Wxo de texto continua 1 5
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como d «  una tranam ««in té m a te  sin a ftó o s  s o b «  la re«h
una herram ^nu m is  del p r o e jo  de a p r « x í« i ;e .

D eKle nuestra óptKa En alguna medKta. hemos venKlo ' «  P^»ctica en
^  los p r o c ^  de planeem«nto se hacían un^amente d ^  k «  ^ t o n o ,  de 
lo . d o c e n t r r í ^ a c a d é m K » . ,  para abordar la perspeetnra de un PEI que meluya 
e lem ento, que .mpacten po ..tivam en le  el devenir vereda!, desde p no cipn,, 

contensuddos eoínunítaruímente

En el contexto de lo expuesto, consideramos que es urgente repensar un modelo de 
e « ^ l 3 rural que centre su KÍeano en acciones que nos perm.teri la intersección entre 
el plano de un pensamiento comunitario y el pensamiento académico La dicotomía 
entre la . expectativas de la comunidad y el d i«:urso académico ha sido una feienoa 
relevante de la educación colombiana En lo sustantivo, la escuela campesina debe m t  
el instrumento dinámico que permita formar vereda educadora, en término, asumir el 
compromiso de colocar en al comunidad temas de discusión significativos, que permi 
tan educar ciudadanos autónomos con pensamiento de largo plazo

Asi, vistas las cosas; es nuestro interés colocar en la mesa do discusión académica, 
una escuela alternativa, que considere los siguientes principios:

1 La democracia, como la columna vertebral sobre la cual se monta toda la g e . 
tión social de la institución; se fomenta el sentido de pertenencia y se hace 
significativo el accionar pedagógico.

2. La gestión de acciones organizativas en la base de la comunidad, que permi 
tan la formación de lideres y lideresas

3 La contextualízación. en relación a las realidades económicas, sociales, cultu
rales y ambientales de su entorno. Es decir que basada en un diseño de siste 
mas; no cierre sus puertas a la problemática veredal, regional y nacional

A La protección, potencialización y uso racional de los recursos del entorno na 
tural y social, encaminadas a la cimentar la cultura de la sostenibilidad

5. La calidad académica y  el más alto nivel organizativo que permitan ofrecer a U  
sociedad y  especialmente al sector ru ra l. egresados capaces de enfrentar los 
retos de la vida del trabajo y la solución pacifica de los conflictos

Com o so|X)rte al mejoramiento de la calidad y basados en el pnncipio hlosóhco de 
Q U E  T O D O  V A  E N L A Z A D O ' proponemos un cumculo en donde se interrelacionen 

los contenidos de las areas y  estos a su vez con la realidad veredal. local y nacional
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A L G U N O S  M O T I V O S  Q U E  N O S  L L E V A R O N  A  A D O P T A R  EL M O D E L O  

DE S O S TE N IB IU D A D

El hecho muchas veces diagnosticado sobre el crecimiento urbano de Bogotá hacia 
el ecosistema de subpámmo, sobre el cual se han gastado toneladas de saliva, de 
papel y de dinero oficial, sin que ocurra nada realmente efectivo que contribuya a 
aminorar el impacto sobre un ecosistema que significa la sostenibilidad de las futu
ras generaciones capitalinas. Son estas, entre otras, las raiones. que nos llevaron a 
proponer un M O D E L O  D E  E S C U E L A  S O S T E N IB L E  para el sector rural del Distrito 
Capital Unos amplísimos territorios que en la práctica han sido invisibles para las 

administraciones de Bogotá.

En el marco de este panorama, la zona rural presenta deforeslacion progresiva de su 
flora nativa, disminución de la oferta hidrica por deforestación y contaminación con 
residuos sólidos y químicos, suelo degradado por erosión y  agropesticidas. A  lo ante 
ñor se adiciona una institución escolar con muy bajo perfil académico, que aporta 
más a la problemática que a su solución y  asentamientos humanos sm visión ambien

tal. sumidos en la pobreza

Desde nuestra perspectiva de lo ambiental, estamos convencidoa de qué Ciudad 
Bolivar le debe apostar a edificar un modelo de escuela que tenga la estatura de los 
intereses y necesidades de los campesinos. En esta medida, creimos pertinente ac 
tuar pera incentivar procesos organizativos, que apunten a promover, al reciclaje, la 
refrxestaciOn y la producción verde de alimentos.

3 , 1. LA BASE TEÓRICA

Desde los postulados del enfoque constructivista. que entienda el proceso de 
aprenda como una interacción constante entre las ideas prevuis del e stud ian ^ y 
aos eiípen*nc>»fc m i«v a » . en un pefmanenle movimiento de a*imilec»ón y ♦comooe 
won Son básicos los aportes de investigadores, como Howar Cam er, con su leona 
sobre las intétigenoas múltiples, de Josette Joliben, acerca do la vida cooperativa 
en la escuela y el ejercicio las operaciones mentales D a igual manera retomamos los 
modeios téoooos de: Levy Vygolski. Jerome Bniner. David Ausubel, N rvo k y Hnnesuin. 
exponentos del aprendizaje interactivo ’ En este modelo se entiende el desarrollo 
cognitrvo humano como un proceso de humamzaciOri. o de desarrollo c^lura l. en 
donde el hombre trata de adaptarse a la realidad, iransformándota y transformindo 
se a Iravás de unos mstrumentoa psicológicos denominados' mediadore»’ y  median 
te una interactividad  o co njunto e acciones cultura lm ente  determ inadas y 
conleKtuahzedas que se llevan a cabo en cooperación con otros

M 7



OBJETIVOS DEL MODELO DE ESCUELA SOSTENIBLE

, EdvcBf «e n e ra c io o « cte cam pes,r«s y  campesina* *n «1

We de tos recursos naturales
? S w v r  de estructura, para la puesta en marcha de proyectos de miqonMUMto

c í d a d  «:ademK:a y transferencia de tecnotogos e c o t o 9 «s .

•í Hocer aportes s,gnif«at,vos a la solucton de In problematKa amb«intal de< 
ére^ de !^ lu e n c «  de la Institución Educat^a. tendientes al me^xamhmie 

la calidad de vida de lo; 'labitontes
4 Proponer y fortalecer pro. .-sos organiratnioí para ol «mpoderamiento de lo 

rural comrj estratégico.
5 Gestionar recursos para el fortalecimir.nto. la difuston y sosten,hiltoad del mir-'-.i 

proyecto
6 Crear espacio* de discusión para la formación de imagmano* colectivos luío 

nomos de largo pinio
7 Apoyar iniciativas pedagógicas innovadora., de tos docentes y de In ...^nurod. i .

8, Incentivar la cultura de la segundad ;ilim,.nt.ina y la previncton de di' ' . . ! r -

9, Formar para el uso de la libertad y la responsabilidad ciudadanas

10 Servil como primer escenario pata el aprendizaje y practica de los rterecho* y 

deberes públicos
1 1 Diseñar estrategias para la protección del ecosistema de paramo

12 Disertar los lineamientos para lo instauración de una vereda educadora, qv 
Sirva como mediadora en los aprendizajes sociales.

LOS EJES DEL MODELO DE AUTOSOSTENIBILIDAD

Equipados con esta solida base teónca. se han disertado unos ejes que coi-jceni - 
como ambientes para el aprendizaje significativo, entre los que están El recicle,.e de 
residuos solidos, la finca ambiental autosostenible y la reforestacion de microcuerx^a. 
hidricas de la zona rural

3. 2. El RECICLAJE

Comunmente se define el reciclaje, como ..u n  proceso m edunto e¡ rual se 
convierten nuevamente en materia prima los residuos y materiales que y* desechan 
de los industrias, el comercio y el hogar.' El proceso involucis tres etapas, que son 
Lo rccoleccton y cUttificación en la fuenle donde se produce el residuo, al transporto 
a los sitios de transformación y la manufactum final de un nuevo producto

i S l  I
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En M te  libf o. se constdero el rsoclaje desde uno perspectiva más amptia Por ejem- 
(>lo todos los procesos btopoimtcos que suceden en la brosfera generan residuos 
que por leyes naturales son devueltos a sus sistemas origínalos, desdo la hoja que 
rae el árbol, que es desintegrado por los microorganismos simbióticos del orea 
radicular de la planta, hasta la transformactóo del nitrógeno atmosférico vía plantas 
leguminosBu. procesos que corresponden a los ciclos de los elementos constitutivos 
de la malena orgOmca se pueden considerar reciclaje natural. En general todos los 
nutrientes son susceptibles de ser recuperados, no asi la energía, que se pierde poco 
a poco dentro de las distintas fases de las pirámides tróficas.

Hay otra acepción de reciclaje, que tiene que ver con la ética Es decir de (a manera 
rum o jV  desempeña el ser humano en los ámbitos social, económico, político y  
cultural Recictarse, desde esta perspectiva, supone, ser cada día mejores seres 

humarxjs

En su articulo primero, el decreto reglamentario 1713. define el reciclaje comot . el 
prooMO mediante el cual se aprovechan y  transforman los residuos sólidos recupe- 
rspos y se devuelve a los materiales su fjotencialidad de reincorporación como mate 
na poma para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puedo constar de 
vanas etapas, procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva, acopio. reutillzaciOn. transformación y  comercialnacion

Dentro de los lineamientos de esta amplia significación, veremos en seguida lo que 

se puede recidar

£ Q U É  R E C IC L A R ?

En general dentro del p to c e t» de reciclaje se pueden distinguir tres clases de mate 
nales recuperables Los solidos loa líquidos y los gaseosos

RECICLAJE DE M A TER IALES S O U O O S

Los solidos se pueden clasificar, en no degradables y txodegradables Los p n i^ ro a  
que se llaman asi porque su proceso de desintegración .« tu ra l lento:
como en el caso del vKÍrto. los metales y «rt plástico de alta y baja dermuíod

El p lástM » de alta densidad, que es el osado c-n envases ^  j u ^ .  gaseoM s 
agroquimtcos. y methcmas. etc Se puede re u tü .«r  como
hornos oementeros. donde las temperaturas superan los 300 grados c ^ t i g r ^ .  
produciéndoae una combustRJn bastante complola que reduce la em ^ion de partKX. 

las nocivas a) aire 19
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En cuanto a k »  metates que se pueden dividir en dos grandes grupos: Loa ferrosos, 
como el acero, la hojalata y  la limilla y los no ferrosos, entre los que están el aluminio. 

e< cobre y el bronce.

Loe m atenales sólidos, biodegradables llamados asi. porque el proceso do descom 
posición e ingreso al sistema suelo se produce de manera efímera, por acción de los 
m icroorganismos, o de la mesofauna odáfica; tal es el caso de la lo m b iii roja 
califomiana (Eisenia Foetida) que transforma, el papel de oficina, el cartón, las revis
tas. los periódicos, los residuos do plantas y  animales en humus útil como abono 

orgánico

En la figura 1. so puede observar un modelo de cama para alimentar las lombricea en 
forma vertical D e  esta manera, se siembran la lombrices en la primera celda, en 
donde se las alimenta con materia orgánica; cuando esta se llena, se procedo con la 
segunda Las lombnces pasan a buscar la comida por el espacio de tránsito entre 
celdas asi hasta la última celda. Cuando esto sucede, en la primera celda, ya no 
debe haber lombrices y  el humus estará listo para ser usado como abono orgánico

Hay otra forma de reciclar la materia orgánica usando la lombnz roja califormana, 
empleando pequeños cajones de madera 'guacales*, para alimentar 
anelKtos de manera horizontal. En todos los casos las instalaciones deben estar ta 
padas para evitar la demasiada luz y  el encharcamiento.

C A M A  PARA R EC IC LA R  M A TE R IA  O R G A N IC A  P O R  M E D IO  DE LOM BRICES

lomtiioee

1 2 1
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R £ C tC lA )E  DE M A TE R JA lIS  Ü Q U ÍD O S

Lo* Mquido* en donde fundamentalmente se encuentra et recicteie del agüe, que,* 
mo» enfatuar que loe pr.ncrpates reodedoras del v.tal I«,ukJo son Im^ ^  Se<r, 
brar bo«|ues no solo e. r#«3dar agua. s. no l.mp«r el aire de bmxido de cattono. uno 
de lo* causantes del efecto invernadero.

Para ractonalizar el uso de agua de consumo humano se puede recuperar el agua 
lluvia Desde las canales de los tejados, se puede dirigir el agua haoa tanques 
recolectores para usarla en época* de tequia en lo* cultivo* agrícola* para lavMo 
de carro* y  de ropa o en las cttiema* de lo* baño*, etc Esta practic* deberta «er 
obligatoria por que *1 panorama sobre la disponibilidad de agua potable al futuro a* 
muy o «a iro . U  O N U  desde 1998 ha venido advirtiendo que *n lo* ultimo* vemte 
anos el promedio de agua dulce por habitante ha disminuido en un 40% El gasto 
Irtcontrolable. el oso en agricultura intensiva y *1 recalentamiento global, son sehala 
dos como causas de e*te alarmante piroblema, que los gobernante* y dirigeriies no 
han tomado con la responsabilidad y la seriedad pertinente* En el mismo sentido se 
ha venido manifestando el instituto de meteorología y estudio* AmbientaWs f ID E A M ) 
que asegura que para el 2015 la crisis hidrica de Colombia alcanzará el 60%  de les 
cabeceras muniapales. para esa época hay la mas alta probabilidad que no eoslan 

nevados

En la recuperacióo las aguas servidas están los lagos de oxidación, también existen 
otras formas avanzadas para limpiar el agua por medio de microorganismo* que se 
encargan de devorar las impurezas. Es el caso de los EM  microorganiamos eficient** 
CEficient Microorganism. por sus siglas en Inglés), o bacterias descontaminadoras 
de aguas; ya usadas con éxito en las lagunas del río Tunjuelito en el sur de Bogotá y 
en el acueducto de Banchara (Santander).

Los EM  son un aporte de la tecnología japonesa, que utiliza tres tipos de bacteria, las 
acidoláctices, las fototropícas y las levaduras. Lo que hacen estos pequeñísimos 
seres vivo*, es alimentarse de otras bacterias y controlar su reproducción

RECICLAJE NATURAL DE LOS GASES

En cuanto a los gases, es la naturaleza la que se encarga de reciclarlos, por ejemplo 
El gas carbónico las plantas lo Irasforman por medio de síntesis clorofílica en grasas, 
azucares y almidones

El reciclaje del nitrógeno atmosférico consiste en la reducción químico de N 2. para 
producir el Ion amonio (N + 4 ) Este trabajo lo hacen algunos grupos de bactenas y 
de cianobactenas capaces de llevar a cabo esta transformación. Un ejemplo es el de

Ilas bacterias rhizobium que se asocian a las plantes leguminosas formando nódulos 
donde transforman el nitrógeno atmosférico un nitrógeno asimilebfe para la planta
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LO S R ESID U O S P E U G R O S O S

‘Residuo peligroso es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosi
vas corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas pueden 
causar nesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que 
causen liesgo a la salud humana También son residuos peligrosos aquelios que sin 
serlo en su forma ongirtal se transforman por procesos naturales en residuos peligro
sos A si misrTK), se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y  embala
jes que hayan estado en contacto con ellos'*

fsi>hó9 y  nt/iita de
cmrgáfHio toe rmtducm 
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^  s «r  sólidos, liqmdos o gaseosos, oorrespond^r,,
Los residuos peligrosos que empaques agroqu-TMCOS y  m a te ria l»  r^ioac!.
los desechos de «Amces. h o e p w ^  disposioón fmal y , «
vos. r « }u «r e n  un tratam «m o ^  la fuente como en su transnnr.,.

1

observar sumo 
Para efectos

‘i r ^ l o  “ T ^ r a c i ó o  en la fuente como en su t r w « J ^  

" "  «I* « l o r  ,0^

i^ iÁ n  rie estos residuos se deben tener en cuenta estnctas 
En cuanto a la empacar en bolsa plástica doble, para después ente
normas de bosegundad. c o ^ ^  hospitalario o incinerar
rrar en el relleno sanitario, en pozo séptico

•rrniAi n t  f>fSFCHO EN EL LA B O R A TO R IO ^  
m a n e j o  d e  M A H R IA L  d e  DESECM U t n

El material de desecho del laboratono merece e spK ia l atenoón ya que ra pr»en .sn

. « I  He laboratorio, se tendrán en cuenta las reeomendacioner:

1 Todas las muestras de sangre y la mayoría de los e s p é c im e n » biológicos se 
consideran piolencmimente infecciosos.

2 Lo desechos se clasificarán e identificarán según si es material contaminado, 

vidriería o material no contaminado

3 Los recipientes que contengan basuras expuestas no deben permanecer en el 

arca de laboratorio.

El personal que recoge los desechos de laboratorio debe hacerlo con g o a n t»  
gruesos de látex, delantal protector o mascarilla. Sí hay peligro de transmisión 
respiratona de algún germen Todo debe estar debidamente rotulado

Informar a las personas que manipulan el material de desecho sobre los r i »  
gos que pueden tener, e igualmente sobre las precauciones que deben seguir

C O M O  INICIAR EL PROCESO DE RECICLA]E 
AL INTERIOR DE LA ESCUELA

Nuestro trabajo de 9 años con el reciclaje, nos da la experiencia suficiente para 
proponer algunos pasos necesarios para iniciarse en esta tarea Aquí algunos

241
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1 Haga un diagnóstico con sus estudiantes, sobre los residuos sólidos y  su im
pacto. en el órea de influencia de la institución educativa. C o m o  es clave c o 
nectar la cotidianeidad de la escuela con el aprendizaje para que este sea 
signiftcalivo. se puede relacionar esta fase con:

E s p a A e It Los estudiantes pueden elaborar encuestas, discutir resultados en mesas
redondas o talleres y  presentar Informes orales o escritos.

M a te cn á tica a : Se  pueden recolectar, clasificar, tabular y analizar los datos recogidos
en la encuesta. D e igual manera se pude Transversalizar con ética u otras materias.

2 C o n  sus estudiantes elabore un proyecto que permita recolectar el material 
de desecho en la fuente. Esta es una buena oportunidad para que desde el 
área de Español se acceda al aprendizaje de cómo elaborar un proyecto y en 
matemáticas a como construir un presupuesto de inversión En Ciencias N a 
turales se pueden abordar temas relacionados con el reciclaje de la materia 
orgánica, las cadenas y las pirámides tróficas, etc.

3. Escoja un sitio para el dejxjsito del material, este debe ser cubierto y suficien
temente aireado. Aquí; El vidrio debe estar clasificado de acuerdo a los colo
res. aparte hay que arrumar, el periódico, el papel de oficina, el cartón, las 
botellas de champaña, las botellas de vino, la chatarra, las balerías, el cobre, 

el alumno etc,

4 Haga contacto con alguna cooperativa de recicladores. donde le pueden com 
prar el material (Ver anexo de estas entidades solidarias)

5. Reúna a profesores, padres y estudiantes. Difunda la idea del proyecto, para 
ganar su apoyo. Haga consenso sobre en que se van a invertir los recursos 
obtenxJos do la venta del material reciclado. Sea creativo estimulando la par

ticipación.

6 Presente el proyecto al Consejo directivo del (Colegio.

y  Nombre un coordinador de las actividades de recibo, clasifK^wón y venta del

material Elija democráticamente El Comité Ecológico.

8. Eche andar el proyecto y  evalúalo periód«amente con todos los pertwpantes

9 C on la temática del reodaje . realice foros, encuentros, elabore periódicos, 

fomente y participe en coocurso*, etc ■

*5
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a -l . ,u ,n l .  < »r  tooHo. per* p-poeder.
Vulo* o \>!i> Uf.tdede» b e y o  • •• - v -  w
r>jfTierCMl</e<>6<i

j  lu^.a viene tvM U b  eer.ii«l« une eenore «e  le oeded
v I l Í t X x T b  r 'r l t i^ S ^ A U P -t  C on b  d « - r o  rvWen.<XA por le - . n U  te  e d q u , 

i -r ip w n -^ o . de *MKV ptrreor-l d .  k e  r> m « y  be n , , «

.«, elemento ed>ct<̂ iel de motiveoiOn b  d»>ero en eumobe «wierb de ia
S Z l í  . .  euedO enireger un porKe,. IXX b  « r ^ b e d  d e ^ ^

£1 purrteje mete ery. 700 porrtrv* prx r«no / e le*
T b .  ^ « f l e  un premio y u , «  rr^ K -o n  de

De «ete m ener, .en ien o ., que eetemo* conetruyemdo un m « b t o  oe « e ^  K*ten. 
P b  «n  donde reme H  oobctivi»mo, U  trju«<ded y ta demrxirecve

o rjm v o s  del reciclaje escolar

Son odyeowoc de nueetra labor de redcU^e.

1 boantrvar entre I a comuTHdad eeludtarrtJ y  *>eredal b  prtraee de b  reifteBacbn

de todo deeecbo que se produzca diariamente

Ftxnentar b  democracia y te orgaoizacon oom unit*r«

Mantener bmpia te vereda de basuras

ftoekzar prácticas de descontamioaoón de suelo» y lo» a c o d e »»  de b  u riili 

Autofmenciar tes actividades pedagógicas de la ln rt«eoio» E e o t ^  

Transuersakzar tes practicas del ntoctefe con b s  anea» de a im cu ic
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c t  R t C V C U k l t

Stf^Wrton AVtyuJr* QairCwtia 
» «

» íC ic lo p e  C (  íw tfio rV a A c por^<*< *'•* 
a  m a n \ r n « '  ur» W uCn a « «a  (v\t**<x. 

el r « c t c ' a j t  « (  tm pciVa^'Vc * "
V » c*cuc\flL rtoe Aoun < uaA etr>o St
• t(e »o »  ^\iW<os

O P IN IO N E S  DE L A  C O M U N ID A D  A C E R C A  DEL R ECICLAJE’

El h « :h o  de opmar. que se genera de la practica de algo; es decir con conocimienlo 
do causa, ee ye un indicador de procesos de aprendaa/e significativo. En este senti
do se lo consultó a las familias involucradas en el trabajo de reciclaje acerca w s  
•deas sobre el toma Estás son sus consideracionos. que además han sido amplia 

mente debatidas

Qu* entiende por reciclar ?

• "Reciclar es utilizar nuevamente elementos que hemos botado a la basura"

• "Ayudar 8 descontaminar el medio ambwnte en especial a mi veredo en la cual 
queremos no contaminar y  as! motivar a loe niftos. niAas y  a las familias para que 

en un futuro vivamos mejor"
• -Recoger la basura de la región, para lim par el medio ambittnte y  no contaminar 

las aguas’
• -VAjIver a darle uso a las cosas que la naturaleza nos otorga pera nuestro b w i y 

■sí rescatar algunos recursos, que no son renovables

• "Reutilizar lo cjue ya so ha utilizado'



— l »* baíun»»- «p a rt*  j 
.  -Pfoleger « I m «Jio  atri3<*nte y  *etecc*K*ar

f o m »  ae traban»^ ^  le , cosas que utilizo a derK)*

.  -Es reut*2*f " » < « ’ » ‘*” * * * * ® * * ^ .

es vtdno. cartón  papel /
doner p «r8 iu  f e u o * » * ^ '  

teeoM i aar to * fK k í¿ '

.  ^ o o n e l r a c , c i . , e t o v e « l a c n o . y c o o « ^

y a .  por « « 5  <»«>«

.  T e ^ n o a o t r o a k *  padres « « e s U u T ^ W o a r y J o w ^

ca par* ixícstro* hijOs’ . ^  ^
.  •Oeeconíamwanos «d medio ambreote. hmpcaodo fW M tra vereda de b « . ^  y 

oteenemoe « c uraos ecooomicos'
.  t e s  ensenam os 8 tos demas nueslro beflo arte*

.  ^  hacer s m p « « i  de la zona, ahorrar dinero y  dar ejemplo a o t r « p * r w -5  da

oo^no cuidac nuestro entorno

• “Porque se manlieoe el m ede amb»ente bmpro
• -Porque enser» a los nños y  ornas a seleccwoar la basuras-

• -Es une ayuda eeonomrca"

• ‘Asi 'nantenemos 'ncnp** toda la zona

• -Ayudamos a reduor coetos de producoon de nuevos productos'
• -Se dertwruyeetooraumo de energ», por gasto en producción de materia pr^na

.  -le trv  el n » d «  am b »nte  UOre de oontamirtación*

• -Mayor econom » para tos padres*

• -Es u r »  manera da conoentizarrxw para darle otro uso a k »  desecho*’

• "Con cada cartón reco galo y  reotikzado es una árbol menos que se le i*jrta a ía 
seKa Amazoraca*

• E s  rr^toetante para maruenar mas Wnpieza en el lugar donde rv tn c tf

• -Nos ayude también a comprar tos utées eacolarea’

28

liipiriariii toSrr «  leúdhai escoUr y wiad*

• "Coroertoar a la gente sobre la «nporiancsa del raciciata'
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• * Seguir con la campaba de reciclaje*

• 'Q u e  el proyecto del reciclaje no se acebe, ti rio que cada día nos motivemos m is '

• "M is  colaboración do parte de toda la comunidad, para que r»o se verrda el mate- 
nal reciclado a los cantw  racicladores, sino que sea donado a la escuela.

• "Que se siga invirtiendo el producto de venta de material recuperado en la com 
pra de útiles escolares*

• 'Seguir adelante con el proyecto*

• tirte n d e r el proyecto a más productos a reciclar*

• M as conciencia en los adultos para apoyar a los niftos en su reciclaje*

• 'Seguir vinculando más personas para que este proyecto se a cada días mejor*

• ’M i única sugerencia es, continuar con este proyecto y no darle pie atrás

• 'Seguir apoyando y reciclando para poder mejorar*

O T R O S  U S O S  Q U E  SE LE PUEDEN DAR A L  M A TER IA L R E C IC L A D O

Los residuos sólidos recuperados son útiles entre otras cosas, para

I . C on  los recipientes plásticos se pueden elaborar materas destinadas a sem
brar plantas ornaméntameles para embellecer nuestra casa.

2 Fabricar cuadros para decorar nuestras habitaciones

3 Construir esculturas

4 Nosotros usamos las bolsitas de plástico de los refngeríos de la escuela pera 
p ia n ur arbolitos nativos que después irán a los nacederos de agua

5. Producir abonos, funguicidas e insecticidas orgánicos pora la finca

6 En PasquHlita tenemos un pequefto parque totalmeme consloádo con mate- 

nal de chatarra

^ Pera fabricar tarjetas, agendas, etc

8 Para elaborar nuesUo pesebre navideóo

9 En la cardad m i pueden recoger las cajas de madera 
de lombrices en la produccioo de abono orgánico, que puás 
cultivos de hortalizas en las terrazas.

*0- Etc, etc
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c o p l i t a s  d e  m i  p a r a m o

Los cwííemoí que tengo p in  esuidür 
no los tuve que comprar, 
si no sjWj  compadrito.

Me los gane con el esfuerzo de reciclar.

Yo a la escueU no voy solo a estudiar 
sino a la granja trabajar 

a reflexionar
y umbién a aprender a reciclar

Cuando me Invitan a una flesu.
Por los lados de 'Patecojo’ 

voy a bailar umblen hecho ojo 
a ver que puedo reciclar.

De la granja amblcnul 
hemos sacado buen provecho 

pero sin embargo, Caluca dice:
• haber niños, ¿ en un año que hemos hecho.’  *

VMjn luciU Suim CjIuBm (Ahwmi ót fnOo tmral

Compadre no vote esa vieja d b .
Que aquí se la reciclamos 

Con un proyecto u n  bueno 
que asu un premio nos ganamos.

Yo no cambio mi tierra, 
ni por cosuladas de piau, 
aquí no se aguanu lumbre 

y siempre se vive ala Uta.

Femando Suarct Cjonralei Padre de Mlu
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LOS 10 PRINCIPIOS DEL RECICLADOR

1. A nurii a tu Dios, i  tu scmeiantt y al nclda)* como a Ü mismo
2. Enseftirat a rccldar al que no sabe.

I  3. No desperdiciaras nada de lo que usas. Lo que desperdicias le hace falta a tu vecino 
'  o  mis adelante a ti mismo.

4. Solo compraras, venderás u obsequiaras artículos suKeptibles de ser recuperados.
5 . No quemaras, porque conumlnas tu aire y el de tu vecino.
6 . Enseñaras a conjugar el verbo reciclar en presente, pasado y futuro.
7 . No contaminaras el suelo, ni los cuerpos de agua con venenos y sustancias extrañas.
8. No maltrataras, ni esquilmaras los animales. Ellos forman parte de la trama de la 

vida, de la que tu eres solo una pane.
9. Protegerás los bosques del exterminio
10. No consumirás jamas artículos presentados en envases no retomaWes.

3 3. LA FINCA AMBIENTAL

La finca as una aula abierta, en donde confluyen la aplicación experimental de 
los conocimientos adquiridos en el salón de clases, con la finalidad de ser validados 
significativamente por loa estudiantes y los maestros Tenemos desde este punto de 
vista un espacio para prcxJucir conocimiento significativo pertinente a la cultura cam 
pesina En el momento la granja cuenta con 2.3 fanegadas de terreno compradas 
con el dinero obtenido del Premio C ívico 'Por una Bogotá Mejor*, otorgado por La 
Pundaoóo Corona y La Casa Editorial El Tiempo, destinadas a la producción de le
che, hortalizas limpias, elaboración de abonos, insecticidas y funguicidas orgánicos.

Adicionalmeote. un grupo de mujeres, pertenecientes o Asopaaquillita. coordina en 
el momento un proyecto productivo de explotación de conejos, con recursos prove- 
montos de la Agencia de Cooperación tmomacional C h n itis n  Aid Tróicare.

IM tjtífivmáad ,
rn«ñee"*> en •» A"0» I

ju*r»>ee j '5,1
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O B JETIV O S  DE l A  F IN C A  B IO L O G IC A ;

S e ^ r  como modeto (te f m c  am b«nta l en to Zona R u r a l C ^ u A ^ d B ^  

P e ^ i r  la coofrontacKSn y apmpieoón de conoc.m«mtos de tecnolOBfa, 

en actividades agropecuarias , ^  ,
Hacer un manejo sosfen.bte de lo» recursos naturales de la zona rural de C«íad

^ r ' ^ ! ‘r 'd e  aula abierta para la experim entación y  co nfrontación da taori*» 

agropecuarias
Permitir la transferencia de tecnologías am b^ntales de punta

Ejercitar modelos altemativos de organizacxSn comunitaria

Contribuir a la segurxJad alimentaria de U  Vereda y La Localidad, molíante I.

prodücción de ellmentos orgánicos
Ejercer la práctK:» de valores sociales, ambientales y de convmencia pacifice

A C TIV ID A D E S :

Prácticas de mejoramiento y conservación de suelos.

Elaboración técnica de semilleros

Realización de labores de transplante y siembra directa de hortalizas 

Cultivos técnicos de pastos y forrajes

Control biológico de plagas y enfermedades en plantas y  animales.

Realización de practicas experimentales.

Ejecución de la contabilidad de la granja.

Producción de hortalizas verdes.

Medición de áreas y perímetros.

Medición de líquidos en preparados biológicos.

Pesaje de sustancias para caldos microbianos.

Elaboración de informes personales y  grupales.

Solución de problemas matemáticos de costos y ganancias.

Los estudiantes presentan evaluaciones de rendimiento académico acerca de los 
temas estudiados en la granja.

Los estudiantes autoevaluan su comportamiento en la granja, a partir de reglas 
claras y  democráticas.
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fMo& y rwiés dff PMOtutn»  
pesando Í0s hortsluss Ó9  uñé dé 

¡as coséchaa d§ su Hncé smtrsntM/

P R O C ES O  M E T O D O L Ó G IC O  A L  IN TE R IO R  DE l A  F IN C A  B IO L Ó G IC A

C on el acompaftamiento del maestro, los estudiantes aprovechan el ambiente gran* 
ja. para formular hipótesis, observar fenómenos y procesos. De esta manera y desde 
la lógica experim ental. ejercitan las operaciones mentales de Ordenar, aislar, tden* 
tificar. transferir, inventar, reinventar, relacionar, convinar, seriar, componer, descom
poner. comparar, clasificar, describir, analizar, sintetizar, inducir, deducir, concluir, 
codificar, decodificar. criticar, esquematizar, emitir hipótesis, verificar hipótesis, re 
presentar, proponer, reproducir, simbolizar, irasformar, memonzar y argumentar

té ĉ nsttdsd dé Pastŝ * *
é̂  ó̂otm dé adtño dé 

ñoffé/ums oífféf̂ cés

3 1
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3.4. LA M F O M S TA O Ó N

La raforestacoo es el e je f « «  frecuente ( de P r ^ m ,  ,
hacemos estudiantes y maestros, para re v e g e ta la a H ^a ^d e o » de a g « ^ ^  

las Quebrad^ que han skIo previamente ete^do^ Es un e ^o o o
. ______  ̂I. «̂̂ miintrlAd e-scoardo el Bitio. con at rwh#.. .̂ .«  ^ 7 S “ ut.l para la comunKlad <=- el

lo. p ^ n o s  de las f.ncas este se a.sla con alambre «te pt^s pa.^ ev,t^ u. ,nt„ 
da aepZof^^■■. o animales y se procede a plantar K »arbo l.t« nativos. Para 
áreas de subparamo podemos utilizar chaqué aliso duraznillo, encenillo, 
arrayán, ova eamarona. uva de anis. saltón, chucua, romero de paramo, entre otros

NiAoi y  nMM a» 
encimada óe rmhjmuov¡

O B JE TIV O  DE LA R E V E G E TA U Z A C IÓ N

Como ya se ha dicho. Pasquillita está ubicada en el area ecoestrategica de subpAramc 
zona que afronta senos procesos (te deterioro ambiental, por «teforestacaon y rrMl 
uso de los suelos de labor agncota. Corr» tekte de for>do de esta caótica situación 
se encuentra la inexistencia de educación ambiental continuacte a los sectores cam 
pesmos En este contexto, la tarea es clara para ala Institución escolar Abordar 
pnocesos pedagógicos significativos desde la teoría y la practica, destinado, a oble 
ner aprendizajes sobre la necesidad de proteger y aumentar tas áreas boeooaas y los 
suelos
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4 . L O S  R E S U L T A D O S

R ES U LTA D O S  EN LO S O C IA L. Entre los más relevantes logros obtenidos en 
los social, se cuentan

La aproximación objetiva al conocimiento de la problemática social, económica y 
ambiental Local y Distrital y propuesta de algunas alternativas de solución, sobre 
segundad alimentaria, sotenibilidad del ecosistema de subparomo y educación 
preescolar, que han resultado de amplios procesos de discusión en muchos talle
res y 3 foros ambientales.

La creación de Asopasquillita, ha permitido obtener recursos y movilizar más per 
sonas hacia la búsqueda de soluciones concertadas rompiendo el anacrónico 
paradigma de que unos pocos deciden por la mayona. Surgen de esta manera 

nuevos lideres y  lideresas

Se han gestionados recursos intemaciorviles y  naoortales para ser usados, en 
términos de mejoramiento de la calidad de vida de 40 familias campesinas

Para el alcance del objetivo de formar la cultura de rectclaje; la oiganlzación de la 
comunidad ha sido fundamental. A l momento tenemos una estructura organizativa 
basada en la cohesión de los padres de familia de la institución escolar, algunos 
lideres comunitarios, mujeres y  ex alumnos reunidos en la Asociación de Carn^jje 
tinos para el desarrollo soslenible de la vereda Pasquillita A S O P A S Q U ILL ITA

A&bpesquillita es una organización de base, con registro en la Cámara de Comercio 
de Bogotá bajo el N IT  08301095801 y vigilada por el Departamento A d m m is tra t^  
del M edio Ambiente (D A M A ), según resolución 1949 del 27 de Diewmbre ^ 2 0 0 2  
Asopasquillita esta conformada por 40 asociados en dos c o m it ^  Comité de tx  
alumnqe y el Com ité  de Familias Educadoras Rurales "CO FAED UR "

Dentro de los objetivos de Asopasquillrta están

Trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de le Zona

Rural de la Localidad do Ciudad Bolívar

Apoyar los proce sos educativos de la \fereda de PasquiMita

Proteger loa recursos naturales

Contribuir a la formación de generac«nes de campesinos y cam pes|^s con sito 

« n t K k , de pertenencia, dotados de habilidades y  destrezas que 1.» permitan 

optér por deosiones autónomas
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O H H tM H  á t C c (t»á u r.

^  1» ,  <J« Pasquillita se proyectan peraon^.
.  Crear etpaoos psrs que las fmijefes - i »

liar y socralmeote
fomentar opciones de

Educación preescolar con participaciór* famdMr.

Obkfivo tW CoeiltÉ d* EoloimK»;

Implementación del aula de clase democrática.
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Fl nh«tlvo centra' del comité de ewbmnos t«ne q u e j^  con la c o h e ^  d , ^  
El anibumtal y social de la escuela, para afiaraer ar» afc, ^

S ^ S T ~ . o » « . ‘S  y

r e s u l t a d o s  e n  l o  e d u c a t i v o . En el aspecto pedagóaico podamoaoonta,
con los siguientes logros

La creacKJn de ambientes significativos de aprendizaje, donde la participación, l« 
democracia la conexión entre temáticas de áreas y entre estas y la realidad cam 
pasma son los pilares fundamentales de un currículo en construcción permanen 
te, que nos ha permitido bajar la deserción escolar de 19.3 % en 1998 a cero en 
2003

Avances en la calidad académica; reflejados en el mejoramiento de las compe 
tencias lectoras, de producción de texto y el pensamiento lógico matemático en 
los niños y las niñas
Producción del “Granjero Escolar”, penódíco campesino de tiraje trimestral con par 
ticipación de los alumnos (as), padres (as) de familia y la comunidtid en general

Realización del concurso anual de cuento ecológico, en el marco del día de la 
familia campesina

• Adioonalmenle, reivindicamos las actividades de reciclaje, producción orgánica y la 
leforestaoon. generadas desde la Escuela, como procesos de aprencfizaje signifaitNo
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Agosto 9 2003

R ESULTAD O S EN LO A M B IEN TAL. En lo ambiental lo resultados son aun más

visibles Como-

En todos los ambientes escolares se ejecuta a diario la tarea de raciclaje. no solo en 
el aspecto material de la palabra; como es comúnmente conocida, sino en el plano 
más vital, el de las ideas y  los valores Siempre en dirección de formar generactones 
r.ada día mas prepositivas, criticas y  humanas Pensamos, que el reciclaje humano w  
la tarea fundamental, aun pendiente de nuestra especie, tomada en el seni o e 
pcmarrKta en el plan de redimensionar permanentemente nuestra estructura menta 

para ponerla al servicio de lo común.

Asopaaquillita. lidera en este momento en coordinación con la Escueto de Pasquillita. 
todo un trabajo ambiental que involucra- El reciclaje de residuos sóli o t  en u w  a. 
la reforestacion y  protección de las micro cuencas hidncas y el tra Jo en a i 

biotorjica

En lármmo* de impacto ambiental Hoy. estamos reciclando el ^  /^**¡*^*
*°l*dos de la vereda Pora un gran total de 18.9 toneladas recoja^ *•

3) lo q -j«  ho generado ingresos para los útiles do loa y ®*
S 2 434 610 Lo anterior se suma a 11 nac«teros de agua
trtowon de la finca b io lo g ía  Loa cuadros sKJuientes noa muestran estos leauitaooa.
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W l MAimiAl llM.ll«^tllAi>0 rNtKl LOt ANO» . ft>t AL ZÚOI

f llAtmo Ní> J
M ATfH IAL
M C fC L A O O A NO S tees AL 3003

KILOS o M m » ,

bcTt̂ HlM CNimpai^ 7S4 __________90S70

d* Vioo 1 »7 S 103860

Ó0 brandy 885 seso

Canon 1040 5 61870

Pap«< íh  Ohooñ 175S5 227600

Penódco 1017 48370

Chatarra 3137 206675

Lata clt Carwra 966S 1168750

VkJno 7007 3SM8S

PUttico 52S 30400

Ahjmmto da ofta* 965 1033M

TOTALES 17 975 2 434 670

i. LOS R tC O N O C IM IIN TO S

M LM iOti

Sagundo lugar 'Premio Cívico por una Bogotá Mejor*. otorgado por La Fundación 
Corona y La Caaa Editorial El Tiempo 14 de Agosto de 2002

Primer premio ambiental Una iniciativa del Departamento Técnico Adminiilrati- 
vo del Medio Ambiente (D A M A ). Carrefour y La Secretaria de Educación Distrital 

de Bogotá 15 de jumo de 2003

Primer premio sobre espenencias escotares exitosa» en recidajo y ^
•« fuente Otorgado por La Unidad E)ccutiva de Servicio» Publico» (U E S P ) de La 
Alcaldía M ayor de Bogotá. 18 de Noviembre de 2003.
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Anexo 1

C A R T A  DEL lEFE ÍN D IO

C srU  Qur •! knto S m ttlu trM i 1  gmn !•** bU>nco d r y^^tf<«Vton. mi rm fu m U  • !t  o h rtt a » éum t
compnrtm una gran artanatón da riarraa m daaycraar tam raaanra para a! fajmtki magaña

*¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra^

Dicha idea nos es desconocida

S i no somos duehos de la frescura del aire, ni del fulgor de las aguas, cCóm o podrán 
ustedes comprarlo?

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo Cada brillante mata de pino, 
cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los oscuros bosques, cada 
altozano, y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de 
mí pueblo La savia que circula por las venas de los árboles, lleva consigo las memo 
rías de los pieles rojas.

Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuarulo emprenden tu 
paseo entre las estrellas; en cambio nuestros muertos nunca pueden ohndar esta 
bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas. Som os parte de la 
tierra y  asi mismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras 
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila, estos son nuestros hermanos Las 
escarpadas peñas y las húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, 
todos pertenecemos a la misma familia

Por todo ello, cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere 
comprar nuestras tierras, nos esta pidiendo demasiado. También el gran jefe nos 
dice que nos reservara un lugar en el que podamos vivir confortablemente, entre 
nosotros. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos Por ello constde 
ramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello, no es fácil ya que esta tierra es 
sagrada para nosotros

El agua cnstalina que corre por los ríos, y  arrojuelos, no es solamente agua, smo 
también representa, la sangre de nuestros antepasados Si los vendemos tierra, de 
ben recordar que os sagrada, y  que cada reflejo fantasmagórico de los claras aguas 
cuenta los sucesos y  memorias do la vida de nuestras gentes; el murmullo del agua 
es la voz del jiadre, de mi padre

4 4
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Lm  rio* to n  nuestro* hermanos y  sacian nuestra sed-, son portadores de nuestras 
canoas y remontan a nuestros hijos. Si les vendemos tierra, deben recordar que es 
sagrada y  a su vez deben recordar y enseñar a sus hijo* que los ríos son nuestros 
hermanos y  también lo son suyos y por lo tanto deben tratarlo con la misma dulzura 
con que se trata a un hermano.

Sabemos que el hombro blanco no comprende nuestro modo de vida Él. no sabe 
distinguir entre un pedazo de tierra y  otro. Vis que es un extraño que llega de rrache y 
toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga y  una 
vez conquistada sigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importar
le. Tanto la tumba de sus padres, como su patrimonio son olvidados. Trata a su madre 
la tierra y  a su hermano el firmamento, como objetos que se compran, se explotan, y 
se venden, como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando 
atrás sólo un desierto.

No sé. pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes La sola vista de sus 
ciudades apena los ojos del piel roja Pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje 
y no comprende nada. N o  existe un lugar tranquilo en las audades del hombre blan
co. ni hay un sitio dónde escuchar cómo se abren las hojas do lo* árboto* en primave
ra. ni cómo aletean los insectos Poro quizá también oato, debe ser p o ^ e  ^  un 
«alvaj* que no comprende nada. El ruido sólo parece insultar nuestros oído*. Y  des
pués de todo. ¿Para qué sirvo lo vida, si el hombro no puede escuchar el gnto solita
rio del chotacabras, ni les discusiones nocturnas de las ranas al bordo de un 
que» Soy un piel roja y nada entiendo Nosotros preferimo* el suave susurro del 
inwito sobre la superficie de un estanque, nsi como el olor de es* imsmo viento 
purificado por la lluvia del medio día o perfumado con aroma* de pino*

El aiie tiane un valor ineslimabi* para el piel roja, ya qo* todos lo* s^es comparta 
un nuamo abanto, la bestia, el árbol, el hombre, todo* respin^no. el ^
hombre blanco no parece conscámte del aire que respira: como
•gonrza durante m ucho * d ía s  es insensible al hedor, Pero *1 ve nsmii

tierras deben recordar que el aire nos es inestimable, que e ^
tu con la vtda que sostiene. El vtanto que dio a n u e stra  o tiorrM  deben
vd * . tembiéo ra e d »  sus últimos avap^ros Y  si les 
conservarías, como cosa aparte y sagrada, como nnuitira

puede M borear •! viento perfun>ado por Ui» (oree

^  ello consideramoc su oferta da oorr>prar nuestra* e c t if n n *
yo pondré una c o n d «o n  El hombre blanco debe tratar a lo* animales de esta t i * «

oomo sus hermanos.

Soy un salvaje y  no comprendo otro modo de 
«írténdo.. en p ra d e rX  m uerto, a Uro. por el 
■"■rch* S o y un salveje y no comprendo como 
iqr mé* que el búfalo *1 que noaotro* malamoa sólo p*
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tQ u é  d .)  hombr# .m  to . S . t o d «  f u ^  e x t ^ u « d o ^  e*

también m onra dé una gran aotedad aspaitual Todo va enlazado.

Deben en^flarte a sus h.jos. que el suelo que pisan son las ^  nuestros
abuelos Inculquen a sus hitos que la t«rra está enr«,uecKÍa con la vkJs de nuestros 
semsiantes, a fin de que sepan respetarla Enseíien a sw hijo, que nosotros hemos 
enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo to que ocurra a la tierra 
le ocurrirá a los hijos de la tierra Si los hombres escupen en el suelo se escupen asi

Esto sábemos La tierra no pertenece al hombre, él hombre pertenece alé tierra Esto 
sebemor. Todo va enlazado, como la sangre que une una familia Todo va enlazado.

Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá o los hijos de la tierra. El hombre no tejió la 
trama de la vida, Él. es solo un hilo Lo que hace con la trama se lo hace asi misino

N i siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con Él, de amigo a amigo, 
queda exento del destino común. Después de todo quizá seamos hermanos. Ya vare 
mos Sabemos una cosa . que quizá el hombre blanco descubra un día, nuastro Dios 
es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar que el les pertenece, lo mismo que desean 
que nuestras tierras les pertenezcan; pero no es asi. El es el Dios de los hombres y 
su compasióo se comparte por igual entre el piel roja y  el hombre blanco Esta tierra 
tiene un valor inestimable para el, y  si se daña se provocaría la ira del creedor Tam
bién los blancos se extinguirán quiza antes de las demás tribus. Contaminen sus 
lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos.

Pero ustedes ceminaran hacia su destrucción rodeados de glona, inspirados por la 
fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y porque algún designio especial les dio 
dominio sobre ellas y  sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, 
pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salva
jes, se saturan los nneones secretos de ios bosques con el aliento de tanto hombre y 
se atiborra el paisaje de las exuberantes colimas con cables parlantes ¿ Dónde está 
el matorral ? destruido ¿ dónde está el águila? desapareció Termina la vida y empie
za supervivencia.*
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Anexo 2

LA  M IC R O B IO lO C lA  DEL SU ELO  

(Ana Pnmavesi)

Toda la vida terrestre se basa en el hecho de que la planta verde es capaz de formar 
azúcares, almidones, proteínas y grasas a partir de agua, gas carbónico y  minerales, 
en presencia de luz.

Estas sustancias sirven de alimento a los animales y al hombre Pero si no hubiese la 
posterior destrucción de esas sustancias vegetales y animales, cantidades de pian 
tas y  animales muertos cubrirían la tierra y saturarían los mares terminando con toda 
posibilidad de continuar la vida.

Para que lo que esta m uerto sea quitado del medio y  el mundo permanezca tan 
limpio com o el primer día. existen los microorganismos, que descomponen las sus
tancias orgánicas en sus componentes básicos agua, gas carbónico y minerales 
Soto la energía no vuelve nunca mas hacer luz Y  se pierde en el espacio en forma de 
calor. D e modo que la planta verde esta formada por las sustancias H 2 0  (A G U A ), 
C 0 2  ( Cí a s  C A R B O N IC O  ) y  minerales en presencia de luz. y  los microorganismos 
la descomponen nuevamente en H 2 0 , C 0 2  minerales y  calor ly la vida puede reiniciar 
su ciclo!

Este procesó que garantiza la continuidad de la vida es tan discreto que es ejecutado 
por seres microscópicos, irrvisibles al ojo humano, solo perceptibles a través do mi
croscopios bien potentes, con un aumento mínimo de 800 a 1200  voces

Los microorganismos existen en cantidad increíblemente g ra n d e  En *^*^**™ 
de té de tierra encontramos de 100  a 200 millones de m icrobus C ^ p a n  0.05 %  del 
ot^lo y pesen aproximadamente de 1.6 toneladas por hectárea a 5 ^ t o n e ^  por 
►^etérea , consKierándose un total de 3 000 toneladas de tierra 
Ccmper'sa su tamaño con su número y  también con la rapidez e 
En un periodo de 30 minutos a 2  horas se forma una nueva
<)ue en un día puedan nacer de  12 a 48 generaciones • Z ü ' i w i »  de las
W i e  de 3  a 12  siglos U  velocxtod de multipIx^cKm depende.
« P ^ .  pero p o n o ^ lm e n te . de las c » n d ic « n e . del m e d «
^ u r a .  elevadas, alrededor de 25» a 30“ c. la rKpreza en
‘•“ PXKlad y materia orga n xa . hace que esos mxiroorgarusmos se mull.plKan con

“< r^ W e s  rapidez 47
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C O M O  SE A U M E N T A N  LOS M IC R O O R G A M IS M O S

L o . m icroo m an«m o. pertenecen a le vkía más p r v ^  que se conocejM odo k .

viento, comienain a proliferar Excretan e r u H W  y  •" »* * ^ ]* ^
célula. Soto cuando las su.tanoas fueron ‘‘ * 0 ® ^ *  •bsw terto,
a travé. de la membrana finísima que los separa del m «fio  ambmnte.

La mayoría de las bacterias posee solamente u m . o a to sumo tre . ennm a.. Los 
hongo, y tos actinomicetos p u «le n  po«K»r m é . Por e «  la . bruMlena. m  ven for^,. 
dasTlra bo jar en equipo, como los obrera, en linee de monta(e C on  c ^  enzuna . .  
conwQue catalizar un soto único pro ce w  bwquímico de d e « » m p o « c ió o . y que con- 
sisteen juntar un ion de oxigeno, o sustraer un « n  de hidrógeno de la unión de d o . 
moléculas orgánicas. Toda descomposición es una secuencHi de oxidacionee y reduc 
dones de una sustancia orgánica hasta conseguir agua y  g a » carbónico A  vece, 
toman su energía de la modificación de la electro valencia de un metal, durante el 
proceso de oxidación o reducción, pero generalmente la toman de carbono de la 
materia orgánica Algunas algas las clorofílicas y la . bacterias fo to «m té tic «  M n 
independientes captando su carbono del aire, y su energía do la luz solar.

H

N H +  ’/Xy HO - NH2 - 2H ^  HO - N -N  - O H + '/i02^ H O  - N - 0 _

j *' d -  2(HONH2)

H
Hidroxilamina hiponitrito Nitrito

AM ONIACO

/
+H 20 H O -N

\
OH

• ,H ^ H O - N  NITRATO

Para cada proceso, que es presentado por una flecha, explicando lo que se junta o se 
sustrae, se necesita otro organismo y  otra enzima.

Son. por lo tanto, vanos microorganismoe que desencadenan este proceoo. y  tt U t a  uno.

Iel proceso no se termina. En esta oxidarar^ gradual, el nitrógeno mvaiente, con carga 
eléctrica negativa, se trasforma en nitrógeno rxjo cmoo electrovalencias poartivas
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Entonces los microbios toman la energía de la trasferencia de los electrones. Sea 
cual fuere la forme por la cual los microorganismos se apoderan de energía, todos 
necesitan de numerales que precisan disolver para poder absorber

La mayoría de los organismos importantes pera los cultivos y los suelos de clima 
tropical y  subtropical, dependen de la materia orgánica, sea en forma de hojas muer- 
tai. de paja, de raicea, de estiércol de ganado o de deyecciones de la mesofauna del 
suelo, sea en forma excreciones radiculares que Iricluyen un sinnúmero de sustan
cias. como amirroácídos. azucares, enzimas, hormonas y muchos ácidos orgánicos, 
como ácido máhco. láctico, tartánco. fumarico, cítrico y otros. Pero debemos estar 
siempre ai tanto de que cada proceso químico desencadenado por un microorganis
mo es solo una etajM en el camino de la descomposicién. Según sea las sustancia 
original y  la aireación del ambiente, así se establecerán las distintas especies de 
microorganismos, proporcionando distintos productos intermediarios También los 
que fermentan el pian no hacen nada más que descomponer almidones, o los que 
producen vinagre, alcohol o vino descomponen azucares en ambiente aerobio o 
anaerobio. La jjroduccion de queso, cerveza o tantas otras cosas, no es nada más 
que el producto intermediario de un proceso de descomposición interrumpido a cier
ta altura, por falta de microorganismos para continuarlo; proceso que es utilizado 

industrialmente

EUos no forman colonias visibles, pero disuelven la capa de calcio que cubre el medio 

nutritivo

Com o los micrciorganiamos del suelo necesitan digerir su alimentación fuera de su 
cuerjxi, para poder absorberla, excretan sus enzimas en el suelo Aun la fijación del 
nitrógeno atmosférico en solo un recurso paro obtener el nitrógeno necesario para la 
descomposición de alcoholes y  ácidos orgánicos, y la formación temporaria de pro- 
tema celular. Por lo tanto, el suelo este Heno de enzimas como catalazos. ureaia. 
celobiasa. peptasa, etc. Q ue oxidan e hidrolizon la matena orgánica en todas sus 
formas, a fin de prepararla como alimento para esta o aquella especie de microseres. 
Hablamos, pues, del potencial enzimático do un suelo, como expresión de so activi
dad microorgánica lo que e « mucho más correcto que la enumeración de gérmenes, 
ya que en un medio nutritivo nace todo, aun los gérmenes inactivos en el suelo Cada 
vez con mayor intensidad, todos los países realizan investigaciooes enzimológicas 
dei suelo Cuando mayor se toma ese potencial, tanto mas fácil se vuelve la nutriciw  
vegetal, porque los microorganismoe solubilizan muchas sustancias, que también a 
planta puede aprovechar directamente antes de que el microbio tas absorba.

^•o solo las plantas pueden aprovechar los productos intermedíanos de la 
Posicjóci. también otros microorganismos compiten por ellos Asi los microseres 
''«fKJen su A m e n to  y  su espacio vital, por medio de toxinas, que son los tan conocí, 
dos aWibiotioas. Estos antibióticos son tóxicos para determinados o r g a n is i^ .  es 
*̂ ***r. per^ los que poseen hábitos alimentarios parecidos. Para otros, son t ^  ^

y  l y ta im e dg tsef utHoadoa comoabmento Hayorgonisrnosquepos!dén.nactrvaf i
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»i«tjtnciss dewnloxicaot*», que probablemente loe 

lo . a„iU>K.tK«. y y  ^  ^

oxiden y  con elloe lot .m ebes que las 'nutren'. Sm  embargo, devoren solé-

r t r S : r ; r d S s "  Enfermas, cuyas actnddad e n.m étlca  d «m .n u y6

Com o solo una f .n i .m .

benefKJuirse mutuamente (smergiamo). como por e,ampio le a ^  
S Í d r a ^ n V t a  bacteria Arthrobacter, o el fijador de nifrog.no a tm o s firx » 
£ , S a c t e r  ch rtx L c c u m . Ellos p u «le n  ser indiferente u ^  a lo . otro., 
p ^ S r s e  senamenle (antagonismo), como el azotobecter en preseocui

de la especie pen«:illium f^ro o lA zo lo b acter.a suveza ctnra e lB a c m eg.th .num  

y supnme el hongo AspergiHus Niger

Schleqel habla de una 'ectolnducción' de la actividad bacteriana, por sustanoa. 
p re s ^ te s  en el suelo, ya sea por excreciones microorgánicas o vegetales Esta 
ectolnducción llega a tal punto que hasta la producción de enzimas, en la propia 
célula del microorganismo se modifica por la presencia de otros organismos y. por lo 
tanto de otra enzima en el suelo, alterando todo su funcionamiento. Algunas p u e d «i 
adaptarse, debido a la rápida secuencia de generaciones, y  un ejemplo es la apen- 
ción de baclenas moduladores en suelos donde no existían, pero donde se plantó 
leguminosas Es decir, las bacterias del suelo se acostumbran a la vida más fatal 
como simbiontes de la raíz, de modo que algunos autores piensan que las rizobacterl» 
son nada más que Azotobacter. actinomyces y otros fijadores de nitrógeno, que se 
adaptaron a las excreciones de las leguminosas, invadiendo finalmente la raíz
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Anexo 3

ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN B O G O TÁ  D.C. 

(Intormidón Mjminittndj por li Dlvl^ón dt Prrvendón y Reckbie dt U UESP]

E M m e S A T E L É F O N O niHECCIÚW
a c o r c i n

Asoa#ción Cotombtana de 3512509 Aven Cebe 6 No. 37 20
Recidadome Independientes ONG 3708350/4/9 recotanWgihotmail.com

ASOOtG
A»oo«ci6n de Muieres en 
F«c*c2e)e una Opción O g n a

5740028 Carrera 50* eor No 89* 32

FORMANDO COMUNIDAD 
A«oti»oáo da RacidadocM de 
R a T M lU n t)*

7697173 CaHe 37 sur No 24 72

LA UNtON
AeacdKMW de RaodedonM 
Jubo Flore» y 12 de Octubre

2257192 Cene 73 No. 40-57

COORSUBA
Cooparsinia pera el tecedeie y 
le proteodón emfawnial

6876062 Ce8e 135 No 141C 12 
UPZ 71 Ofc Cre 1096 

No 141 38 Sotar

Corporece^ pê e e< Desarrollo 3507887 3509819 CraONo 0-70 Sur M  19

£L PÜRV^NIH
Cooperetiva de Trabapi Aeoneda 3338800 Cra24 Ne lC  23 27

A W V

^■ocKcOi NaersW d» 78 0317 7831178 Cala4aSurNo 10283

l^w ed o rw  f  TienelqrmedQiee
ACB
Aauctaewri de Carrelere» 
deBaaeta

7843317 Cele 80 No. 187 S3

ARB
Aeeoeoor de Aeocariuree 3416388 O d .  3 No 1A4848

ampia —   ̂ —  

*— «»oot» a »  1 ^  readdiei da 3482384 Ce8e r N »  ? «  - |
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Aaooaoú^- <í* HecwipdeM*
U/Vbrd» d»

“ ÍMAMTflt

TELtEOAtO

6 2 M 6 M __

«> W tC C IO «

C4il4 1M B « N c 1T>4

Aeocoon d> Hwxiedv”  

M*r>M A co w
AdCi'W» C«0» >26 No.6 6 «

«tCiCl-ATOüO Í1BA346 ALAtrW CaA» Itt^Nc 8ir 17

M SiOM ÍUt- iw4lAM!> C«6t 15Nd 241
^Of>t«Kir

--------------- -

OOCiW^^-A'Jí»
b«ti8X« Cffc 7 ^ ^  ttA léB

w
<4»

<}• ^
A42»'e? AAlOWlO Cr» M7*Nc 676 21

4»768? «3AÍA47 C 4 k r««N c  m -4 -

MIlENI J*/ 3«K
0*

EL AI.^WíO
r  pr^if 1f ~t _ »50oog Cía B 6 B «N c  41 ?i

píryiRESAA a üA
C«Ki»»t*»* d* S w »»» »  ___
OCOPt'ÍATiVA ^HUJíÍK» 
O OQPtHí'VA i*je /O AIAWEN’T  

fit'/tVIP
f -jn it a v  0* W»c<tt^ 

hkMM> Cjkxr*

5*4TtrtO Calle 38C aw Nc 6 4 S

54-.836Í O b 3 t̂ D *4-4C

««Aw se O a  i r N t ,  B 3 C n

78A320' 5715416 CabeSONa W* OB 
\̂ tU» l is  CoHÜWTOi H

Et r-TM ^y j

ASOCiACXA» tJt
HtOCLM XjntS 0£ OiAP>Ut«0 Cna 4 He 5-14

Fid iU XO O í AMf COlO A í HA 790187* O a  17 Ba  No 64 se S »

~H£SCA7Aíi 26154E6 8S45M2 Cal» 21 Na «6 30

CM GW CAHe 341S305

co o n E S O u o s 5706670
HECXXAR EN M AaCni 2S&0*év Caae i z K  Nc 42* 3»

W A P U A A 261505? 4002417 O «o  SSAle 6>C 24

COOPHAOO 2561' ’ S Ca6a *386 Na 4646

ENOA AMERICA LATINA 3363140 41, C Cate 33 Na «6 -2
CRECIFnONT 5680263 C a  1 No . 41 V  & r
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