
 1 

 
 
 
 
 
 

LA ESCUELA SAN VICENTE No 1: “UNA ESCUELA PARA LA T OLERANCIA, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCY GABRIELA GALEANO 
JORGE ANTONIO NARVÁEZ 

MARIO EFRÉN RUBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN EDUCAT IVA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PASTO 

2006 



 2 

 
 
 
 
 
 

LA ESCUELA SAN VICENTE No 1: “UNA ESCUELA PARA LA T OLERANCIA, 
LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCY GABRIELA GALEANO 
JORGE ANTONIO NARVÁEZ 

MARIO EFRÉN RUBIO 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado como requisito parcial para optar por el título de 
Especialista en Administración Educativa 

 
Asesor: 

Dr. JUAN RAMÓN CHALAPUD VELASCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN EDUCAT IVA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PASTO 

2006 



 3 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
pág. 

INTRODUCCIÓN 6 

CAPÍTULO1: ASPECTOS CIENTÍFICOS 7 

1.1 TITULO 7 

1.2 FORMULACIÓN PROBLEMA 7 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 7 

1.4PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 10 

1.5 PLAN DE OBJETIVOS 10 

1.5.1  Objetivos Generales 10 

1.5.2 Objetivos Específicos 11 

1.6 JUSTIFICACIÓN 11 

CAPÍTULO 2: MARCO EMPÍRICO REFERENCIAL 13 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 13 

2.1.1 Entorno específico 14 

2.1.1.1  Identificación y ubicación de la escuela San Vicente nº 1 14 

2.1.1.2 Aspecto Económico  15 

2.1.1.3  Reseña Histórica Del Plantel 15 

2.1.1.4 En Educación 16 

A- Misión de la escuela  17 

B-  Visión de la escuela 17 

2.1.1.5  En Salud 18 

2.1.2.  Entorno General 18 

2.1.2.1 Identificación y Ubicación 18 

2.1.2.2  Aspecto Demográfico 19 

2.1.2.3  Cultura y costumbres 19 

2.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 20 

2.2.1 Currículo, Currículo Oculto 20 

A- El curriculum oculto, una redefinición 22 

2.2.2 Democracia. definición 26 



 4 

A- Democracia como anarquía  27 

B- Democracia en la escuela 27 

C- Dilemas y Tensiones 30 

2.2.3. El Poder 31 

A- La autoridad del maestro 32 

B- La escuela colombiana en los siglos XVIII y XIX 33 

C- La disciplina 38 

D- Las dos caras de la disciplina  40 

E-  Normalización: La perspectiva del poder 41 

F-  La otra cara de la disciplina: la reacción del alumno 43 

2.2.4. La Paz y los Derechos Humanos 44 

A- La paz 44 

B- Características para la educación de la paz 44 

2.2.5. Derechos Humanos 46 

A- Derechos Humanos y Educación Integral 46 

B- El libre desarrollo de la personalidad 47 

C- El derecho a la equidad de géneros 48 

D- El derecho a un ambiente sano 48 

E- Justicia en la escuela 49 

F- La educación de educadores en derechos humanos  51 

2.2.6. La Autonomía 54 

2.2.7. Preparación para la no violencia 54 

2.2.8 Convivencia 54 

A- Manual de convivencia 55 

B- El manual o pacto de convivencia 55 

C- El pacto de convivencia y el tratamiento de conflictos 56 

D- La formación moral 57 

E- La evaluación  58 

2.3 MARCO LEGAL 59 

2.3.1 Constitución Política 59 

2.3.2  Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) 59 



 5 

2.3.3. Ley 115 de 1994 O Ley General de Educación 61 

2.3.4. Decreto 1860 de 1994 64 

CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGÍCOS 66 

3.1 DISEÑO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 66 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 66 

3.3 POBLACIÓN 66 

3.3.1 Población Estudiantil 67 

3.3.2 Población Docente 67 

3.3.3 Población de Padres de Familia 67 

3.4 MUESTRA 67 

3.5 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 67 

3.6 TÉCNICAS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN 67 

3.7  OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS 68 

CAPÍTULO 4:  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 71 

4.1 REPORTE DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 71 

4.2 REPORTE DE LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS 72 

4.3 REPORTE DE LOS TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 75 

A- GLORIA BERNAL (DOCENTE) 75 

B- FABIÁN MELÉNDEZ (DOCENTE) 76 

C- YOLANDA MEZA (DOCENTE) 77 

D- JAIME DELGADO (PADRE DE FAMILIA) 79 

E- CARMEN PERENGÜEZ (PADRE DE FAMILIA) 79 

F- YOLANDA MUÑOZ (PADRE DE FAMILIA) 79 

G- ENTREVISTA A ESTUDIANTE 80 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 83 

5.1 INTRODUCCIÓN  83 

5.2.  TOLERANCIA, CONVIVENCIA, PAZ 83 

5.2.1  Tolerancia 83 

5.2.2 Convivencia 87 

5.2.3 La paz 94 

5.3. DEMOCRACIA, PODER, AUTORIDAD, JUSTICIA 97 



 6 

5.3.1 Democracia  97 

5.3.2 Poder 102 

5.3.3 Autoridad 107 

5.3.4 Justicia 110 

5.4  IGUALDAD, LIDERAZGO, INTEGRACIÓN 110 

5.4.1 Igualdad 110 

5.4.2 Liderazgo 117 

5.4.3 Integración 122 

6. CONCLUSIONES 127 

7. PROPUESTA “EL MANUAL DE CONVIVENCIA, UNA REALIDAD 

POSIBLE”  

128 

7.1 PRESENTACIÓN 128 

7.2 ELEMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA QUE EL 

MANUAL DE CONVIVENCIA IMPULSE PROCESOS QUE CONLLEVEN 

A UNA MEJOR CONVIVENCIA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR 

128 

7.3.  PLAN OPERATIVO 133 

7.3.1 Objetivos  133 

7.3.2 Cronograma de actividades 134 

BIBLIOGRAFÍA 135 

ANEXOS 136 

  



 7 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En las instituciones se vislumbran un sinnúmero de realidades inmensas en el 
proceso educativo, bien sean de tipo individual, grupal, familiar, o de contexto pero 
que convergen diariamente en las aulas escolares evidenciadas en los espacios 
deportivos, culturales, académicos, religiosos y de convivencia, en ellas se 
enmarcan las interrelaciones, entre estudiantes, maestros, padres de familia y 
comunidad educativa en general; no obstante de ésta se derivan no sólo el logro 
de una sana convivencia sino también la formación integral de hombres y mujeres 
activos en los cambios sociales. 
 
Es así como el trabajo de investigación tiene como propósito reconocer los 
diferentes aspectos que inciden en la convivencia escolar, de que manera y que 
medida la escuela es un espacio de socialización adecuada para quienes hacen 
parte de ella. 
 
Así mismo se pretende reconocer lo fundamental que resulta en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje el fortalecer y construir los valores de convivencia de 
democracia, tolerancia entre los niños y niñas descubriendo en ellos 
características propias de su ser individual para construir con ellos el respeto a la 
igualdad basadas en las diferencias; diferencias que son irónicamente las 
causantes de los problemas que afectan directamente el desarrollo de una sana 
convivencia que repercute en el presente y el futuro de quienes buscan en la 
formación personal y profesional. Es por ello que el grupo pretende realizar un 
aporte a la comunidad educativa de la escuela San Vicente No1, presentando una 
propuesta que viabilice el mejoramiento de la convivencia escolar fundamentada 
en la socialización y la realidad de este grupo, de sus requerimientos y de su 
función como formadora de personas nuevas que se enfrentan a cambios sociales 
drásticos e inevitables para los cuales deben estar preparados, asumiendo un 
papel participativo que propenda por el bienestar común. 
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 1.  ASPECTOS CIENTÍFICOS 
 

1.1 TITULO 
 
La escuela San Vicente No 1, “una escuela para la tolerancia, la convivencia y la 
paz” 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se vivencian en cada uno de los espacios de la organización escolar 
procesos de tolerancia, justicia, equidad, solidaridad, dignidad, democracia y paz? 
 
1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El Manual de Convivencia es un proyecto que pretende regular las relaciones 
interpersonales para lograr una sana convivencia escolar a partir de la práctica de 
principios participativos fundamentados en el diálogo, la concertación y la 
responsabilidad. Además actúa como instrumento para conciliar  el respeto por los 
derechos y deberes interpersonales, favorece el desarrollo de una pedagogía de la 
convivencia donde se hace evidente la socialización del saber, el sentido de la 
construcción colectiva del conocimiento, las formas de relacionarse la concepción 
de autoridad que se admira  y la  renuncia a la violencia como instrumento de 
poder. 
 
Por lo anterior es de capital importancia reconocer que en el Manual de 
Convivencia están inmersos una serie de conceptos como: “Autoridad  (carácter 
de representación de una  persona por empleo, mérito o nacimiento, potestad,   
facultad, poder de una persona sobre otra que está subordinada, persona 
revestida de algún poder, mando ò magistratura);  Poder  (dominio, imperio, 
facultad y jurisdicción para mandar o hacer una cosa, fuerzas de un estado en 
especial las militares, posesión actual o tenencia de algo, poderío, capacidad, 
fuerza, vigor absoluto o arbitrario, despotismo); Opresión (oprimir es ejercer 
presión sobre una cosa, hacer violencia a alguien, afligiéndolo o tiranizándolo); 
Violencia (es una acción coercitiva ejercida sobre una persona para inducirla a 
realizar un acto determinado;  es la circunstancia agravante en algunos delitos)”1.  
 
Los anteriores conceptos inciden en la formación del estudiante como individuo y 
ser social; en este sentido la institución educativa debe preocuparse por fomentar 
una sana convivencia que lleve a la asimilación y puesta en práctica de valores 
que fortalezcan las interrelaciones de los miembros de la comunidad.  

                                                           
1 DICCIONARIO ENCICLOPÈDICO UNIVERSAL. Santa Fe de Bogotá. Zamora Editores. 2001 
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Así, la misma organización escolar, es un tejido cultural tramado por nudos de 
significación, valores, normas e intenciones compartidas tales como: “tolerancia 
(acción y efecto de tolerar, respeto hacia las opiniones, prácticas o costumbres, 
particular políticas o religiosas de los demás, margen o diferencia que se concierte 
en calidad o cantidad de las cosas o las  obras contratadas o convenidas; su 
antónimo, intolerancia); justicia  (virtud que inclina  dar a cada uno lo que le 
pertenece; derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes que constituye 
bueno al que las tiene; lo que debe hacerse según derecho o razón, pena o 
castigo público; equidad  (igualdad de ánimo, bondadosa templanza; propensión al 
dejarse guiar por el sentimiento del deber y de la conciencia, justicia natural, por 
oposición a justicia legal); solidaridad  (adhesión circunstancial a la causa o a la 
empresa del otro, el respeto veneración acatamiento que se hace a uno, 
miramiento, atención, consideración, cualquier cosa que se tiene de prevención o 
repuesto; dignidad  (calidad de digno, excelencia realce, gravedad y decoro de las 
personas en la forma de comportarse); democracia (doctrina política que 
preconiza el gobierno del pueblo por el pueblo mismo. Forma del gobierno que 
consiste en que la soberanía es ejercida por los mismos gobernados directamente 
o a través de representantes libremente elegidos); paz (Sosiego y buena 
correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en 
contraposición a las disensiones, riñas y pleitos)”2 
 
La convivencia al interior de las instituciones educativas es un problema que ha 
trastocado los niveles internacional, nacional y regional, por ello es conveniente 
que se conozca algunos aspectos que con respecto a este estudio se han 
precisado. 
 
Una vez aprobada la Constitución Nacional de 1991, concebida como un nuevo 
pacto social y como un nuevo proyecto de nación, todas las fuerzas interesadas 
en la educación convergieron en la expedición de la Ley General de Educación, 
sancionada en 1994, luego de un consenso entre maestros, comunidad educativa, 
técnicos y políticos. 
 
Los desarrollos de la Ley desde entonces han sido excepcionales y comprometen 
cada vez más, con una sinergia irreversible, a todas las fuerzas del país tanto en 
el orden local como en el nacional. Ello revela que ante los problemas crónicos de 
la sociedad colombiana encuentra nuevas soluciones, entre las cuales la propia de 
la educación destaca por relacionarse de manera directa con la construcción y 
reconstrucción del tejido social y con el sentido de esperanza colectivo. 
 
Propiciar la práctica democrática y mejorar la convivencia en la escuela es un 
compromiso adquirido con la calidad educativa, por ello la preocupación de los 
principales actores dentro del campo educativo por llevar a cabo una serie de 
investigaciones que puedan contribuir de manera positiva al objetivo propuesto. 
 

                                                           
2 DICCIONARIO ENCICLOPÈDICO UNIVERSAL. Santa Fe de Bogotá. Zamora Editores. 2001 
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Destacamos en el ámbito internacional un estilo de caso sobre formación 
democrática en el cual participa Colombia, por intermedio del Ministerio de 
Educación Nacional, el cual constituye la primera de las dos fases del  Proyecto 
Educación Cívica coordinado por la Asociación Internacional para la Evaluación 
del logro Educativo – I.E.A.  
 
En la primera fase (noviembre 1994 – abril 1996), cada país desarrolló un estudio 
de caso sobre lo que espera que aprendan los jóvenes y lo que puede estar 
pensando en los procesos formativos escolares. Con base en los resultado de  los 
estudios nacionales de caso, en la segunda fase (enero 1997 – diciembre 2000), 
se detectará en muestras nacionales representativas de jóvenes de 14 años lo que 
en realidad aprenden. 
 
En el ámbito nacional y regional las comunidades educativas en cabeza de 
directivos docentes y docentes, en procura de mejorar la convivencia dentro de las 
organizaciones escolares iniciaron a partir de la promulgación y reglamentación de 
la Ley 115 de 1994, la estructuración y adopción de un propio manual de 
convivencia, proceso de investigación como el llevado a cabo en el centro 
Educativo Nuestra Señora del Pilar del municipio de Villagarzón – Putumayo, a 
través de la elaboración de una tesis “Procedimiento utilizado en la elaboración del 
manual de convivencia social en el centro educativo Nuestra Señora del Pilar”. Y 
la cual arrojó como conclusión: “las buenas relaciones interpersonales entre los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa del centro educativo Nuestra 
Señora del Pilar permiten avances significativos en el proceso de construcción del 
sujeto individual y colectivo, la construcción del sujeto es el proceso central del 
desarrollo humano. Ser sujeto significa tener conciencia social de sus acciones, 
sus características y circunstancias”. 
 
A nivel de Institución podemos referirnos al manual de convivencia de la Escuela 
San Vicente No 1 como proceso de construcción democrático y participativo en el 
año de 1997, el cual se estructuró con el objeto de mejorar positivamente el 
funcionamiento y alcanzar el óptimo desempeño de cada uno de los estamentos 
de la comunidad educativa destacando en su misión y visión la formación integral. 

 
La escuela de San Vicente como cultura escolar es una red de sentidos, 
significados, expectativas y comportamientos compartidos por los actores 
educativos y orientadores de su acción que se expresan en el sentido de ideas, 
símbolos, valores y concepciones por una parte y en las formas de operar por 
otras donde están  incluidos no solo los acontecimientos íntimos y cotidianos de la 
vida escolar y sus actores, sino también aquellos macro que forman parte de su 
interacción con la sociedad. 
 
En la cotidianidad escolar la convivencia se ve afectada por actos de indisciplina,  
falta de colaboración y agresividad física y verbal entre los estudiantes y hacia los 
profesores, quienes intervienen desde su profesión, trabajan valores como: el 
respeto, la tolerancia con el fin de mejorar su comportamiento y por ende la 
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convivencia en la institución. Infortunadamente no se han obtenido los resultados 
esperados. 
 
En correspondencia con lo anterior es importante examinar si en cada uno de los 
espacios de la organización escolar y en cada una de las actividades de carácter 
académico, de recreación, religiosas, de descanso, culturales, que se desarrollan 
dentro de ella, se vivencian procesos de:  tolerancia, justicia, equidad, solidaridad, 
dignidad, democracia, paz, se logran insertar en la vida escolar a través de unos 
ajustes pertinentes y contextualizados que permitan hacer de la institución, un 
hogar donde la convivencia, la tolerancia y la paz sean quehaceres prácticos. 
 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La descripción anterior permite plantear los siguientes interrogantes: 
 
• ¿En la escuela San Vicente existe el manual de convivencia y éste impulsa la 

comunidad educativa a la práctica de valores en procura de obtener paz y 
tolerancia dentro de la institución entre estudiantes y docentes? 

 
• ¿Han existido procesos de socialización adecuados que permitan a la 

comunidad educativa conocer de manera clara el contenido del manual de 
convivencia? 

 
• ¿Cómo son las interacciones entre los estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia? 
 
• ¿Cuál es la aplicabilidad que se da en los espacios de la organización escolar 

a valores como tolerancia, paz, justicia y convivencia entre docentes y 
estudiantes? 

 
• ¿Es posible hacer recomendaciones o presentar estrategias para desarrollar 

la convivencia, en la tendencia en que la democratización sea un quehacer 
practico?; ¿cuáles y cómo se operacionalizarían? 

 
1.5. PLAN DE OBJETIVOS: 
 
1.5.1  Objetivos Generales 

 
• Identificar en los espacios de la organización escolar y en cada una de las 

actividades de carácter académico, de recreación, religiosas, de descanso, 
culturales, si se vivencian procesos de tolerancia, justicia, equidad, 
solidaridad, dignidad, democracia y paz. 

 
• Proponer estrategias que permitan mejorar los procesos de convivencia en 

la escuela San Vicente No 1 de la ciudad de San Juan de Pasto. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 
 

• Reconceptualizar el manual de convivencia en cuanto a: autoridad, poder, 
opresión y violencia. 
 

• Determinar el grado de aplicabilidad de valores tales como: tolerancia, 
convivencia, paz, que se presentan en los espacios de la organización escolar. 
 

• Identificar las relaciones de: democracia, poder, autoridad, justicia, en los 
diferentes eventos de la realidad escolar. 
 

• Identificar las relaciones que se presentan entre los componentes de la 
Comunidad Educativa en cada uno de los espacios de la organización escolar. 
 

• Proponer algunos elementos teóricos y metodológicos para que el manual de 
convivencia impulse procesos que conlleven a una mejor convivencia dentro de 
la organización escolar. 

 
1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
El hombre está invitado a ser instrumento de paz, preocupado por el bienestar de 
la comunidad a la cual pertenece, en ese sentido resulta pertinente crear espacios 
que permitan el surgimiento de una convivencia social orientada al desarrollo 
humano, por ello es importante hacer una reflexión crítica sobre las situaciones del 
conflicto de nuestro país, determinar cuál es el papel de la educación respecto a 
las alternativas de solución en cuanto a los requerimientos sociales como la tan 
anhelada paz colombiana. 
 
La Ley General de Educación propugna por la democratización de la vida escolar 
en su conjunto, busca construir de manera colectiva el orden escolar en su 
conjunto, y conformar una comunidad educativa  cohesionada por fines y 
perspectivas comunes alrededor del Proyecto Educativo Institucional. 
 
El Manual de Convivencia que se concibe como la norma institucional que acorde 
con la Constitución Política, el Código del Menor, la Ley General de Educación y el 
Decreto 1860 de 1994, establece cómo deben darse las relaciones interpersonales 
de la comunidad educativa, tendientes al desarrollo integral y armónico del 
estudiante, para que pueda existir, trabajar, convivir activa y positivamente dentro 
de la sociedad. 
 
En el Manual de Convivencia se consignan los principios, derechos, garantías, 
compromisos, actitudes no deseables, funciones estímulos y procedimientos 
disciplinarios de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Además debe propender por la práctica cotidiana en cada uno de los eventos 
escolares de valores que permitan alcanzar una formación integral del estudiante y 
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fortalecer a nivel de comunidad educativa la integración, el trabajo y el progreso de 
la institución, permitiendo una sana convivencia y haciendo de la paz y la 
tolerancia quehaceres prácticos. 
 
Aspectos que a través de este trabajo de investigación nos permitirán determinar 
si se encuentran inmersos en la vida escolar y que nos proporcionará importantes 
criterios, cuyo objeto sea proponer algunos elementos teóricos y metodológicos 
para que el manual de convivencia impulse procesos tendientes  a hacer de la 
Escuela un espacio de felicidad. 
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2.  MARCO EMPÍRICO REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
Toda institución educativa esta sujeta a cambios de tipo físico y a evoluciones de 
acuerdo a los requerimientos de la sociedad; en ese sentido la escuela San 
Vicente No1 ha presentado en su trayectoria de servicio cambios importantes para 
la comunidad apoyados en la realidad educativa en el quehacer práctico del 
maestro y en la búsqueda de una mejor calidad de vida de quienes acceden a la 
educación primaria. Para conocer a grosso modo los cambios ocurridos contamos 
con la colaboración del señor Jaime Delgado Guerrero padre de familia y 
trabajador activo de la institución San Vicente No 1 jornada mañana y tarde, 
conocedor de ésta desde hace 11 años; relata cuáles han sido los cambios en 
cuanto a las labores: “en primera instancia la planta física era de 1 piso, en ella se 
encontraba el salón de actos y prestaba atención a primaria con cinco grados 
desde el preescolar para los cuales se contaba con 7 profesores y 2 directores, 
uno para cada jornada. La institución era una casa deteriorada, vieja con teja al 
techo, paredes o palos escasos servicios sanitarios. El estado en que se 
encontraba dio pie para que se realice un arduo trabajo con la comunidad en 
general, por ello a partir del año 1994 la junta de padres de familia forma parte de 
la veeduría para controlar que los ingresos dirigidos para educación sean 
aprovechados de la mejor manera. 
  
Esta era la principal dificultad que se encontraba para el buen funcionamiento 
institucional porque cada director tenía diferentes intereses y cada uno jalonaba de 
acuerdo a su conveniencia, esto indudablemente no permitía progreso, por el 
contrario afectaba en gran medida al libre desarrollo educativo por ello fue 
necesario que los padres de familia tomen la iniciativa, se dirijan a la Secretaria de 
Educación y solicitaran asesoría para cambiar la situación y darle cabal 
cumplimiento a la Ley General de Educación. 
 
En el año 1995 se reformó la planta física con la presentación del proyecto de 
casa vieja al entonces Alcalde Antonio Navarro Wolf, gracias a ello se obtuvo el 
dinero suficiente para la remodelación. 
 
Así mismo en el periodo de gobierno de Eduardo Alvarado se presentó el proyecto 
de la sala de informática que prestaría el servicio no sólo a los estudiantes de la 
escuela sino a las escuelas aledañas, es decir se prestaría un servicio 
comunitario. 
 
En cuanto a lo académico el cuerpo del personal docente cuenta con amplia 
experiencia, la mayoría cuenta con escalafón 12 – 13 con post  grados, 



 15

especializaciones en administración educativa, con una buena preparación 
académica, sin embargo, ésta sólo se puede demostrar en los resultados de los 
estudiantes, en su actuar como profesional es triste que al profesor se le plantee “ 
trabaje 5 horas, permanezca 6 horas en la institución y se le pagará por 8” es 
reprochable llegar a ese punto y cuestionable la labor de la hora que debe 
permanecer en la institución, sin importar a qué dedique ese tiempo, este es un 
punto negativo para el trabajo académico del niño, lo más conveniente es dedicar 
el tiempo extra a los refuerzos que sean necesarios para que al final del año no se 
encuentren problemas de jóvenes con calificaciones insuficientes ” si el maestro 
trabajara bien en el transcurso del año, no tendría por qué esforzarse el doble al 
final cuando todos están cansados, pero se debe reconocer que la labor del 
maestro es dura. 
 
Sumado a los cambios que ha tenido la Institución educativa la ley general de 
educación ha hecho un aporte significativo con la municipalización de la educación 
al fusionar las instituciones con un solo director se logra trabajar con uniformidad, 
todos persiguen el mismo objetivo y están conectadas para prestar sus servicio en 
aras de una formación integral.   
 
De otra parte una falla que no se ha podido corregir y que es común en las 
escuelas, es la falta de personal idóneo en el área de la educación física y  la 
música que sin duda son aspectos importantes en la preparación de los 
estudiantes, “mente sana en cuerpo sano”. Además la institución aunque se ha 
remodelado no tiene capacidad para albergar a 360 niños en su hora de descanso 
y recreación, porque los accidentes ocurren a diario a falta de espacio y de 
maestros encargados de vigilar que esto no ocurra, incluso provoca un bajo 
rendimiento en el área de deportes cuando ingresan a la institución de preparación 
secundaria porque  el cuerpo no está en condiciones de realizar esta rutina. 
 
Como una respuesta a lo anterior la señora rectora propuso manejar grupos de 
estudio abandonando el concepto de escuela, para ello se dividirán el grado 
Kinder en una zona más amplia y adecuada para los pequeños, los grados 
primeros y segundos funcionarán en otro establecimiento , los terceros y cuartos 
en la que era la escuela San Vicente No.1 y los grados quintos trabajan en nuevas 
instalaciones dentro del Instituto Técnico Municipal, esto es una punta de lanza en 
el cambio positivo y la transformación de nuestra educación”.  
 
2.1.1.  Entorno Específico 
 
2.1.1.1  Identificación y ubicación de la escuela S an Vicente nº 1 
 
NUMERO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL DANE: 15200100945 
REGISTRO ANTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL: 1595 
PATENTE DE SANIDAD: 2975 
ESCRITURA DE PROPIEDAD: 586, Junio 4 de 1957 
PREDIO CATASTRAL: 6818 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: V2  3  Nit: 814000525 
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JORNADAS : Mañana y Tarde. 
DIRECCIÓN : Calle 6ta Nº 33 – 25 Esquina Barrio San Vicente. 
TELÉFONO: 7 23 80 97 
MODALIDAD: Pre escolar y básica primaria. 
CARÁCTER : Mixto. 
NATURALEZA: Pública. 
PROPIEDAD PLANTA FÍSICA: Municipio de Pasto. 
 
2.1.1.2 Aspecto Económico. La totalidad de la población a la cual la escuela San 
Vicente Nº 1 ofrece el servicio educativo pertenece a un nivel de estrato 1 y 2; los 
padres de familia y demás integrantes de la comunidad obtienen su sustento a 
partir de la ejecución de labores como: comercio informal, talleres de zapatería, 
sastrería, empleados de empresas, percibiendo por sus labores ingresos mínimos 
que no abastecen las necesidades básicas de las familias; viéndose obligadas a 
dejar a sus hijos solos en las casas mientras ellos intentan obtener dinero para los 
gastos del hogar. Incluso en ocasiones los niños también desarrollan trabajos para 
colaborar con la situación. 
 
El barrio cuenta con cantidad de tiendas, ventas de frutas y verduras, en algunas 
casas los domingos sacan hornillas para vender empanadas, arepas, frito, que es 
una manera de obtener un ingreso. 
 
Sin embargo, la situación de la población, en relación a lo económico, es crítica 
porque el índice de desempleo de padres y madres que no cuentan con un nivel 
educativo que les permita obtener un buen trabajo para solventar sus 
necesidades. 
 
Estos factores económicos sin duda son los causantes de que los niños y jóvenes 
no tengan acceso a la educación, y si la tienen, no cuentan con los elementos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades escolares. 
 
De esta manera la fusión del establecimiento a la Institución Educativa ITSIM es 
mirada como una oportunidad para mejorar los niveles económicos de vida de 
cada una de las familias pertenecientes a la comunidad educativa al recibir en 
posteriores años una educación con miras al desarrollo de habilidades en campos 
relacionados con la industria y la tecnología. 
 
Se esmera en cumplir con lo dispuesto por Secretaria de Educación. Se acatan 
resoluciones y se pone en marcha los objetivos de educación procurando tener 
excelente calidad educativa. 
 
2.1.1.3  Reseña Histórica del Plantel. La escuela lleva su nombre en honor a 
San Vicente Ferrer patrono del barrio. Fue creada oficialmente en el año de 1953. 
 
Gracias a las gestiones realizadas por el Señor Marcos de la Rosa nativo del 
barrio, se dio iniciación a labores escolares con cuarenta y cinco estudiantes bajo 
la dirección de la Profesora Luz Mila Bolaños. De aquí en adelante la cobertura 
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educativa fue aumentando hasta la actualidad, según archivo que están en la 
Escuela se conoce que las siguientes personas dirigieron la educación: Señora 
Luz Mila Bolaños, Señora Inés Santander, Señor Luis Calvache, Señora Aura 
Goyes, Señora Martha Vallejo de Portilla quien ingresó a la escuela en el año de 
1986 y a quien se debe el adelanto y progreso, ya que bajo su Dirección se 
conoce muchas obras de Progreso y a quien se debe la fundación de la Jornada 
de la Tarde, bajo la dirección del Especialista Otoniel Cerón. 
 
Actualmente la escuela consta con el número necesario de aulas de estudio, 
docentes, celador y 500 estudiantes. Además posee personal de apoyo como 
Consejo Directivo, Fondo de servicios docentes, Psicólogos. Consejeros y 
personalidades que están dispuestos a dictar charlas, talleres y conferencias 
cuando los diferentes comités estimen conveniente. 
 
Cabe destacar la buena administración de la Escuela y la ayuda desinteresada de 
padres de familia que están listos a los llamados que se les hace en miras al 
progreso. Se distinguen los señores Jaime Delgado Guerrero, Jesús Ibarra, líderes 
comunitarios que prestan innumerables servicios a la Escuela y más aún a los 
señores integrantes del Consejo Directivo. 
 
Gracias a la Administración Municipal del Doctor Antonio Navarro la escuela tuvo 
un cambio formidable en su planta física. Además por gestiones realizadas se ha 
conseguido ayudas económicas, material didáctico, mobiliario, ayudas 
audiovisuales, de Diputados. Concejales y Entidades Oficiales que han visto las 
necesidades de la Institución. 
 
2.1.1.4 En Educación. En cuanto al nivel de escolarización de la población: El 
55% ha realizado estudios de educación Básica Primaria, el 20% estudios de 
Bachillerato Completo, 10% Bachillerato incompleto, 10% Básica Primaria 
incompleta y 5% no pueden leer ni escribir. 
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En cuanto al personal docente que labora dentro de la institución, se constituye 
por nueve educadores donde a la vez, la docente Gloria Bernal, cumple con la 
labor de dinamizadora. Las demás labores de organización y administración 
educativa se llevan a cabo desde la Institución Educativa ITSIM, en la cabeza de 
la rectora: Aura Rosa Rosero de Cabrera. El establecimiento cuenta con 246 
estudiantes, nueve grados distribuidos en niveles académicos a partir de pre 
escolar, hasta grado quinto de educación básica primaria. 
 
En lo relacionado con los componentes teleológico, pedagógico y curricular, se 
destaca lo siguiente: 
 
A- Misión de la escuela:  fundamentada en principios básicos religiosos, 
católicos, morales, éticos, sociales, ecológicos, artísticos y culturales que llevan 
ante todo una formación integral de sus educandos, como personas en busca de 
identidad cultural, cimentación de los valores humanos y principios morales y al 
encuentro de las posibilidades de su entorno, para que puedan enfrentar con 
propiedad, teniendo en cuenta aspectos académicos, autoformación y respetuoso 
de la Constitución Nacional de 1991. 
 
B-  Visión de la escuela: es la formación integral del recurso humano en la 
región, mediante el mejoramiento continuo de la calidad de los grupos de 
personas con capacidad emprendedora, de trabajo disciplinario, interdisciplinario; 
profesores (as), alumnos (as), autónomas para el cambio en beneficio de sí 
mismos y de su entorno dentro de los principios éticos y de responsabilidad social. 
Vemos una institución cualificada abierta, con proyección a la comunidad a nivel 
municipal, departamental, nacional e internacional. 
 
Los docentes de la Escuela San Vicente No 1, no comparten un método 
pedagógico único, sino que cada quien aplica en su curso los conocimientos 
teóricos y la experiencia de su quehacer pedagógico. Cabe destacar que entre los 
diversos métodos existentes,  la gran mayoría utiliza el método tradicional donde 
el profesor (a) aún pretende ser el centro de la educación y los estudiantes son 
receptores de un saber definitivo; los diferentes códigos que se manejan al interior 
de las aulas por parte de profesores y estudiantes ocasionan conflictos que dejan 
entrever la distancia abismal en el encuentro diario de estas dos generaciones. 
 
La fusión con el ITSIM ha permitido, en cierta forma,  que los docentes trabajen los 
planes de estudio acordes con las exigencias del gobierno nacional, esto es, 
atendiendo a unos estándares mínimos y a unas competencias (al menos las 
interpretativas); igualmente que desde los grados 4° y 5° de básica primaria, los 
estudiantes vayan reconociendo la importancia de pertenecer a una  institución 
educativa de carácter técnico donde pueden aprender diferentes oficios que le 
permitirán incursionar al medio laboral, así como también la posibilidad de ampliar 
y profundizar sus conocimientos en instituciones de educación superior. 
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2.1.1.5  En Salud. Por el hecho de pertenecer la población a estratos 
socioeconómicos nivel 1 y 2, sus habitantes son beneficiados a través del SISBEN 
así: 
 
COLÓN 647 beneficiados, PANORÁMICO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 4118 
beneficiados, ANGANOY 3992 beneficiados, JORGE GIRALDO 307 beneficiados 
y SAN VICENTE 2439 beneficiados, para un total de 11.196 beneficiados. 
 
El sector posee un Centro de Salud el cual atiende todo tipo de emergencias, en el 
caso de la niñez, se encarga de llevar a cabo campañas de vacunación y control, 
atención a la mujer embarazada e impulsa campañas de prevención en salud. 
 
La atención en salud como prioridad en el desarrollo físico y mental de las 
personas se ha visto afectada por factores como la falta de organización al interior 
del centro de salud, en el que los pacientes deben acogerse a la difícil situación de 
la estructura física, que no cuenta con la capacidad suficiente para prestarle la 
atención al gran número de personas que se dan cita a temprana hora para tomar 
un turno en la espera de ser atendidos; sumado a esto es preciso anotar que lo 
instrumentos con los que cuenta y los medicamentos para suministrar son 
escasos, por lo que se requiere que el paciente asuma este tipo de gastos por 
fuera del centro de salud. Inconvenientes como este y como la suspensión del 
servicio a falta de sistema han llevado a afirmar que aunque para el año 1999 el 
centro de salud fue reconocido como uno de los más importantes en su nivel por 
contar con personal idóneo, instrumentación, medicinas y sala de partos que 
atendía no sólo la población del barrio San Vicente, Colón, Panorámico, Anganoy 
y Jorge Giraldo, sino también a las remisiones que se realizaban desde otros 
puestos de salud, aumentando considerablemente la población a atenderse; este 
aspecto hizo que la calidad en la atención disminuyera y para el año 2004 se de 
por terminado en lo referente a la atención de partos, a menos que se trate de una 
emergencia. Actualmente el centro de salud san Vicente presta servicio de 
atención a enfermedades orientando a la comunidad a través de charlas que se 
ofrecen en sus instalaciones, también se desarrolla un programa especial con las 
madres gestantes, de control y preparación inducida. Con los bebes se desarrolla 
el programa de control y desarrollo, este acompañamiento es interesante porque 
se realizan visitas directamente a su lugar de residencia. El contacto con la madre 
es permanente dado el índice de muerte súbita. 
 
En relación al servicio que se presta específicamente a la población estudiantil, se 
ejecuta la aplicación de vacunas y la atención odontológica, programando visitas 2 
veces por año a la escuela. 
 
2.1.2.  Entorno General 
 
2.1.2.1 Identificación y Ubicación. La escuela San Vicente No 1 se encuentra 
ubicada al sur-occidente del municipio de San Juan de Pasto, en un barrio que 
lleva su mismo nombre; perteneciente a la comuna número 8; el área de influencia 
la ejercen los barrios: Colón, Panorámico I y II etapa, Anganoy y Jorge Giraldo.  
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2.1.2.2  Aspecto Demográfico. La zona de influencia posee una población que 
asciende a 20.000 habitantes aproximadamente, la cual experimenta movimientos 
de emigración que representan un 16% de su totalidad, obedeciendo a factores 
como el desempleo, la inseguridad social y un factor agregado como lo es la 
amenaza del volcán Galeras. 
 
2.1.2.3  Cultura y costumbres. La fiesta religiosa más característica y propia de 
este sector es la celebración en honor a San Vicente Ferrer. 
 
Además la comunidad participa de manera activa en fiestas de navidad, 
carnavales y disfruta de platos típicos de la región como el cuy, las habas y el 
choclo cocinado. 
 
La población del barrio San Vicente maneja conceptos religiosos lo cual se 
demuestra en la labor que realiza la comunidad durante 4 años consecutivos para 
lograr promover la construcción del templo que honra al Santo Patrono y que cada 
domingo alberga un número mayor de feligreses que acuden a misa y vienen 
desde barrios aledaños, para iniciar su día compartiendo la eucaristía con la 
comunidad del barrio. Cada año se celebra la fiesta patronal que acompañada de 
castillos, vaca loca, juegos pirotécnicos, platos típicos y aguardiente buscan 
recolectar fondos para el mantenimiento del templo y los gastos que devenga; el 
segundo trabajo mancomunado fue la construcción de una sala de velación que  
permite a sus fieles brindar un adiós a sus seres queridos; dichas obras son el 
reflejo de una población con principios arraigados a una creencia religiosa que 
fundamenta su vida. 
 
A este respecto la comunidad educativa participa en la ceremonia que se 
desarrolla en honor a San Vicente Ferrer, con desfiles y acompañados por su 
banda de paz, con danzas representativas de la región y con pancartas que 
expresan su formación en la fe cristiana. 
 
De otra parte la población joven y adulta que habita este sector tiene influencia del 
alcohol y el cigarrillo, encontrando tiendas que los distribuyen independientemente 
del día y la hora, su elevado consumo ha hecho que su venta clandestina vaya en 
aumento, lo cual conlleva a encontrarse  con riñas callejeras, robos, atracos, 
accidentes, incluso muertes desencadenadas por los efectos del alcohol; este tipo 
de hechos han llevado al barrio San Vicente a ser reconocido como una zona 
deprimida y delincuencial donde se han asentado grupos de pandillas 
conformadas por niños y jóvenes de los dos sexos entre los 11 y 17 años, los 
cuales ven en el pandillismo la manera de ganar respeto y reconocimiento entre 
otros de su misma edad. Estos grupos se dan cita los fines de semana para 
arreglar sus diferencias invadiendo las calles en las noches. Se puede afirmar que 
la población infantil y juvenil del barrio se encuentra influenciada por actitudes de 
violencia debido al consumo de drogas y alcohol de una población adulta que en 
situaciones de hostilidad como sus condiciones de vida, ven en estas, la manera 
de apartarse de una realidad sin tener en cuenta que con ello marcan en los 
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jóvenes una forma de actuar similar, apartándolos de ser los actores principales en 
la construcción de una mejor sociedad. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Currículo y Currículo Oculto.  “Las escuelas empezaron a ser vistas como 
situaciones sociales con un curriculum dual:  uno abierto y formal y otro oculto e 
informal”3; el primero hace relación con los propósitos de la racionalidad escolar y 
los objetivos del maestro; el segundo, hace referencia a los valores transmitidos 
tácitamente por medio de las relaciones sociales y vivencias diarias escolares, 
convirtiendo la escuela en una institución política ligada a aspectos de poder y 
control en la sociedad dominante, tales como: clase, raza y género. 
 
Definición: currículo oculto es el conjunto de “aquellas normas no dichas, valores 
y creencias implicadas en la transmisión a los estudiantes por medio de las reglas 
implícitas que estructuran la rutina y las relaciones sociales en la escuela y en la 
vida del aula”4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la convivencia escolar suele desarrollarse un currículo oculto junto con el 
explícito. Las formas, el ordenamiento y el manejo del espacio físico del tiempo y 
de los objetos, así como los gestos y actitudes automatizados establecen normas 
y relaciones cotidianas implícitas que, a veces, implican la soterrada violación de 
normas explícitas. 
 

                                                           
3 GIROUX, Henry A. Escolarización y las políticas del curriculum oculto. USA. Landesman. 1983. p. 119 
4  Ibid., p. 121 



 22

Los valores, modos y contenidos de este currículo constituyen estereotipos de 
comportamiento tan pegados a la vivencia que suelen escapar a la reflexión. Si el 
currículo explícito privilegia la formación intelectual, el oculto privilegia la moral. 
Criticar esta formación requiere no sólo que la colectividad simbolice y exprese 
sus contenidos sino que se gesten modificaciones en las formas de convivencia y 
que esta lenta transformación se desarrolle con la autonomía de individuos y 
grupos. 
 
Existen 3 enfoques de curriculum oculto: 
 
1. Enfoque tradicional: el currículo es explorado a través de las normas 

sociales y creencias morales transmitidas tácitamente por medio de procesos 
de socialización que estructuran las relaciones sociales en el aula; aquí la 
escuela  juega un rol muy importante en el mantenimiento de la actual 
sociedad, reproduciendo en los estudiantes “las disposiciones necesarias para 
lograr el rendimiento, roles de trabajo jerárquico, y la paciencia y disciplina 
requeridas para funcionar en la sociedad existente”5 

 
2. Enfoque liberal: sostiene que existe “una relación dialéctica entre el 

acceso al poder  y la oportunidad para legitimar ciertas categorías dominantes 
mediante las cuales se les permite ejercer poder y control de unos grupos 
hacia otros”6; se debe aclarar que en este enfoque la falta de poder es 
confundida con posibilidad y las limitaciones pedagógicas son reducidas a 
cuestiones sin importancia, a la ignorancia o a fallas individuales (fracaso). 

 
3. Enfoque radical: las perspectivas radicales acerca del curriculum oculto 

proveen algunos elementos de análisis valiosos acerca del proceso de 
escolarización: 

 
� Ayuda a explicar la función política de la escolarización en términos de 

conceptos importantes como clase y dominación. 
� Apuntan a la existencia de factores estructurales fuera del entorno inmediato 

del aula como fuerzas importantes que influyen en las experiencias cotidianas. 
� Los productos del proceso de escolarización, el trabajo teórico y empírico que 

domina en este enfoque, el énfasis está puesto en la economía política de la 
escolarización.  La tesis central es que las relaciones sociales que caracterizan 
el proceso de producción representa la fuerza determinante para moldear el 
entorno escolar.  La posición político – económica acerca del curriculum oculto 
ha tenido gran influencia en las teorías radicales de la escolarización.  Su 
influencia se ha derivado en parte de la perspectiva teórica cuyo eje es como 
las escuelas funcionan como influencias socializadoras mayores para la 
preparación de estudiantes para distintos puestos de trabajo en una división 
jerárquica de las fuerzas de trabajo. 

 

                                                           
5 Ibid., p. 123 
6 Ibid., p. 124 
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“Las escuelas se vuelven fábricas para la clase trabajadora y, como fue 
argumentado, preforman un trabajo insidioso pero eficiente en la reproducción de 
la existente estructura de clase y de la fuerza de trabajo.  El modelo de 
escolarización que emergió de la posición económico-política ha dominado 
virtualmente la escuela crítica radical de la última década. Estudiantes y maestros 
no se adaptan exclusivamente a los caracteres opresivos de la escolarización, 
como sugieren los críticos radicales.  En algunos casos ambos grupos resisten; en 
algunos casos ellos modifican las prácticas escolares.  De ninguna manera 
alumnos y maestros funcionan uniformemente en las escuelas como simples 
reflejos pasivos de la lógica del capital.  En otras palabras estas versiones 
radicales fallan en la comprensión de que mientras las escuelas  sirven a los 
intereses del capitalismo, al mismo tiempo sirven a otros intereses, algunos de los 
cuales son opuestos  al orden económico y a las necesidades de la sociedad 
dominante” 7. 
 
Para determinar el proyecto educativo habría que tener en cuenta que “escuela” 
significa no sólo contenidos, insumos y relaciones formales sino también tradición 
escolar, pedagogías, formas organizativas y toda una serie de experiencias vividas 
que más adelante se constituirán en conocimientos adquiridos, valores practicados 
y que “comunidad” no sólo es territorio, concepciones, prácticas, creencias, 
obras…. Sino también formas tradicionales, ritmos y secuencias de transmisión y 
formación en el proceso de integrar a las nuevas generaciones al ejercicio pleno 
de sus culturas. 
 
Es posible que la comunidad tenga viejas relaciones con el sistema educativo a 
través de un currículo oficial adaptado mecánicamente a sus condiciones, y que lo 
considere como algo natural o incuestionable. O que no haya sufrido imposiciones 
extrañas a su cultura en su proceso formativo. De cualquier manera un currículo 
oculto debe llegar a constituirse como necesidad actual, sentida y expresada por 
la comunidad y ha de producirse en la coincidencia de voluntades para un 
determinado proceso educativo. Puesto que es de allí donde se contempla sus 
intereses, expectativas, necesidades y es allí donde con facilidad se fija una 
formación que les permita auto realizarse como personas. 
 
A- El curriculum oculto, una redefinición 
 
La noción de curriculum oculto debe ser rescatada de su propia herencia 
intelectual para ganar valor como un elemento teórico importante en el desarrollo 
de una pedagogía critica y debe ser tanto redefinida como resituada como 
preocupación pedagógica.  La teoría y la práctica del curriculum deberán integrar a 
su problemática una noción de crítica que sea capaz de cuestionar los supuestos 
normativos implicados en su lógica y su discurso.  Más aún, si la noción de 
curriculum oculto puede volverse significativa será utilizándola no solo  para 
analizar las relaciones sociales del aula y la escuela, sino también los “silencios” y 
mensajes ideológicos que moldean la forma y el contenido del conocimiento 

                                                           
7 Ibid., p. 131 
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escolar, una redefinición del curriculum oculto requiere que sea visto más allá de 
simplemente como una herramienta interpretativa  llena de buenas   intenciones.  
A pesar de que es importante utilizar el concepto de curriculum oculto como una 
herramienta heurística para descubrir los supuestos e intereses que quedan  sin 
examinar en los discursos y materiales que moldean la experiencia escolar.  Es 
crucial que la noción de curriculum oculto  se ligue también a una noción de 
liberación, fundada en los valores de dignidad personal y justicia social.  Como tal, 
la esencia del curriculum oculto puede establecerse en el desarrollo de una teoría 
de la escolarización concerniente tanto con la reproducción como la reproducción 
como la transformación. 
 
Si bien la escuela es un medio privilegiado para desarrollar la experiencia 
comunitaria de los estudiantes haciendo posible que se gesten sentimientos e 
imágenes de pertenencia e identificación con el cuerpo escolar y su ideología; esta 
cristalización comunitaria puede cargarse hacia fuera de tendencias excluyentes y 
desclasificadoras y cobijar intereses egoístas alrededor de los cuales “los otros” 
tiendan a ser instrumentalizados. Por ello, la formación moral de la comunidad 
escolar ha de contemplar teórica y prácticamente su pertenencia individual e 
institucional a la comunidad que la circunda… y al país, al género y al planeta; 
esta tares es más apremiante donde la comunidad ha dejado de ser empírica.  
 
Muchas escuelas han comenzado a ser gestoras comunitarias al realizar 
“encuentros de la palabra” con los abuelos del sector, en actos abiertos… o 
recordando viejos personajes en carnavales infantiles… o cambiando el sentido de 
la tarea. Actividades que resultan interesantes y útiles a la resignificación que se 
pretende realizar al sentido de formación perseguido por el actual modelo 
educativo 
 
B- Implicaciones para la práctica en el aula, diseñ o de un modelo teórico 
 
Lo que se necesita es un modelo teórico en el cual las escuelas y las instituciones 
sean vistas y evaluadas, tanto en términos históricos como contemporáneos, 
como situaciones sociales en las cuales los factores humanos son tanto 
constreñidos como movilizados.  En otras palabras, la escolarización debe ser 
analizada como un proceso social, en el cual diferentes grupos tanto aceptan   
como rechazan las complejas mediaciones de la cultura, el conocimiento  y el 
poder que le dan forma y significado al proceso de escolarización. 
 
Es en la relación entre la cultura escolar y las contradictorias experiencias que 
maestros y estudiantes registran las improntas y texturas de la dominación y la 
resistencia.  En particular es en esta relación en que la cultura se divide en formas 
dominantes y represivas, en categorías que “silenciosamente” separan lo esencial 
de lo no esencial, lo legítimo de lo ilegítimo.  Es alrededor de estas categorías o 
prácticas que la conformidad, la tensión y la  resistencia se desarrollan en las 
escuelas.  La cultura, en tanto experiencia contradictoria representa los principios 
compartidos que emergen entre grupos y clases específicos  bajo condiciones 
socio históricas  concretas. Son tanto las prácticas cotidianas críticas como las no 
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discutidas las que guían y constriñen   la acción individual y social. Mientras que 
las culturas escolares pueden adquirir formas heterogéneas y complejas el 
principio que permanece constante es  el hecho de que están situadas en una red 
de relaciones de poder de las cuales no pueden escapar.  
 
A partir de la noción de Adorno (1973) de la dialéctica negativa, se puede diseñar 
una teoría de una crítica dialéctica que comience con un rechazo de la 
presentación “oficial” de la realidad. Su supuesto básico es que una reflexión  
crítica se constituye a partir de los principios de negatividad, contradicción y 
mediación. En suma, la negatividad se refiere a un vasto cuestionamiento de todos 
los universales, un cuestionamiento a todas aquellas verdades y practicas sociales 
“recibidas” que permanecen incuestionadas en las escuelas porque están 
revestidas  en el discurso de objetividad y neutralidad. La negatividad representa 
un modo de cuestionamiento crítico a la cultura dominante, cuyo propósito es ver a 
través de su justificación ideológica y explorar reificaciones y mitos.  
 
El principio de contradicción está constituido por el presupuesto de que la 
naturaleza paradójica de la realidad social es un sentido amplio y la vida escolar 
en particular, invalida las apelaciones dominantes a los imperios de armonía social 
y la lógica de consenso. 
 
Aún más la sola existencia de dichas incoherencias sugiere que la teoría y la 
crítica comprenden  solo un medio esencial para iluminar las condiciones que 
mantienen la sociedad existente y que en definitiva tales condiciones no pueden 
ser alteradas a través de un cambio de conciencia sino por medio de la fuerza de 
la acción colectiva. En definitiva el principio de mediación apunta hacia la 
importancia de la intervención activa de hombres y mujeres en la producción y 
recepción de significados.   
 
La mediación contiene dos dimensiones importantes: Primero, es esencial que las 
teorías radicales acerca del curriculum oculto generen, al mismo tiempo que 
rescaten, las categorías críticas de clase o ideología de su tratamiento tanto de los 
educadores marxistas como de los liberales. Estas categorías necesitan ser 
reconstruidas no solamente para iluminar el carácter contradictorio del discurso de 
la clase  trabajadora, conciencia y  experiencia sino también para iluminar las 
fuerzas y las debilidades que estos contienen, y usar esta información con las 
bases para desarrollar una pedagogía radical.  
 
La segunda dimensión importante apunta a la necesidad de una teoría de la crítica 
que se centre en la naturaleza y la construcción del pensamiento mismo. Examina 
auto-críticamente como el pensamiento es construido y producido y mira tanto las 
consecuencias intencionales como las no intencionales. Este punto es de crucial 
importancia porque provee las bases de  trabajo para la reapropiación y 
reconstrucción de aquellos aspectos de las culturas dominantes y subordinadas 
que aumentan las posibilidades para la crítica y la autodeterminación.  
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Subyacente   a la lógica del curriculum oculto y la escolarización está un silencio 
estructurado acerca de las relaciones entre clase y cultura. A pesar de que las 
escuelas son situaciones culturales marcadas por complejas relaciones de 
dominación y resistencia. El discurso oficial de la escolarización despolitiza la 
noción de cultura  y subvalora la resistencia, o al menos, el significado político de 
la resistencia. Por presentar a las escuelas como instituciones designadas para 
beneficiar a todos los estudiantes, la cultura dominante.  Sus conocimientos y 
prácticas sociales, mal representan la naturaleza o efectos de los procesos 
sociales y culturales que pesan contra los intereses de los estudiantes de culturas 
subordinadas. 
 
La organización escolar maneja a su interior unos criterios establecidos de manera 
formal, los cuales se constituyen en el eje o pilar del horizonte institucional que se 
pretende alcanzar en relación con el contexto, reflejado en su misión y visión. 
 
El maestro y estudiante conocen estos criterios y los aceptan puesto que se 
constituyen con base para la formación integral que el proceso educativo colocará 
en marcha. 
 
El órgano escolar junto con sus actores entra en contacto necesariamente con su 
entorno y la cultura que lo acompaña y es allí donde surgen ciertos prototipos de 
modelos que de una u otra manera desean adherirse, con la intencionalidad de 
desviar la labor conjunta y enriquecedora en procura de la realización como seres 
humanos ajustándose a una calidad educativa y de vida. Frente a los cuales 
maestro y estudiante manifiestan resistencia puesto que su valoración resulta no 
provechosa y de manera consecuente ellos deberán desaparecer para dar paso a 
otros que aporten beneficio y sirvan como complemento al proyecto humano 
deseado. 
 
Es así como toma vital importancia la formación moral interiorizada a través de la 
puesta en marcha de un currículo oculto. 
 
La noción de ideología se vuelve una herramienta pedagógica crítica cuando es 
utilizada para interrogar las relaciones entre la cultura  dominante y las 
experiencias contradictorias que median la textura de la vida escolar. Tres 
importantes distinciones proveen la fundamentación para desarrollar una teoría de 
la ideología y las prácticas del aula.  Primero, una distinción debe ser hecha entre 
las ideologías prácticas y teóricas.  Las ideologías se refieren a las creencias y 
valores implicados en las categorías que maestros y estudiantes utilizan para 
diseñar e interpretar el proceso pedagógico, mientras que las ideologías prácticas 
se refieren a los mensajes y normas implicados en las relaciones sociales y 
prácticas del aula.  Segundo, una distinción debe ser hecha entre el discurso y la 
experiencia como instancia de la ideología y las bases materiales de la ideología 
tal como están implicados en los “textos” escolares, films, y otros artefactos 
culturales que constituyen los medios visuales  y auditivos.   Tercero, estos 
elementos ideológicos ganan parte de su significación solamente  cuando son 
vistos en su articulación con las relaciones más amplias de la sociedad. 
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La ideología como crítica debe ser utilizada también para examinar las relaciones 
sociales en el aula que “congelan”  el espíritu de investigación crítica entre los 
estudiantes.  Esto se vuelve particularmente importante para aquellos estudiantes 
que experimenten a diario la pone de la humillación.   Estos estudiantes necesitan 
ser educados  con relaciones sociales en el aula que reafirmen sus propias 
historias y culturas y al mismo tiempo proveerlas con el discurso crítico que 
necesitan para desarrollar una existencia auto manejada. 
 
La producción de autoconciencia requiere también de una habilidad para 
descodificar y criticar las ideologías inscritas en las formas o en los principios 
estructurantes detrás de la presentación de imágenes en los materiales 
curriculares: los “silencios” significativos de un texto en el aula también deben ser 
descubiertos.  Por ejemplo, los maestros deben aprender a identificar  el mensaje 
ideológico implícito en los “textos” que están centrados sobre los individuos 
excluyendo las acciones colectivas, que yuxtaponen arte de alta calidad, próximo 
a descripciones de pobreza y explotación, o que usan forma de discurso que no 
promueven compromisos críticos por parte de los estudiantes. Recientemente 
varios teóricos curriculares han apuntado hacia la producción de paquetes 
curriculares que promueven lo que se ha llamado la “des-habilidad del maestro” 8 
 
El rol de maestros es reducido simplemente a seguir las reglas, si los maestros 
van a transformar el concepto de curriculum oculto tendrán que cambiar su 
atención hacia el proceso de trabajo de la escolarización.  La separación de 
contenido, pedagogía y evaluación en diferentes grupos de especialistas no 
solamente limita la autonomía del maestro sino que también promueve la división 
entre trabajo manual y mental aún en un alto nivel.  Más allá de las formas que 
adquiera, el mensaje que emerge de semejante división es generalmente el 
mismo: “no piensen, simplemente sigan las reglas”.  Consecuentemente, hay 
elementos políticos al interior del proceso de trabajo mismo tanto ideológica como 
estructuralmente contra los maestros y en un nivel más visible también contra los 
estudiantes.  Como lo apuntan Apple y Feinberg: “Sacar a los maestros de la 
participación en los complejos temas alrededor del proceso de producción de 
material instruccional puede  reforzar la imagen en la cual el maestro es visto solo 
como un conductor entre el homogeneizado curriculum y el niño.  Y esta imagen 
refuerza la impresión que los maestros solo necesitan saber acerca de las 
técnicas de administración.  En el proceso nuestra habilidad para hacer elecciones 
razonadas y explicar esto al público, es despreciada”.   
 
2.2.2 Democracia. Definición:  Igualdad de derechos y deberes (del griego, 
demos, ‘pueblo’ y kratein, ‘gobernar’; sistema político por el que el pueblo de un 
Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya 
decidido establecer)9.  
 

                                                           
8 APPLE,  M. Ideología y currículum. Madrid. Akal Universditaria., 1979. p 23  
9 Biblioteca de Consulta Microsoft. Encarta.  2005 
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La democracia ideal se basa en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos 
y permite la más extensa participación posible en los procesos de toma de 
decisiones. 
 
La democracia se hace real y tangible en tanto entraña la superación de todos 
aquellos factores negativos que se oponen al eficaz reconocimiento de la 
concepción de la sociedad: El principio de la dignidad, de la autonomía y de la 
individualidad de la persona. 
 
No se puede hablar de la cultura de la democracia,  allí donde el sujeto no es 
tratado como PERSONA: digna, autónoma e inviolable;  allí donde impera el 
autoritarismo y el irrespeto a los derechos de la sociedad, donde se manifiesta con 
respaldo de los poderes públicos: la intolerancia. 
 
De otra manera, la reflexión sobre la acción libera parcialmente las tensiones 
inconscientes y conduce al deseo de hacer muchas cosas.  Sin embargo, este 
movimiento es constantemente frustrado por las limitaciones de lo que se ha 
hecho y por la responsabilidad de discernir y aliviar las dificultades auténticas y 
reconciliables de este mundo.  Si las acciones no son construidas 
autónomamente, resultan nuevamente condicionadas por la estructura institucional 
dominante. En todo este proceso, los maestros  privilegian el taller pedagógico 
como espacio para la reflexión. 
 
A- Democracia como anarquía  
 
Pero la idea de crear ambientes democráticos también se asocia con el libertinaje 
al conceder libertad excesiva. Se piensa por algunos que los maestros 
democráticos se convierten en permisivos o alcahuetas y no tienen dominio de 
grupo. Se plantea que en la escuela debe haber una autoridad férrea, que impida 
la anarquía. Esta actitud crítica hacia la participación democrática también se 
atribuye a los padres de familia. 
 
B- Democracia en la escuela 
 
Uno de los aprendizajes más difíciles, pero también más valioso, es el ejercicio de 
la democracia, es decir, aprender a convivir con los demás integrantes de la 
comunidad, respetándonos mutuamente y reconociéndonos en la diversidad, 
aprendiendo y permitiendo la autonomía, participando activamente en la 
construcción de nuestro hábitat y enfrentando los conflictos de manera pacífica. 
  
“Aprender a ejercer y querer la democracia es algo que nos dignifica, nos 
embellece tanto como el amor y la solidaridad.  La primera ganancia la tiene uno 
mismo, al vivir la democracia como una caricia social que nos permite encontrar la 
fuerza respetando la tierna fragilidad de la existencia”, nos dice Luis Carlos 
Restrepo (1995). 
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La democracia no es sólo el ejercicio del derecho al voto o a ser elegido para un 
cargo (por ejemplo, en la escuela para hacer parte del gobierno escolar o en el 
municipio para el concejo);  la democracia es también una concepción política que 
nos guía en nuestra vida cotidiana, tanto a nivel social, político, educativo como 
personal.  B.  Toro (1991) dice que “democracia es un Ethos, es decir, una cultura, 
un modo de ser y de estar en el mundo.  Como cultura de democracia es una 
forma de pensar, de sentir y de actuar”.  La democracia se sustenta y desarrolla 
sobre la vigencia del respeto a la dignidad de las personas y a los derechos 
humanos. 
 
Los primeros aprendizajes de democracia los llevamos a cabo en la familia y en la 
escuela, a partir del reconocimiento que tenemos hacia los demás y la 
participación en las diversas actividades, como en el juego, en las charlas 
familiares, en el aula de clase, en la discusión del pacto o Manual de Convivencia, 
en el gobierno escolar.  De ahí que sea vital que la escuela como un espacio de la 
cultura se piense desde la perspectiva democrática. 
 
La necesidad de pensar la escuela desde la perspectiva de la democracia  y los 
derechos humanos resulta de interrogarle por su contribución a la conformación de 
un ethos democrático que permita superar los modelos autoritarios de convivencia 
cotidiana y de enfrentamiento de los conflictos, que excluyen a los oponentes.  
Este ethos democrático no es un imposible, si desde las escuelas nos 
proponemos como meta deseable cultivar una actitud dialógica en el manejo de 
las relaciones interpersonales, que nos lleve a considerar la posibilidad de llegar a 
intereses generalizables, al reconocimiento del derecho del otro y a sus diferencia 
de perspectiva e intereses, al compromiso con la búsqueda colectiva de metas y a 
la esperanza en el diálogo y la argumentación como medio de comprender 
nuestros problemas y superarlos. Además de considerar la actitud dialógica como 
posibilidad de manejo de las relaciones interpersonales, también se debe dar 
cabida a otras estrategias como la estética y las expresiones afectivas. 
 
Cuando hablamos de democracia en la escuela hacemos referencia a una opción 
de entablar relaciones con los niños, niñas y jóvenes, con los padres y madres de 
familia, para que actúen como sujetos de derecho pleno, según lo reconoce 
nuestra Constitución Política, y como tales tiene derecho a participar en las 
determinaciones que los afecten.  Una de las primeras decisiones de los padres es 
qué tipo de educación quieren  para sus hijos, en correspondencia a un proyecto 
de vida y de comunidad.  En este sentido, el Plan Decenal de Educación nos 
propone hacer de la educación un asunto público, un compromiso de todos. 
 
Optar porque la comunidad educativa participe en las decisiones que antes creía 
eran sólo potestad del Ministerio y la Secretarías de Educación en las instancias 
gubernamentales o de los directores en las escuelas o de los maestros en el aula, 
implica un cambio de mentalidad, actitudes y prácticas, que podremos alcanzar, 
como maestros, arriesgándonos a escuchar lo que lo otros piensan, anhelan, 
necesitan, así sean contrarios a nuestras opiniones, pensamientos y acciones, e 
igualmente a que ellos escuchen nuestras posturas y propuestas. 
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Como antes lo habíamos señalado, implica aprender juntos con el otro, a usar el 
diálogo para llegar a acuerdos, a retomar lo mejor de ambos para el beneficio de 
todos;  pero también implica aceptar que en las relaciones se producen 
desencuentros, debates, disensos, es decir, que no siempre desde el comienzo 
encontramos puntos en común, pero que podemos seguir intentando si de veras 
queremos comprender lo que el otro dice, ponernos en sus zapatos.  Al revisar las 
condiciones en las cuales se está dando un diálogo, es necesario que las dos 
partes tengan la información suficiente y se aseguren del significado que para 
ambos tiene las palabras empleadas. 
 
¿Para qué dar la palabra y escuchar al otro?  Para que nos complemente, podría 
ser una respuesta.  Para un maestro puede ser difícil aceptar que puede ser 
complementado por un padre de familia campesino, o de los barrios marginales de 
nuestras ciudades, pues muchas veces es analfabeto y no comprende nuestros 
discursos educativos.  También es difícil que acepte que el niño lo puede 
complementar.  Sin embargo, un espíritu democrático acepta que la palabra del 
otro es irremplazable, sólo él conoce cómo es él, su cultura, sus esperanzas y 
dificultades.  Además, él tiene el conocimiento de su hábitat, de las luchas que se 
han dado, de los problemas que le son significativos. Entonces no es sólo que el 
otro tiene derecho a participar en la toma de decisiones que le afectan padre o 
madre de familia, niño, niña, joven, sino que además sabe él y de su entorno. 
La educación en la democracia es una tarea encaminada al desarrollo de una 
personalidad que hace del diálogo la confrontación de ideas y la participación los 
elementos de su proceso formativo permanente. El ser humano lejos de sus 
tendencias escencialistas ocupa una posición en el mundo que no está fijada a 
priori, sino que se construye día a  día.  Educar para/en la democracia, 
considerada esta última como el mejor método para resolver las tensiones y 
conflictos que se dan en la sociedad en el ámbito individual, nacional y global, se 
asienta sobre la idea de una ciudadanía que participa en la construcción cultural y 
moral  y en el sostenimiento de la democracia misma.  En este sentido, la 
democracia no es algo alejada de las personas, no es una instancia meramente 
formal e institucional, sino un estilo de vida legitimado por una norma  basada  en 
el diálogo, la comunicación y el consenso.  
 
C- Dilemas y tensiones 
 
La educación se mantiene estrechamente unida  a la forma de organizar y pensar 
la sociedad. “Es impensable, por tanto una educación sin valores desvinculada de 
una dimensión utópica. Educación, ética y política son vértices de la construcción 
utópica de la paz que necesita de una cultura de los derechos humanos basada en 
la democracia participativa en la perspectiva de un renovado humanismo”10. 
Democracia que tiene como principal protagonista a la ciudadanía que participa en 
la elaboración, aplicación y promoción de un conjunto de valores. En el plano 
educativo, este tipo de organización de la sociedad nos lleva a considerar al 
alumnado como actor de su educación que, como sujeto de derechos debe tener 

                                                           
10 TUVILLA, José. Educación en Derechos Humanos. España. Edición  Descleé de Brouwer, 1998. p. 222   
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asegurado, en el interior de la institución educativa, la expresión libre de ideas de 
modo que pueda en todo momento manifestar su consentimiento o desacuerdo y 
participar plenamente en la definición de las reglas de juego manejadas en la 
organización educativa. No se puede aprender la democracia más que en el seno 
de la democracia misma. Si la democracia necesita de la participación la escuela 
debe dar la palabra a sus miembros. El derecho a la participación reconocido en la 
Convención sobre los derechos de los niños y las niñas se traduce en algunos 
aspectos de la vida  escolar, los objetivos y la organización escolar, los métodos 
de enseñanza y  los enfoques didácticos; las relaciones alumnado – profesorado; 
y la contribución de cada uno de los miembros de la comunidad educativa al bien 
de todos. Por otro lado plantear bien la cuestión de la participación del alumnado 
como un derecho reconocido implica una reflexión seria sobre la autoridad y su 
legitimidad democrática. Se trata de repensar las finalidades y los valores 
educativos para construir una pedagogía no tanto del objeto como del sujeto de 
derechos, pues en definitiva la democracia nos remite a cuestiones de igualdad, 
participación y representación. 
 
2.2.3. El Poder. Del latín POTERE cuya significación en el siglo XII, es Poder 
hacer una cosa, o tener fuerza, tener potestad y dominio11. 
 
A partir de esta denotación surguió en la época clásica el absolutismo monárquico 
y las formas de ejecución de personas. La acción efectiva de las teorías 
absolutistas del Estado, no es tanto la justificación de los derechos del hombre, 
sino la justificación de concentración de todo poder en manos del soberano. Lo 
que a éste le importa es la implantación de un aparato administrativo público, 
centralizado y la producción de un saber organizatorio que puede utilizarse con 
fines administrativos. No es el ciudadano con sus derechos y deberes sino el 
súbdito con su cuerpo y vida, quien es objeto de la nueva necesidad de saber por 
parte de los administradores. 
 
En la modernidad, según Foucault, estas técnicas sirvieron de hilos conductores 
para la investigación en cuyo centro está el nacimiento de la prisión. A aquel 
complejo de poder que en la época clásica se concentró en torno a la soberanía 
del estado monopolizador de violencia se contrapuso el lenguaje jurídico del 
derecho natural moderno, que opera con los conceptos básicos de contrato y ley. 
 
Surge entonces el poder disciplinario (“El éxito del poder disciplinario se debe sin 
duda al uso de instrumentos simples: la inspección jerárquica (maquinaria de 
control que funciona como microscopio de la conducta; las divisiones han formado, 
en torno a los hombres, un aparato de observación, de registro y de 
encauzamiento de la conducta), la sanción normalizadora (se establece una “infra-
penalidad”; califican y reprimen un conjunto de conductas que su relativa 
indiferencia hacía sustraerse de los sistemas de castigo (castigo es todo lo que es 
capaz de hacer sentir a los niños la falta que han cometido, todo lo que es capaz 

                                                           
11 CORRIPIO, Fernando. Diccionario etimológico de la lengua castellana. Barcelona. . Edición Bruguera S.A,     
    1979. p. 368 



 32

de humillarlos, de causarles confusión: cierta frialdad, indiferencia, humillación, 
etc); es esencialmente correctivo ) y el examen (combina las técnicas de la 
jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada 
normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. La 
superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en 
el examen toda su notoriedad visible”12) como una forma de poder moderno 
utilizando el control del cuerpo sojuzgado y del alma objetivada. La sustitución del 
suplicio por la prisión como método de castigo se considera como cambio de 
mecanismo en la tecnología de poder. 
 
Del suplicio debe entenderse que “Es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. Una pena para ser un suplicio debe responder a 3 
criterios principales (en primer lugar  ha de producir cierta cantidad de sufrimiento): 
apreciar, comparar y jerarquizar. La búsqueda de la verdad por medio del 
tormento es realmente una manera de provocar la aparición de un indicio, el más 
grave de todos, la confesión del culpable.  Muy pronto el suplicio se ha hecho 
intolerable. Irritante si se mira del lado del poder, del cual describe la tiranía, el 
exceso, la sed de desquite y cruel placer de castigar. Vergonzoso cuando se mira 
del lado de la víctima, a la que se reduce a la desesperación y de la cual se 
quisiera todavía que bendijera al cielo y a sus jueces de los que parece 
abandonada; peligroso de todos modos, por el apoyo que en él encuentran una 
contra otra, la violencia del rey y la del pueblo”13 
 
El influjo normatizador de un poder disciplinario a través del adiestramiento del 
cuerpo, es el comportamiento cotidiano que produce un cambio de actitud moral 
que fomenta la motivación de un trabajo regulado y de vida adiestrada (lecciones, 
tareas, evaluaciones en la escuela de corte bancario). 
 
En la escuela, al igual que en las cárceles, se dan las relaciones de poder que se 
ejerce dentro del quehacer pedagógico y que hasta el presente ha estado 
fundamentado en una estructura de funcionamiento que favorece la verticalidad en 
sus relaciones y decisiones, tales procesos pedagógicos han sido concebidos en 
forma autoritaria y se establecen como relaciones de poder dentro de procesos de 
socialización del saber. 
 
Las normas en la escuela se han convertido en una herramienta básica del poder, 
especialmente por quienes controlan la educación porque son sus legisladores e 
ideologizadores. La norma desempeña una función mucho más amplia y compleja 
que se canaliza por medios de control político e interinstitucional. 
 
Por otra parte, la escuela aún conserva un manejo unilateral de la disciplina a 
través de la imposición de normas, y el actuar de directivos y educadores en la 
acción y manejo de las mismas, ha sido impulsada por elementos que vienen de 

                                                           
12 FOUCAULT, Michael. Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión. México Editores Siglo XXI, S.A, 
2001.p 78 
13 Ibid., p 46  
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fuera y esas situaciones generadas hacen que esas normas, que ese actuar 
directivo y docente, sea inoperantes ante la crisis disciplinaria que se percibe en el 
plantel educativo. 
 
Dentro de la escuela se ha impuesto un poder arbitrario ya que su fundamento se 
basa en las relaciones de fuerza de los directivos, docentes (clase dominante) que 
imponen su poder sobre los dominados (estudiantes). La característica de ese 
poder es de no ser suyo sino que lo ostentan en función de su posesión arbitraria 
sobre las otras clases. Este poder arbitrario se maneja en base a los intereses no 
universales sino particulares de la clase dominante, quien transmite culturas 
arbitrarias con contenidos seleccionados para expresar mejor sus intereses. 
 
Todo este tipo de ideologización y dominación representada en ejecución y 
legislación ha estado representada en la educación bancaria “el educador es quien 
sabe y piensa; los educandos no saben y son los objetos pensados”14. En cambio, 
la nueva educación propende por la humanización de la práctica pedagógica, por 
el recuperamiento de la afectividad, la solidaridad, la igualdad, la ternura, la 
tolerancia y el respeto  a los derechos contemplados en una legislación 
verdaderamente social y decantadora del poder. 
 
En la actualidad se han planteado alternativas que pretenden finalizar con la 
escuela tradicional y la práctica de la educación, el resto es enseñar a pensar, con 
el fin de que el estudiante tenga la capacidad de manejar los saberes que la 
educación le brinda en determinadas situaciones y contextos; por ello se ha 
propuesto el manejo de las competencia propendiendo no solo por adquirir 
conocimientos sino por saber utilizarlo así los estudiantes serán los productores 
del conocimiento, ciudadanos competentes, y constructores de nuevas realidades. 
 
A lo anterior se suma una práctica pedagógica fundamentada en lo humano, en 
reconocer las realidades de cada estudiante dentro y fuera de las instituciones, en 
su cotidianidad y en la convivencia como motor impulsador de cambio y 
transformación social. 
 
A- La autoridad del maestro 
 
El primer mecanismo utilizado para la institucionalización escolar es la constitución 
de un poder absoluto en cabeza del maestro de niños. Se le reviste de potestades 
suficientes para garantizar que los alumnos a él encomendados serán personas 
de bien en una sociedad en la cual la sumisión a los poderes eclesiásticos y civiles 
es esencial para la conservación del orden social. 
 
El maestro de escuela, el educador de niños, representa antes que nada la 
autoridad sobre el niño. Antes que nada, pues este rol se sobrepone al 
conocimiento, que se imparte con autoridad; a las normas formales, que son 
siempre interpretadas por él; y a los usos y costumbres recibidos por los niños de 

                                                           
14 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Montevideo.3 ED. Tierra Nueva. 1972. p12. 
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sus familias y de sus grupos culturales, que en la escuela son recodificados bajo 
un juicio moral de lo que está bien y está mal. Es esto lo que la tradición le ha 
heredado a los maestros y que a pesar de la renovación del discurso pedagógico, 
ético y epistemológico sigue siendo de una persistencia muy notoria. 
 
 
B- La escuela colombiana en los siglos XVIII y XIX 
 
Alberto Martínez Boom en su libro “Escuela, maestro y métodos en Colombia” 
1750-1820, narra cómo en el Plan de Lenguazaque propuesto por Domingo 
Duquesne en 1785 se le establecían al maestro sus funciones en la escuela: debía 
formar a los niños en la moral, en la religión y en la vida civil y política, pero 
además debía “el maestro enseñar a leer y escribir la ortografía, las cuatro reglas 
de contar, ayudar a misa y leer en latín... y para lograrlo se valdrá el maestro del 
Methodo que se confirmare más con su genio porque sería imposible bajar a 
menuda práctica y mecanismo de todas las lecciones”. Recoge Martínez una 
admonición dirigida a los maestros y citada por Dorothy Tanck “vosotros sois los 
jueces y gobernantes del inmenso y precioso pueblo de los niños”.15 

 
Estas referencias deben complementarse con algunos datos provenientes del Plan 
de las Escuelas Patrióticas, que corresponde a los inicios del establecimiento de la 
escuela institucional en Colombia (hacia comienzos del siglo XIX). En primer lugar 
la función pública de la escuela se dirige explícitamente a la formación religiosa y 
a la formación política para el nuevo orden. En segundo lugar se define por su 
identidad espaciotemporal, asignándosele un lugar propio destinado exclusiva-
mente a la enseñanza de los niños dentro de unos calendarios y jornadas 
específicas. En tercer lugar se van definiendo cada vez más sus métodos y 
contenidos. 
 
Resulta interesante ver algunas de estas referencias históricas sobre la práctica 
escolar en el origen mismo de la escuela en nuestro país y contrastarlas con 
algunos testimonios recogidos en escuelas colombianas entre 1991 y 1992. 
 
“La educación formal en Colombia que aparece realmente en la primera mitad del 
siglo XIX, a pesar de la indudable existencia de escuelas desde finales del siglo 
anterior, se basa en el modelo colonial que desde Europa se impuso en África, 
América y Asía”16. El objetivo de esta educación en América Latina fue implantar 
en las colonias la religión católica, la lengua castellana y la sumisión política a las 
autoridades españolas, bajo los esquemas que predominaban en la Europa de la 
época. Esto explica que los primeros centros de instrucción básica en el período 
de la colonia estuvieran dirigidos por la Iglesia, y que posteriormente ésta ejerciera 
                                                           
15  Martínez Boom, Alberto; Escuela, maestro y métodos en Colombia 1750-1820. ED. Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogota, 1986. Infortunadamente la cita transcrita en el texto está insuficientemente 
referenciada y por lo tanto no puede precisarse su valor institucional y la fecha, pero parece ser tomada de dos 
títulos de la señora Tanck: La educación ilustrada 1786 - 1813. o Tensión en la Torre de Marfil. Ambos textos 
sobre la educación en México. 
16 FAURE. Edgar, Aprender a Ser. Madrid. Editorial Alianza/UNESCO, 1972. p 15 
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una influencia tan fuerte en todo el proceso de constitución del aparato educativo 
público. 
 
De allí emana una autoridad soberana e incuestionable en la escuela, como eran 
las verdades allí impartidas por personas seleccionadas cuidadosamente para 
ejercer el magisterio. En 1799 el Virrey Mendinueta promulga un decreto en el que 
se establece un conjunto de requisitos para la ocupación del cargo de maestro. En 
primera instancia las autoridades pertinentes (Cabildo o Ayuntamiento) “fixarán 
edictos declarando la vacante y citando a los que aspiren a ella adornados de las 
cualidades, justificaciones y circunstancias que exigen las propias leyes”. A partir 
de aquí los aspirantes deberán someter-se a un examen sobre “su particular 
instrucción de lectura y escritura, doctrina christiana, methodos, prudencia, juicio, 
buenas costumbres y religiosa conducta”17. La escuela es el más principal ramo de 
la policía y el objeto más interesante de las Sociedades políticas. El maestro es 
“formador de las mentes de los niños, como guía en su dirección por las sendas 
de la subordinación, obediencia y respeto a las potestades legales. Debe ser 
mirado por el público con la veneración y respeto que merece una ocupación tan 
respetable, como que de ella pende la felicidad pública. 
 
Sin duda el maestro en la sociedad ocupa un lugar privilegiado otorgado en 
principio por la iglesia y por la sociedad reconociendo en la profesión la más 
grande labor en la formación de valores y la creencia de una fe cristiana y la 
sumisión a la misma que pretendía educar a la niñez para ser manejados, dóciles 
entregados a lo desconocido a lo supremo, pero bajo la presión de castigos 
físicos, propios de la época, el papel del maestro se limito a transmitir lo que la 
iglesia proclama, sin espacio para la disertación o el diálogo pues sólo existía una 
verdad, una educación, una realidad, la establecida por la iglesia. 
 
Esta fuerza de la autoridad parece tener dos justificaciones históricas muy claras: 
 
- La certeza de que los contenidos distribuidos por la escuela son “verdades” 
religiosas y civiles de las cuales los maestros son depositarios por encargo de una 
sociedad que reconoce en ellos las virtudes necesarias para asegurar su 
continuidad, y 
 
- La convicción de que la población infantil y juvenil debe ser disciplinada dentro 
del marco rígido de una institución social especializada, que se constituye en una 
isla social dotada de su espacio, de su tiempo y de su gobierno. 
 
En Francia, el consejo de la ciudad de Rouen decide en 1543, a propósito de los 
pobres «para instruir y enderezar a los niños desde su más temprana edad a las 
buenas costumbres a saber leer y escribir [todo eso va junto] y que, de esa 
manera, puedan ser recibidos más pronto y mejor en el servicio», se recogerá «a 
los niños mendigos, tanto chicos como chicas, a partir de los cinco años, para 
instruirlos en las buenas costumbres, la vida honrada, la lectura y la escritura». Se 

                                                           
17Archivo Histórico Nacional de Bogotá (A.H.N.13). Citado por Martinci, p. 122 
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ve, pues, el sentido de la escuela como forma de corregir desde la infancia a los 
niños callejeros, potenciales pillos, y prepararlos para servir adecuadamente a los 
señores. En Autun, una confianza análoga animaba a tres sacerdotes que 
explicaban así sus razones: “Estamos viendo todos los días en las calles a 
holgazanes vagabundos que, como no saben hacer otra cosa sino beber, comer y 
traer al mundo a más miserables, produce ese hormiguero de bribones que nos  
agobian. Las escuelas cristianas terminarán con esos desórdenes”18. 
 
En lo anterior se vislumbra el papel de la escuela como reformadora de niños y 
jóvenes que vivían en un medio hostil como las calles sin padres o un adulto a su 
cargo que vele por su educación, es así como se propuso instruirlos para una vida 
sana con un mínimo de bases académicas con el propósito de ofrecer un mejor 
futuro a estos niños y se aparten de la delincuencia, aminorando así el número de 
futuras generaciones que obstaculicen el sano desarrollo de las sociedades. 
  
De esta manera se precisa la total autoridad que ejerce la iglesia en la educación y 
la que ejercen los maestros en sus estudiantes haciendo provecho de esta para 
imponer formas de ser, actuar y pensar cumpliendo con el mandato eclesiástico. 
 
“Esta escuela nace en un mundo esencialmente unificado alrededor de tres 
convicciones muy fuertes capaces de sustentar la organización social”19: 
 
-  El origen divino de la autoridad. 
-  El valor regulador de la religión sobre el comportamiento individual y social. 
- El poder indiscutible de las clases gobernantes en un período de imposición 
colonial y expansión cultural. 
 
Esta herencia pesa notablemente en el universo escolar y en cierta forma le da 
legitimidad a la autoridad absoluta que ejercen los maestros sobre sus alumnos. Si 
en la sociedad global la autoridad del gobernante es incuestionable por parte del 
pueblo, resulta lógico que los menores de edad se conciban desposeídos de 
cualquier capacidad de participar activamente en su propio proceso de formación. 
Más bien se refuerzan dos obligaciones básicas de los niños: el respeto y la 
obediencia incondicional a los mayores. 
 
De alguna manera la escuela de comienzos del siglo XX, se daba en un contexto 
muy cercano a aquella originada en las postrimerías del siglo XVIII y 
principalmente del XIX, no tanto por el tiempo de transcurrido, como por las 
constantes en la tradición, en lo referente a la autoridad y a la Iglesia. Hasta 
entonces tampoco se habían creado amplios debates académicos sobre 
pedagogía y democracia, ni habían circulado las concepciones marxistas que 
señalaban la educación del pueblo como base para la transformación profunda de 
la sociedad, ni existían las universidades laicas con capacidad de crear nuevas 
visiones de la sociedad. Es lógico, pues, que en ese momento se mantuviera 

                                                           
18 Ariés philipe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus. 1987. p 401 
19 Franckfofort. El pensamiento creador de mitos. Ec. México. Fondo de cultura. 1988. p 9 
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intacto el poder absoluto del maestro en la escuela, su autoridad para controlar por 
completo la vida del niño: sus movimientos, sus expresiones, sus ideas, su tiempo, 
su vida íntima. La función del maestro está mucho más relacionada con el papel 
de formar hombres virtuosos y ciudadanos obedientes a las autoridades que con 
la formación del conocimiento. 
 
Al caerse los paradigmas de la autoridad basada en la religión y aparecer un 
nuevo ideal de convivencia humana basado en la participación y en los Derechos 
Humanos, resultado de un pacto racional entre los pueblos, la escuela queda 
huérfana de justificación para sus prácticas tradicionales. Comienzan entonces, a 
partir de los años 60, a convivir unos rituales escolares del pasado con un discurso 
beligerante de renovación, de proclamación de igualdad, de democracia, de 
reivindicación de las clases trabajadoras. Por otra parte las mismas rutinas con 
que se enseñaba la doctrina a los indios se usan en muchas escuelas para 
enseñar la geografía o las matemáticas, mientras el discurso pedagógico se 
recrea en teorías alrededor del constructivismo y la creatividad. 
 
Veamos algunas propuestas del nuevo paradigma de escuelas libres que ha 
intentado incursionar en el presente siglo, sin haber tenido hasta ahora éxito frente 
a la tradición autoritaria: 
 
• Mi creencia es que un niño es listo y realista por naturaleza. 
• Un ambiente afectuoso, sin disciplina paternal, solucionará la mayoría de los 

problemas de la niñez. 
• Es casi milagroso que los métodos modernos de instrucción no hayan 

conseguido ahogar por completo la santa curiosidad de la investigación, pues 
la principal necesidad de tan delicada planta aparte del estimulo inicial, es la 
libertad. 

 
Del modelo del control social se evoluciona hacia la búsqueda de una autonomía 
infantil que permita un desarrollo armónico de la personalidad. Esta tesis va siendo 
gradualmente cimentada por los aportes de la psicología evolutiva y de la 
epistemología genética, que demuestran hasta la saciedad que el aprendizaje de 
comportamientos sociales básicos y de habilidades de pensamiento están 
íntimamente relacionados con la posibilidad de expresarse libremente y con la 
oportunidad de desarrollar en los primeros años capacidades básicas que sólo es 
posible adquirir a través del juego libre y de la actividad física. 
 
Aunque el tiempo transcurrido ha demostrado que los principios que se imparten 
en la educación no están a la par con los requerimientos sociales no se ha logrado 
clausurar el paradigma religioso. Sin embargo se planteó una educación 
fundamentada en la libertad y creatividad de participar activamente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, indagando sobre la genialidad del niño, sus inquietudes, 
sus preguntas y respuestas con el toque de ingenuidad y audacia que los 
caracterizan. En ese sentido se reconoce que la libertad de pensamiento permite 
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indagar e investigar, interpretar, analizar, producir conocimiento, crear y dar rienda 
suelta a la formación de hombres y mujeres más humanos. 
 
La escuela es una de las instituciones que, junto con la familia se encarga se 
socializar y formar a los niños en la vida colectiva.  Los métodos disciplinarios 
empleados para corregir y controlar a los estudiantes, a través reglamentos y 
sanciones, siguen vigentes como propósito importante de la escuela.  Además los 
conocimientos transmitidos por medio de la cultura oral, de padres a hijos, de 
abuelos a nietos o en la calle, no son tenidos en cuenta cuando el estudiante entra 
a una institución regulada por instancias de administración y disciplina, “toda la 
actividad del individuo disciplinado debe ser ritmada y sostenida por órdenes 
terminantes cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene 
que ser explicada, ni aun formulada; es precisa y basta que provoque el 
comportamiento deseado”20. 
 
La práctica de la democracia es de todos porque cada uno tiene derecho a 
participar activamente en los procesos de toma de decisiones y es para todos 
porque si nos expresamos sabremos cuales son las necesidades y prioridades de 
las personas, así mismo resulta importante que los educadores mantengan viva 
esta práctica para transmitirla en cada una de sus clases y actitudes a sus 
estudiantes y que estos, a su vez,  la adopten para interiorizar su papel como 
ciudadano transformador que elija con claridad y convicción bajo los principios en 
os que fue educado, es imperante reconocer que en la escuela surge la práctica 
de la democracia en la vida colectiva del estudiante pues ella participa en temas 
relacionados con la convivencia adoptando los reglamentos institucionales y 
afianzando su sentido de pertenencia hacia ellos sin olvidar cuál ha sido su 
referente de democracia en el hogar porque así y sólo así se logrará  la unificación 
de los conceptos trabajando por un único fin, una nación producto de la 
democracia. 
 
Esta institución, interesada en formar “cuerpos dóciles”  y “cuerpos eficientes”,  
sigue siendo funcional para un mundo competitivo, que requiere personas 
entrenadas y disciplinadas en el manejo de tecnologías, conocimientos de 
información. Sin embargo, vale la pena repensar la labor de la escuela sobre todo 
cuando algunas veces a los niños no les interesa ni emociona cierta forma de 
aprendizaje, lejana a sus intereses, y cuando encontramos que, en la actualidad, 
parece ser más urgente educar para la  convivencia pacífica que educar por la 
simple acumulación de conocimientos.  
 
En ese sentido el maestro debe preocuparse por indagar sobre cuáles son los 
intereses de los estudiantes, cuáles son sus motivaciones, de qué manera o con 
que instrumentos desea aprender; actualmente resulta más complejo atraer la 
atención de los estudiantes puesto que se encuentran abstraídos por temas 
ajenos a los escolares, sin importar las bajas calificaciones o castigos, los cuales 
no causan el efecto deseado. Los niños y jóvenes desean tener libertad para 

                                                           
20 FOUCAULT, Michael. Vigilar y Castigar. México. Editores Siglo XXI, S.A., 2001. p 62 
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expresarse, espacios para encontrarse y requieren mayor atención en los asuntos 
que atraen su tiempo y atención. 
 
Hablar de lo justo y lo injusto en la escuela implica tener en cuenta una diferencia 
clara tanto de roles como de disposiciones de poder.  En la concepción actual de 
la escuela, y en la práctica, el maestro está revestido de autoridad y fuera de 
enseñar, se encarga de orientar y velar por sus alumnos y relaciones que estos 
establecen.  Los estudiantes, a su vez, están en la escuela para formarse en 
aspectos académicos y éticos, y pese a no querer ser controlados e 
inspeccionados tan de cerca, se ven obligados a seguir pautas uniformes de 
aprendizaje y comportamiento. 
 
Nadie que la haya pasado por la escuela escapó a sentimientos de rabia e 
indignación por ser víctima  o testigos de castigos aplicados injustamente, 
censuras, llamados de atención, controles e inspecciones pretenden poner fuero a 
los supuestos desordenes e indisciplinas generadas por el juego, la camaradería y 
la infinidad de interacciones entre los estudiantes. 
 
C- La disciplina 
 
Una aproximación espontánea y desprevenida a cualquier escuela o colegio oficial 
o privado nos muestra de inmediato que uno de los pilares de su funcionamiento 
es lo que se llama la disciplina. En la gran mayoría de los planteles escolares 
existen personas cuya función exclusiva es ésta: prefectos de disciplina, 
coordinadores de disciplina, disciplinarios, consejeros con funciones de disciplina, 
etc. Parece ser que es aquí donde reside el éxito de Una buena educación. 
Padres y maestres valoran sobremanera esta apariencia de homogeneidad y 
orden que consigue que los niños se comporten de una determinada manera y 
respondan con diligencia al cumplimiento de Los deberes que les impone la 
escuela. 
 
Parece útil tratar de recuperar lo que algunos historiadores han establecido 
alrededor del origen de instituciones que surgieron simultáneamente en la época 
clásica, ya que sin duda esto arrojará luces sobre el tipo de prácticas que dominan 
la vida escolar actual. Tanto Michel Foucault como Philippe Ariés, identifican los 
orígenes de la escuela en los siglos XVII y XVIII, y muestran la simultaneidad de 
su aparición con el cuartel, el hospital y la cárcel. La característica común de estas 
cuatro formas institucionales especializadas es su régimen disciplinario, basado en 
principios y mecanismos enormemente semejantes: 
 
“Las escuelas inglesas (del s. XIX) conservarán la antigua disciplina, el castigo 
corporal y el sistema de instructores que se había abandonado en Francia, pero 
dichas escuelas lograrán transformar completamente la intención. Por ejemplo, el 
látigo se mantuvo, pero ya no es sólo un castigo, se convierte principalmente en 
un medio de educación, en una oportunidad para el muchacho que lo sufre, de 
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ejercer su control sobre sí mismo, primera virtud de un gentlemen”21 
 
Ariés, refiriéndose a la persistencia de los modelos tradicionales de organización 
escolar en Francia, dice: “Se podría pensar que el liberalismo de Rollin (s. XVIII) 
que coincide con las ideas generales de la época, no habría dejado de extenderse 
y amplificarse después. Pues bien: no ocurrió nada de eso, y desde principios del 
siglo XIX, la disciplina escolar abandonó su tradición liberal de finales del Antiguo 
Régimen e incluso del periodo revolucionario para adoptar los métodos 
castrenses, un estilo cuartelero que duraría mucho tiempo...”.22 
 
La disciplina y los actos que esta desencadena son producto de un principio de 
formación fundado en el castigo, la opresión, la represión para una total 
obediencia; no obstante resulta más que curioso las similitudes encontradas entre 
la escuela, el cuartel, el hospital y la cárcel, las cuatro con un fuerte régimen de 
disciplina con instrumentos de castigo como látigos para infundir temor y recibir 
respeto, dicha posición la mantuvo la escuela por mucho tiempo formando 
hombres duros o sumisos, opresores, indolentes, lejos de ser sensibles a lo 
humano, para sumirse en la oscuridad de lo in humano proclamando y 
defendiendo la ley del más fuerte, las escuelas eran las cárceles de los niños, con 
castigos humillantes, palabras hirientes en donde una sana convivencia no tenía 
cabida, solo la disciplina bajo cualquier precio y con resultados nefastos. 
 
D-  Las dos caras de la disciplina 
 
En el proceso de evolución del presente siglo se pueden observar notables 
cambios en lo que se refiere a planes del estudio, lo cual se explica por las 
necesidades crecientes de conocimientos requeridos para desempeñarse en un 
medio urbano más complejo y en un proceso de industrialización que demanda 
mano de obra con mayores niveles de instrucción. 
 
Esto exige maestros más calificados en las áreas específicas  de conocimiento, lo 
cual produce un desplazamiento gradual en los mecanismos de selección y en las 
prioridades de acción, pasando del maestro ejemplar del siglo XVIII al maestro 
autoritario contemporáneo, que se desempeña en el marco de la estructura 
escolar como enseñante (docente) más que como formador de hombres y mujeres 
virtuosos. 
 
En este punto se hace preciso afirmar que el papel del maestro es fundamental en 
la formación de los estudiantes no sólo porque imparte conocimientos sino porque 
además transmite su ideología, costumbres, forma de ser y actuar de una manera 
indirecta pero que incide con mayor fuerza y es más aprehensible que los 
contenidos temáticos de su área, no obstante los estudiantes son un claro reflejo 
de quien los instruye adoptando como propios sus rasgos de personalidad, en esa 
medida el poder del maestro va más allá de castigar y proponer calificaciones para 

                                                           
21 ARIÉS. Philipe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Taurus. 1987. p 350. 
22 Ibíd. Pág. 351. 
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los estudiantes pues su influencia sobrepasa el limite de lo personal que aunque 
no se quiera reconocer el estudiante se identifica con su maestro. 
 
Otro elemento que merece mencionarse en lo que toca a la evolución de la 
estructura escolar es la masificación ocurrida en los últimos treinta años, que 
condujo a distanciar totalmente la vida escolar de cualquier otro proceso 
comunitario. A esto contribuyeron la nacionalización de la educación con el 
consiguiente aislamiento administrativo de la escuela con respecto a las instancias 
inmediatas donde opera (municipio, barrio, vereda) y la confusión conceptual entre 
educación privada y libre empresa, que condujo a un reclamo de total autonomía 
de los colegios privados con respecto a la comunidad de padres de familia e 
incluso con respecto al Estado (ésta confusión entre educación privada y libre 
empresa queda plasmada claramente en al nueva Ley General de Educación 
promulgada en febrero de 1994). 
 
Pero ninguno de estos cambios ha repercutido en una transformación de la 
organización escolar, ni de su jerarquía, ni de sus formas de relación con los 
alumnos. Por el contrario, pareciera más bien que el incremento de cobertura y la 
densificación de las instituciones hubieran incidido en un mayor esfuerzo por 
sostener las formas tradicionales de control y ordenamiento de los factores 
centrales que garantizan el funcionamiento de esta gran “máquina de enseñar”. 
 
Vale la pena profundizar en el tema de la disciplina para examinar sus objetivos, 
sus logros y sus fracasos. Esto implica mirarla no sólo desde aquellos que la 
imponen sino también desde quienes la padecen. 
 
E-  Normalización: La perspectiva del poder 
 
Más allá del control social de los niños el ejercicio del poder a través de la 
disciplina pretende el desarrollo homogéneo de todos los alumnos de una misma 
institución, utilizando mecanismos de gradualidad y organización de las 
actividades de tal forma que cada individuo logre las metas propuestas. 
 
Gradualmente se establece un criterio de normalidad al cual deben ajustarse los 
alumnos del sistema escolar. Para conseguir este patrón común se establecen 
mecanismos de verificación permanente en lo que se refiere a procesos de 
adaptación de la conducta y a procesos de respuesta frente a la exigencia 
académica. 
 
Los aprendizajes que se relacionan con el comportamiento se van adquiriendo a 
través de un permanente ejercicio correctivo que se maneja mediante estímulos y 
sanciones cuya finalidad es asegurar la homogeneidad del grupo, la obediencia y 
la docilidad. El régimen jerárquico de la escuela y su capacidad de excluir a 
quienes no se adapten a sus exigencias normativas generan un eficaz sistema de 
control ante el cual el alumno se ve obligado a responder para ganar el derecho a 
permanecer en la institución. Comportamientos que se califiquen como rebeldía, 
agresividad, insolencia o grosería son considerados causales de exclusión 
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escolar, en caso de fallar los correctivos intentados por el cuerpo docente de la 
escuela. 

 
En lo referente al progreso académico la normalización se logra mediante una 
variedad de procedimientos que según su combinación y el peso de cada uno de 
ellos darán el perfil académico propio de cada institución: proceso de programa-
ción y parcelación de los contenidos de cada una de las asignaturas, verificación 
permanente mediante exámenes escritos con idénticas preguntas para todos, 
tareas y ejercicios extraescolares, sanciones correctivas para quienes se atrasan 
(refuerzos, repasos, clases extra, terapias, etc.), uso de textos escolares 
homogéneos y prevalencia de métodos repetitivos  que aseguren en forma clara el 
avance homogéneo del grupo. 
 
Toda Institución educativa cuenta con unos principios fundamentales explícitos en 
su misión y visión, acompañados por la normatividad interna, específica construida 
por los directivos docentes para garantizar la formación integral de quienes 
cuenten con el perfil requerido para pertenecer a determinada institución, así quien 
logre acceder a ella se compromete a cumplir a cabalidad con todo lo que 
determine. 
 
Esta es una muestra clara de una educación por bloque donde no se reconoce al 
individuo, ni se respeta sus diferencias, sus capacidades y dificultades en este 
proceso educativo simplemente quien no mantenga la homogeneidad del grupo 
paga las consecuencias con sanciones de todo tipo. 
 
El éxito  de cada institución consiste en garantizar que sus alumnos se inscriban 
dentro de un parámetro de normalidad más amplio, definido por los programas 
oficiales de nivel nacional y controlado a través de pruebas estandarizadas para 
todo el país (ICFES). Esto conduce a procesos de selección de los niños que van 
desde los exámenes de admisión (podrían llamarse de exclusión) que se hacen 
incluso en el pre escolar, hasta las pérdidas de año con pérdida de cupo en la 
escuela (expulsión académica, llamada mortalidad académica en el argot 
institucional “En la ley general de la educación  de 1994 queda explícitamente 
consagrado el derecho de las instituciones escolares, en especial las privadas 
mediante contrato privado entre la institución y los padres, a definir en sus 
reglamentos los criterios de admisión y exclusión de alumnos. Art. 95, 96, 201.”). 
Es apenas lógico que este sistema de normalización genere una discriminación 
contra todos aquellos niños que tienen cualquier limitación para inscribirse 
totalmente en la norma. Se hacen necesarias entonces instituciones alternativas 
para los no normales y se establece todo un sistema paralelo de educación 
especial que va desde el apoyo terapéutico que intenta remediar la anormalidad, 
hasta la total segregación de instituciones especializadas para sordos, ciegos, o 
retardados. A estas “anormalidades” relacionadas con limitaciones físicas u 
orgánicas se suman las “anormalidades sociales”. 
 
Este tipo de selecciones resultan castrantes para las personas que desean 
ingresar a las instituciones escolares, para acceder a una mejor calidad de vida, 
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una vida digna con mayores oportunidades pero que se limitan al encontrarse con 
procesos selectivos que cortan la posibilidad de transformar la realidad, resulta 
reprochable establecer planteamientos en donde se excluya a las personas por 
ser anormales, debido a alguna dificultad; en lugar de acogerla y permitirle vivir su 
vida en condiciones “normales” rescatando y aprovechando al máximo su 
potencial que en ocasiones se ve desaprovechado por la discriminación de la que 
son objeto. 
 
El éxito escolar está determinado por la respuesta adecuada del alumno al 
parámetro de normalidad que le plantea la institución23 y el éxito de la institución 
escolar consiste en ser capaz de normalizar en forma sistemática y permanente al 
mayor número posible de jóvenes, asegurando que permanezcan en el sistema y 
se promuevan en sus diferentes ciclos: primaria, secundaria, universidad. 
 
F-  La otra cara de la disciplina: la reacción del alumno 
 
La normalización, sin embargo, no garantiza siempre el éxito personal de niños y 
niñas, ni el éxito del proceso de socialización que conduciría a contar con cohortes 
renovadas de actores sociales con arraigadas convicciones democráticas y 
fortaleza de carácter suficiente para defender principios, promover cambios y 
encamar valores humanos más elevados. Esto es lo que constituye el otro lado de 
la moneda. 
 
Morton Schatzman en su obra “El asesinato del alma” analiza clínicamente el 
impacto del autoritarismo paterno y escolar en un caso dramático de locura y se 
cuestiona así: “Sería conveniente saber si los padres y las sociedades que 
adoptan la obediencia y la disciplina como objetivos preeminentes de la educación 
infantil tienen más, menos o las mismas probabilidades que otros padres y 
sociedades de llevar niños a la locura. 
 
En el proceso enseñanza –aprendizaje ocurren cierto tipo de cambios en los niños 
y jóvenes en donde el mayor número de estudiantes en lugar de afianzar y 
acrecentar sus conocimientos por el contrario pierden su genialidad y aminoran 
sus capacidades creadoras, esto deriva en cuestionamientos como sucede en los 
salones de clase para que el estudiante pierda identidad, se limite a repetir lo que 
el profesor le dice, deje de indagar por su entorno y no se interese por investigar 
no producir conocimiento. 
 
Es posible que el maestro le proporcione la respuesta al estudiante que le indique 
el camino en la solución de una inquietud, sin decirle que son muchas las 
posibilidades y que cuenta con las capacidades para proponer diversos caminos el 
mayor error que se comete al educar es desconocer las capacidades de los 
jóvenes. 
 
Por su parte Carl Sagan observa lo siguiente con respecto al desarrollo 

                                                           
23 CAJIAO, Francisco. Las fronteras de la normatividad. Bogotá. Editorial Norma, 1992. p 84 
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cognoscitivo: “Solo una parte muy pequeña de los jóvenes más capacitados 
escoge carreras científicas. Me quedo maravillado al ver que la capacidad y el 
entusiasmo es mucho mayor en los niños que acuden a escuelas primarias que 
entre los muchachos de secundaria. Algo sucede durante los años escolares que 
les desalienta y les hace perder el interés... debemos comprender y paliar este 
peligroso desencanto. Albert Einstein se convirtió en científico, no gracias, sino a 
pesar de su escolarización. 
 
Efectivamente vale la pena preocuparse por el resultado humano y social del 
sistema escolar actual, basado en la disciplina y la autoridad que propenden hacia 
una normalización de los niños. 
 
2.2.4 La Paz y Los Derechos Humanos 
 
A-  La Paz. Como aspiración y necesidad humana significa no sólo una 
disminución de todo tipo de violencia (directa, estructural o cultural), sino condición 
indispensable para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y 
de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos 
capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y 
creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo.  Si bien 
la solución puede parecer fácil, la historia revela que la paz como justicia social, 
como satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, es una 
cuestión compleja y una tarea difícil.  Pero como escribiera Ortega y Gasset 
(1983) “no se puede ignorar que si la guerra es una cosa que se hace, también la 
paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar..”24, En síntesis, “si la 
paz es una aspiración, deseo y necesidad posibles;  una realidad que construir, 
necesita de la ciencia, de la educación y de la cultura”25. 
 
B-  Características para la educación de la paz (EP ). La EP pretende  contribuir 
en la construcción de un Nuevo Orden Internacional (NOI) basado en un concepto 
de paz positiva, de modo que las relaciones en cualquier nivel (individual, social, 
nacional e internacional) tengan como resultado la solución no violenta de los 
conflictos y la justicia social.  En la concepción de paz intervienen tres principios 
de reconstrucción social esenciales: a) Principio de Dignidad (Derechos 
Humanos);  b) Principios de Solidaridad  (Desarrollo sostenido y respeto del medio 
ambiente);  c) Principio de Seguridad (Desarme). 
 
La Paz, de este modo entendida, equivale a la práctica real de los derechos 
humanos en su dimensión social, económica y política.  La Paz representa un 
ideal sostenido por los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y 
en todos los instrumentos legales nacionales, regionales e internacionales que 
reconocen las distintas generaciones de los derechos humanos, especialmente los 
llamados de “Solidaridad”.  Este concepto de paz perfila la exigencia de elaborar 

                                                           
24 Cita tomada de “En cuanto al pacifismo” publicado en el número de julio de 1938 en la revista The 
Nineteenth Century. 
25 TUVILLA, José. Educación en Derechos Humanos. Edit.Descleé de Brouwer, S.A.1998. España. p. 34 
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un proyecto cultural capaz de ofrecer una forma espiritual de vida transpersonal, 
transsocial y transplanetaria.  En este sentido la cultura de la paz como futuro esta 
marcada por su relación a la realidad histórica frente a la cual denuncia y anuncia.  
Y entre la denuncia y el anuncio está, al decir de Freire (1974), el tiempo de la 
construcción como obra personal y como obra significante de la organización 
social.  La educación para la Paz como proyecto pedagógico no puede concebirse 
al margen de un proyecto histórico global. 
 
La EP es necesaria para la práctica del derecho a la paz, al desarrollo, al desarme 
y a un medio ambiente que permita una vida digna y de calidad. 
 
Esta educación no puede entenderse como acción neutral ya que posee una 
importante dimensión socio política y en valores. La educación para la paz no 
parte solamente de valores morales o aspiraciones sociales, sino que se 
estructura conforme a una realidad, la paz, que puede ser estudiada en cada uno 
de sus elementos a través de los métodos científicos, cuyos resultados permiten 
formular objetivos educativos y diseñar modelos de actuación didáctica. 
 
“En la actualidad la educación en los derechos humanos y para la paz concebida 
en su triple finalidad de informar, formar y transformar constituye un importante 
instrumento de construcción de una nueva cultura, aspiración antigua en la 
sociedad  y en la historia de la educación, asimilada e  integrada hoy 
transversalmente por algunas reformas educativas en todo el mundo”26. Informar  
sobre los problemas desde la exploración y la experimentación basadas en la 
experiencia individual y colectiva a través de distintas técnicas; formar  en valores 
nuevos que conduzcan a un cambio de actitudes y al desarrollo de aptitudes que 
ayuden a los jóvenes a participar activamente en la construcción de su porvenir y 
en la salvaguarda del planeta y; transformar  la realidad poniendo en práctica 
estrategias para la acción que basadas en la cooperación ensayen la solución de 
los problemas que afectan a la humanidad. 
 
De la definición propuesta de educación en la paz se deducen las siguientes 
características pedagógicas:  
 
Los enfoques de la EP, tanto en su dimensión cognoscitiva o de áreas de 
conocimiento (relación con los contenidos) como en el uso de estrategias 
metodológicas diferentes, son multidireccionales y multidisciplinares; enfoques que 
tiene como principio rector partir de la realidad circundante, de las experiencias 
vivenciales de quien se educa y de sus conocimientos y aprendizajes previos. La 
EP y todos sus componentes se integran transversalmente dentro del curriculum 
de manera que afecta tanto al conjunto de áreas de conocimiento como a la propia 
forma ay organización escolar. 
 
La EP se caracteriza por ser un proceso dinámico y permanente que pretende 
crear las bases de una nueva cultura; la cultura de la paz como expresión de las 

                                                           
26 Ibid., p. 108. 
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prácticas surgidas de aprender a pensar y actuar de otra manera, permitiendo un 
desarrollo equilibrado y armónico de las personas y las sociedades consigo 
mismo, con   los demás y con su entorno natural. Esa conciencia holística permite 
por tanto una conciencia cósmica y ecológica que en el plano educativo se traduce 
en la superación del viejo paradigma fundado en la fragmentación de la ciencia y 
del conocimiento de modo que la educación era considerada principalmente como 
la enseñanza dirigida al desarrollo de la capacidad intelectual y sensible. Esta 
visión global de la paz y de la cultura entiende que la función educativa, en su 
nueva interpretación, no es único objetivo de la escuela sino que su 
responsabilidad recae en todos los elementos del entramado social  y demuestra 
que cada circunstancia experiencial en la vida de las personas constituye una 
oportunidad para aprender. 
 
La paz es un derecho humano que “ no puede consistir únicamente en la ausencia 
de conflictos armados, sino que entraña principalmente un proceso de progreso, 
de justicia  y de respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la 
edificación de una sociedad internacional en la que cada cual pueda encontrar su 
verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y materiales del 
mundo que le corresponde  y que la paz, fundada en la injusticia y la violación de 
los derechos humanos no puede ser duradera conduce inevitablemente a la 
violencia”27.  
 
2.2.5 Derechos Humanos. Al definir los derechos humanos como inherentes a la 
naturaleza humana, la Declaración reafirma que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y se propone servir de “ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”  al expresar la autoridad 
moral de la comunidad internacional. Entre los derechos proclamados en los 
treinta artículos de la declaración figuran el derecho a la vida, la libertad y 
seguridad de la persona; la igualdad ante la ley; la libertad de circular libremente y 
elegir su residencia; el derecho de no ser sometido a torturas ni penas o tratos 
crueles; el derechos de ejercer el sufragio y participar en el gobierno, el derecho a 
la educación, a la asistencia médica y al trabajo; el derecho a la propiedad, la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a la seguridad social, y 
el derecho a un nivel de vida adecuado. Si bien no es de obligatorio cumplimiento, 
la declaración tiene tal fuerza moral que ha alcanzado una aceptación universal. 
Sus disposiciones se han incorporado en las leyes y constituciones de muchas 
naciones, así como en otras convenciones sobre derechos humanos y en tratados 
desde 1948. 
 
A- Derechos Humanos y Educación Integral. Si la educación tiene como 
finalidad última del desarrollo integral de la persona, no puede negar el mundo 
valórico de los derechos humanos y su implicación directa en su propia 
concepción. Y esto por varias razones en primer lugar porque los derechos 
humanos conforman esa “ética del consenso”   que rige la convivencia entre las 
personas de la misma o diferente cultura, por esta razón debe ser en sí mismos 

                                                           
27 Resolución 11.1, Conferencia General de la UNESCO de 1974. 
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contenidos tensionales propios de la enseñanza ya que son elementos básicos de 
los conocimientos del aprendizaje social. En segundo lugar, porque constituyen 
cimientos de una cultura democrática basada en tres valores éticos esenciales: la 
libertad, el diálogo o el debate y la participación. En tercer lugar, porque los 
derechos humanos constituyen los principios de una concepción educativa que 
fundamenta y orienta el curriculum y el quehacer docente. Y por último, porque tal 
como sostenemos más adelante, sirven de elementos integradores de una 
concepción amplia de educación para la paz y permiten no sólo de ser 
conductores que nos aproximen a la problemática mundial a través de los 
llamados ejes transversales sino también de orientar desde una nueva perspectiva 
los conocimientos que provienen del mundo de la ciencia y de la tecnología. 
 
B- El libre desarrollo de la personalidad. A través de la historia, la escuela y 
otras instituciones controlan a los niños, niñas y jóvenes su condición de seres 
afectivos, sexuales, sociales y culturales, con ello se busca su homogenización, 
excluyendo la diversidad  y la diferencia.  En el proceso de construcción de su 
identidad, los jóvenes van apartándose de las formas de pensar y de actuar del 
maestro, padre y la madre, generando constantes conflictos tanto en la familia 
como en la escuela;  eso se manifiesta cuando adoptan, tanto en el campo como 
en la ciudad, aún en condiciones de marginalidad, formas de actuar, lenguajes, 
vestidos, bailes,... que no corresponden a las maneras de ser de los adultos. 
 
Muchos entienden el libre desarrollo de la personalidad como algo que debe 
posibilitarse a los mayores, mas no a los jóvenes, de allí los padres, madres y 
educadores siempre están decidiendo por ellos, y decidir por ellos es restarles su 
condición de sujetos pensante, con capacidad de sentir y decir, es reducirlos a su 
condición de objetos que pueden ser movidos de acuerdo a los propósitos del 
adulto.  Esto no es otra cosa que el temor al ejercicio de su propia libertad y a que 
los jóvenes hagan uso de ella. 
 
Tenemos miedo a los excesos de libertad de los niños, niñas y jóvenes porque 
creemos que su ejercicio es hacer lo que cada quien quiere, y eso no es así;  la 
libertad implica responsabilidad, ella conlleva obligaciones y deberes con los 
demás y consigo mismo, y es con la educación, tanto en la familia como en la 
escuela, como se aprende a asumirla.  El maestro debe entregar el conocimiento y 
poner en discusión las múltiples ofertas de valores que se hacen a los jóvenes 
para que con responsabilidad y compromiso aprendan a tomar decisiones. 
 
En un proyecto de escuela democrática optamos por contar con el otro, con lo que 
él es y apoyamos con nuestro trabajo su proyecto de vida.  Así es que podemos 
entender el derecho que tenemos los colombianos al libre desarrollo de la 
personalidad, con el sólo límite de los derechos del otro y el orden jurídico.  Así 
entendemos nuestra tarea: una escuela que posibilite las condiciones para que las 
personalidades de nuestros estudiantes y la nuestra se desarrollen y se cultiven 
de manera integral.  Pero esto no se hace por fuera de las relaciones cotidianas 
que entablamos con ellos y ellos con sus pares, se hace al interior de estas 
relaciones, ya sea que estemos en el aula de clase de matemáticas, ciencias 
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naturales, sociales, ya sea que analicemos con ellos los problemas que se 
presentan en su vereda o en su barrio y que los afectan,  o que estemos 
evaluando entre todos el trabajo de un año o del semestre, o simplemente si 
compartimos con ellos el almuerzo o un paseo. 
 
C- El derecho a la equidad de géneros. La vida en la escuela se caracteriza por 
tener personas que están en una búsqueda de su propia identidad.  Hace unas 
décadas los padres y madres decidían por sus hijos desde el nacimiento hasta el 
momento en que ellos constituían un hogar, esto generaba seguridad a todos.  
Pero los múltiples cambios en las formas de pensar y vivir, hacen que cada vez a 
más temprana edad los niños y niñas estén diciendo sobre sus propias cosas, en 
todos los  campos que  implica la convivencia humana: lo intelectual, lo moral, lo 
social, lo sexual y, aún, lo político. 
 
En esta etapa de la vida, las niñas y niños interiorizan  y  son actores de los roles 
que en nuestra cultura están asociados con los conceptos de masculinidad y 
feminidad.  La valoración social de ser hombre o mujer está atravesada por una 
cultura que discrimina e inferioriza a las mujeres o da ciertos privilegios a los 
hombres.  Estos dos hechos tienen graves repercusiones en la vida de hombres y 
mujeres y son elemento generador de diversas formas de violencia.  Dificultad a 
cada género, acceder integralmente a las posibilidades que nos brinda la 
existencia humana, obstaculizan e impiden construir relaciones afectivas y 
sexuales basadas en la igualdad y el respeto por el otro o la otra.  (Velásquez, M. 
1.994, pp. 63)   
 
La escuela, en un ejercicio de la democracia, debe posibilitar que se expresen y 
controviertan las diversas valoraciones frente a la sexualidad, los estereotipos y 
prejuicios que a través de la historia se han tenido y que en muchas ocasiones 
dificultan las relaciones entre las personas, no sólo en la vida de pareja sino 
también en el trabajo, en la familia, en la calle.  Se deben plantear las nuevas 
perspectivas de ser hombre y mujer que hoy se están asumiendo y que rompen 
los modelos machistas que han imperado en nuestra cultura, de la manera muy 
especial en el campo. 
 
D- El derecho a un ambiente sano. Este es un derecho que llamamos de tercera 
generación, lo cual quiere decir que respecto de los derechos individuales a la 
vida, la libertad y la igualdad ha sido reconocido mucho después, en la medida 
que el modelo de desarrollo que tenemos en la actualidad, de acumulación y de 
consumo, ha dado como resultado la depredación de la naturaleza, la 
contaminación del aire, del agua, la disminución de los bosques, la erosión de los 
suelos entre otros.  Este modelo económico contrasta con un modelo tradicional 
de uso de la tierra y sus recursos, que sin agotarla, ha sido practicado durante 
muchos años por la mayoría de las comunidades indígenas y un buen número de 
las campesinas. 
 
El derecho a gozar de un ambiente sano exige una educación ambiental como 
posibilidad de garantizarlo.  Esta educación es un proceso de aprendizaje 
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permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida, reconocimiento de 
valores y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos, creación 
de conciencia de nuestra conducta frente a las diversas formas de vida y a la 
preservación del planeta. 
 
Es, entonces, verdaderamente importante concientizarnos acerca del hecho que 
somos sujetos integrados al medio ambiente, de tal manera que cuando como 
producto de las acciones humanas, éste se degrada, se nos vuelve difícil sostener 
la vida sana, nos sobrevienen enfermedades, no sólo a nosotros sino también a 
los animales y las plantas.  Podríamos decir que del desarrollo de nuestras 
relaciones con la naturaleza depende el bienestar no sólo nuestro, sino de todos 
los demás, y no sólo en este momento de nuestras vidas, sino en el futuro.  
Tenemos pues un compromiso generacional de preservar el planeta para nosotros  
y para los que llegarán en el siguiente siglo.   Por ello es necesario 
comprometernos personalmente con el cuidado de no contaminar nuestro entorno 
y tomar conciencia de la necesidad de multiplicar este propósito con los adultos, 
tanto padres y madres como los mismos educadores que nos rodean y que ya han 
adquirido malos hábitos, y buscar fomentar en ellos y nosotros actitudes de 
conservación. 
 
Para este desarrollo es necesario que el maestro realice con los estudiantes un 
proceso de sensibilización, de exploración del entorno y de multiplicación de los 
propósitos de conservación del medio ambiente.  Otra de las tareas es hacer un 
inventario de los recursos que nos rodean, identificar el estado en que se 
encuentran, las causas del deterioro si lo hubiere, o los hábitos y costumbres que 
han contribuido a su conservación.  El resultado del inventario que proponemos 
podrá ayudarnos a identificar aquellos recursos del entorno que requieran atención 
primaria y mantenimiento para su conservación. 
 
Es muy importante que la comunidad educativa no sólo gestione un mejoramiento 
de su ambiente y su conservación, sino que pueda emplear los mecanismos de 
defensa de este derecho colectivo que afecta a todos por igual, y especialmente a 
los niños y ancianos. 
 
E-  Justicia en la escuela. “La justicia como virtud fue concebida por la Biblia y 
por Platón como una doctrina pedagógica para los profetas hebreos, la enseñanza 
de la justicia infundía rectitud, benevolencia  y confianza mutua.  Platón por su 
parte creía que la justicia inculcaba orden y autodisciplina. Estas nociones, 
aplicadas a la escuela, pueden corresponder a los principios de la escuela 
tradicional, en los cuales cada estamento de la institución debe cumplir la tarea 
que le es asignada.  En este punto cabe preguntarse si la escuela está abierta 
para construir un orden de lo justo o si, por el contrario es una institución que 
impone el orden al cual todos deben ajustarse.  En todo caso la escuela tiende a 
alterar algunos comportamientos y valores que los niños traen desde sus 



 50

realidades, y de hecho homogeniza al colectivo que alberga dentro de lo que se ha 
llamado: cultura escolar institucional”28. 
 
Si uno de los principios de justicia se refiere a un trato igualitario para todos los 
miembros de un grupo social, cabe entonces preguntar: ¿Cómo aplicar las mismas 
reglas para todos cuando maestros, niños y directivas son entes desiguales?, 
¿Cómo poder explicitar e incluir las funciones, los derechos y los deberes de tres 
grupos distintos, pero pertenecientes a una sola comunidad escolar?  Al ser esta 
regla de reciprocidad simétrica inaplicable en un espacio como la escuela, la 
justicia se refiere más bien a un trato igual entre iguales y a un trato desigual entre 
desiguales.  Por un lado, habría que mirar cuándo estudiantes y profesores están 
en situaciones de igualdad y cuándo en situaciones de desigualdad.  Por ejemplo, 
en ambos sectores son iguales cuando se habla de que tienen el mismo derecho a 
la vida, merecen un mismo respeto y tienen una misma dignidad.  Son desiguales 
en la relación que tienen respecto al conocimiento, y en su posición de relación 
con la toma de decisiones. 
 
El debate entre igualdad y desigualdad también abarca normas de la cotidianidad 
tales como la puntualidad y la presentación personal.  La premisa de justicia que 
hemos mencionado también supondría un trato diferente hacia los estudiantes, 
según su situación personal (dificultades familiares, psicológicas, económicas, 
etc.). 
 
Ampliando esta discusión sobre la desigualdad y trato diferencial, el maestro no 
puede pretender que el alumno sea un sujeto del todo formado ni tampoco puede 
esperar mantenerlos a todos obedientes y atentos.  A su vez, los niños no pueden 
esperar que los maestros se comporten como ellos quieren, permisivos y 
complacientes con todo lo que hacen. 
 
No se puede negar que todas estas preguntas surgen de la tensión que vive la 
escuela entre un deseo y un mandato de democratización y necesidad de modelos 
firmes y homogéneos de enseñanza (importancia de la norma).  Los maestros se 
encuentran confundidos entre querer abrirse a los estudiantes, preguntarles qué 
les pasa, y cumplir las que consideran sus responsabilidades: inspeccionarlos, 
corregirlos y “sacarlos adelante”. 
 
Lo que sí se puede lograr es especificar unas reglas de comportamiento y trato 
para cada uno de los tres grupos que se encuentran en interacción cotidiana 
(directivas, maestros y alumnos).  Si la aplicación de estas normas se hace de 
manera consistente y continua (Heller, 1990), es posible que los miembros de los 
diferentes grupos entiendan que deberán ser tratados de un mismo modo, dejando 
a un segundo plano los sesgos sociales, el agrado o desagrado por las personas, 
los intereses personales. 
 

                                                           
28 BORRERO, Camilo. Gobierno Escolar y Democracia. Ediciones Antropos Cinep. Octubre de 1999. p. 158 
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F- La educación de educadores en derechos humanos. Requiere contemplar 
de manera integral los siguientes aspectos: 
 
- El sujeto: Comprender al sujeto como un ser humano o individuo en el sentido 
expresado por Jorge Julio Mejía: “una unidad autónoma e indivisible, una 
totalidad” que busca permanentemente su realización plena en una travesía “que 
no puede jamás ser enteramente realizada, e implica un ejercicio siempre 
recomenzado”29.  Constituirse en sujeto significa, entonces, saber ser responsable 
de mi pensamiento, mis emociones, mis actos, en la medida en que tomo 
posesión de mi vida y decido, en la medida en que soy libre. Esta libertad supone 
una autonomía interior frente al mundo que me permite vivirlo y no ser vivido por 
él. 
 
Una educación para los derechos humanos requiere en consecuencia considerar 
los procesos de sujetos autónomos; capaces de pensar, sentir, y actuar por sí 
mismos; de apropiarse de su vida y darle un sentido, de objetivar el ser libre que 
es en potencia y que demanda realizarse permanentemente en un proceso 
siempre inacabado e inacabable. 
 
Concebir al sujeto en su totalidad implica emprender procesos educativos que 
posibiliten su apropiación integral de la realidad humana y por él humanizadas, el 
desarrollo de todos sus sentidos ya que cada uno de sus comportamientos 
humanos ante el mundo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el pensar, el 
intuir, el percibir, el querer, el actuar, el amar, en una palabra todos los órganos de 
su individualidad, como órganos que son inmediatamente en su forma, en cuanto 
órganos comunes, representan en su comportamiento objetivo o en su 
comportamiento hacia el objeto, la apropiación de este,   la apropiación de la 
realidad humana, su comportamiento hacia el  objeto es el ejercicio de la realidad 
humana y es por tanto múltiple como lo son las determinaciones esenciales y las 
actividades; acción  humana y padecer humano, pues también el padecer 
concebido humanamente es un autodisfrute del hombre. 
 
Una educación para los derechos humanos requiere, en suma, la formación de 
sujetos autónomos, libres que encuentran el sentido de su vida, y hacen de este 
un sujeto.  
 
- La ética pública: Si la formación del sujeto posibilita que el individuo le 
encuentre el sentido a su vida, estará en disposición de buscar y encontrar con 
otros el sentido de la vida compartida, de llegar a cuerdos para construir una 
referente común de vida. En otros términos, crear una ética publica. 
 
La constricción de dicha ética pública requiere tener en cuenta procesos 
educativos que posibiliten llegar a tres clases de acuerdos, a saber: prácticos, 
éticopolíticos y humanizadores. Por acuerdos prácticos se comprende los 
procesos de negociación de intereses concretos que parten de la 

                                                           
29 MEJÍA, Jorge Julio. Recuperar la conciencia del sujeto. Bogotá. CINEP, 1998. p34 
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autocomprensión de los intereses propicios de cada sujeto, pero no mirándose así 
mismo sino en relación con los otros. Implica lo que John Sturat Mill señala como 
el desarrollo de “la capacidad moral para lograr armonizar los intereses 
individuales con los colectivos”30. En cuanto a los éticopolíticos, se entiende los 
acuerdos que los hombres y las mujeres de una determinada comunidad 
establecen como posibles de realizar en un lugar y momento de su historia para 
lograr una vida digna para todos y cada uno de quienes lo conforman. Por 
acuerdos humanizadores se conciben los procesos de diálogo que conducen al 
reconocimiento de la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos en 
cualquier lugar y momento histórico, es decir, aquellos que tienen una pretensión 
de universalidad que nos permite juzgar si los acuerdos prácticos o los 
éticopolíticos se quedan en una simple transacción de intereses o si, por el 
contrario nos posibilitan acercarnos a una vida humana digna, de significación 
plena.    
 
Estos tipos de acuerdo pueden tomar cuerpo en la institución escolar en manuales 
de convivencia que trascienda su educación como meros reglamentos. Al fin de 
cuentas, la convivencia será el producto de encontrar un sentido compartido de la 
vida cotidiana en la escuela. 
 
-El desarrollo: Pero encontrarle un sentido a la vida individual y colectiva no 
puede quedarse en asuntos meramente formales. Dichos sentidos requieren 
hacerse realidad en unas condiciones materiales de vida digna para todos y cada 
uno de los colombianos, así como en unas relaciones armónicas con el medio 
ambiente.  
 
En consecuencia, una educación para los derechos humanos requiere procesos 
formativos para el trabajo, entendido como las actividades teóricas  y prácticas por 
medio las cuales se objetivan, toman cuerpo, los aspectos señalados 
anteriormente. Estos procesos formativos requieren el desarrollo de destrezas y 
habilidades ( la capacitación técnica, de gestión, etc.) que posibiliten tanto el 
crecimiento material como relaciones  armónicas con el ambiente natural y 
humano, el crecimiento cultural y personal de los sujetos individuales y colectivos,  
el diálogo de saberes y la participación política. 
 
- La política: Se concibe la formación política como el proceso de 
empoderamiento de los sectores populares excluidos para, y por medio, de su 
participación en la construcción de un nuevo modelo político incluyente. Es decir 
una educación para la conformación de una democracia participativa.   
 
Democracia participativa entendida en los términos de “una nueva forma de 
concebir la política deliberativa y democracia radical desde la raíz, es decir, desde 
la soberanía popular. Esto incluye una revitalización de las instituciones y del 
derecho, para replantear las relaciones entre la sociedad civil y el estado estas 
relaciones llevan a realizar un sentido más complejo de la participación; no sólo la 

                                                           
30 MILL, John Stuart. El Utilitarismo. Madrid. Editorial Alianza, 1984. p 15  
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participación comunitaria, sino también la socioeconómica, la política la cultural, 
etc”31.  
 
La construcción de una democracia participativa así entendida requiere 
materializarse en formas convencionales  (en el caso de la escuela, el gobierno 
escolar) y no convencionales (desobediencia civil y otras formas propias de la vida 
cotidiana escolar ejemplo) que eviten por un lado la burocratización de la política y 
otro, el que esta se disuelva en figuras anarquistas. 
 
- La diversidad cultural: En este caso se trata de avanzar en una educación que 
posibilite comprender la diversidad como riqueza y no como obstáculo, para la 
construcción simbólica que hemos construido los colombianos y colombianas a lo 
largo de nuestra historia y que se encuentran en los aportes (y también rechazos) 
de  las culturas de otras latitudes.  
 
La democracia como construcción social intersubjetiva se crea y se recrea. Los 
sujetos se construyen en su interacción, sus biografías, sus historias de vida sus 
procesos de formación. Todo en el horizonte cultural por lo tanto resignificar la 
democracia en las instituciones escolares parte de develar los significantes, el 
saber y hacer que en ellas subyace.   
 
2.2.6 La Autonomía. Aparece con la reciprocidad cuando el respeto mutuo es 
suficientemente fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de tratar a los 
demás como él desearía ser tratado: “es tomada como la autodirección, capacidad 
de tomar decisiones, responsabilidades se refiere no sólo al campo específico de 
la moral, sino a todos aquellos en los cuales la persona escoge, decide, delibera, 
reflexiona, planea y juzga”32. 
 
Escuela y heteronomía entendida como la implicación de actuar y decidir sobre el 
bien y el mal de acuerdo con reglas establecidas por la voluntad y decisión de 
personas con autoridad, que inducen a la obediencia, sumisión y sojuzgamiento 
sin crítica al poder;  ha sido el aspecto que ha violado los procesos mediante los 
cuales se forma la moral autónoma.  La autonomía como meta de desarrollo 
humano y de la educación se constituye como una alternativa que respeta la 
capacidad de autodeterminación de la persona. 
 
Cuando hablamos de la norma en la escuela tenemos que hacer referencia a dos 
realidades diferentes: Por  un  lado, las convenciones que emanan de las 
relaciones sociales dentro de la escuela y los acuerdos tácitos que se dan entre 
los actores, y por otro lado, las reglas y los códigos escritos que tienen la misión 
de garantizar un orden.  Un ejemplo de lo primero es el silencio que se produce 
cuando el maestro entra al salón los estudiantes saben que a partir de este 

                                                           
31 HOYOS, Guillermo y Uribe, Angela. Convergencia entre ética y política. Madrid. Editorial Siglo del 
hombre.1998. p.13 
32 VASQUEZ, Carlos. Educación Personalizada. Bogotá. Cuarta Edición Indoamerican. Press Service. 
1987.p.29  
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momento no pueden hablar, e incluso pueden saber de antemano la sanción a la 
que se exponen.  Lo segundo, en cambio, estaría plasmado en el reglamento, el 
Manual de Convivencia y el libro de observaciones. 
 
La teoría del derecho tiene tres criterios para evaluar una norma: la justicia, la 
validez y la eficacia.  La validez es un criterio de forma  se trata de saber si la 
norma fue tomada por la autoridad competente y en las formas previstas.  Un 
ejemplo de la invalidez de una norma puede ser la prohibición por parte de un 
profesor de que los alumnos en el recreo se intercambien objetos.  La eficacia se 
refiere al cumplimiento o incumplimiento de la norma.  La justicia, por su lado, se 
preocupa por saber si la norma es compatible con el horizonte de sentido 
propuesto en el grupo social o en la institución. 
 
2.2.7 Preparación para la no violencia.  “El concepto Gandhiano de noviolencia 
significa respeto social hacia toda persona y constituye no solo un deber personal, 
sino una obligación socio-política en estrecha relación con la forma de lograr el 
cambio social”33. Tres son por consiguiente los aspectos del “ahimsa” 1. Como 
principio ético universal que implica un estilo de vida que persigue la armonía de la 
persona a través de valores como la cooperación, igualdad, equidad; 2. Como 
actitud positiva hacia todos los seres, resolviendo los conflictos de manera 
pacifica, tratando de descubrir- en primer lugar – el conflicto generado por la 
situación de injusticia para reconducir la agresividad de la parte oprimida llamando 
la atención de la parte agresora hacia formulas que permitan una solución a los 
problemas desde él mas absoluto respeto a la integridad de las partes implicadas; 
3. Como acción social reivindicativa, la noviolencia sigue los pasos de cualquier 
proceso de solución no violenta de los conflictos: análisis y toma de conciencia de 
la realidad, denuncia de las injusticias, no – cooperación desobediencia civil y 
creación de alternativas. La noviolencia, pese a la idea de muchos, no es en 
absoluto apolítica, puesto que presenta toda actividad que se opone por otros 
medios diferentes  de los violentos a situaciones de injusticia.  
 
2.2.8 Convivencia.  Acción de convivir (del latín convivĕre) que significa: Vivir en 
compañía de otro u otros. “Convivir es principalmente vivir en comunidad, 
estableciendo pautas y normas que favorezcan la ayuda, seguridad, colaboración 
y cooperación necesarias para, en primer lugar, satisfacer las necesidades 
humanas básicas a través del trabajo y el reparto equitativo de bienes; y en 
segundo término, para resolver eficazmente los conflictos de relaciones que se 
producen en el seno de la comunidad”34.  Las necesidades humanas y su 
satisfacción están en la base de ese conjunto de pautas y de normas puesto que 
de la dialéctica entre las necesidades sentidas y la puesta en práctica de nuestras 
capacidades se construye el mundo de los valores. Valores que son socialmente 
aceptables cuando surgen de la generalización social de determinados grupos de 
necesidades, convirtiéndose por consiguiente en preferencias sociales 
compartidas por más de un grupo o sociedad. 

                                                           
33 TUVILLA, José. Educación en Derechos Humanos. España. Edit. Desclée de Brouwer, S.A. 1998. p.211 
34 Ibid., p 139 
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A-  Manual de convivencia. El Manual de Convivencia se describe como un 
proceso formativo creado con el propósito de mejorar las relaciones: directivo – 
docentes, docente – docente, docente – padre de familia, padre de familia – hijo, 
estudiante – estudiante;  y todos éstos con miembros de la comunidad educativa, 
en donde no se habla de sanciones, sino de medidas de formación, basadas en la 
ternura, la participación, la tolerancia. 
 
Es un proceso de educación en la democracia, en donde la escuela tiene la misión 
de señalar diferentes pasos que permitan reorientar a quienes desacatan las 
normas básicas de la convivencia social, recordando el artículo 1 de la 
Constitución colombiana – prevalecía de interés general y así puede convertirse, 
gradualmente, en una forma de olvidar la actitud sancionaria y muchas veces 
persecutoria de las institución para procurar en el proceso de socialización 
reivindicar el derecho de todos, la necesidad de la autocrítica y reconocer que en 
el caso de falta contra sus semejantes. 

 
B-  El manual o pacto de convivencia.  En la escuela es un conjunto de 
principios y normas acordadas que regulan el comportamiento de las personas 
que hacen parte de la comunidad educativa; estudiantes, maestros, padres, y 
personal administrativo y de servicio (cuando existe). La decisión de hablar de 
pacto, más que de manual, responde a lo que implica cada término “pacto” 
literalmente hace referencia a estilos democráticos que generan relaciones de 
negociación y acuerdos, mientras, “manual” es una guía escrita y abreviada de 
nociones, su sentido es llevar de la mano. 
 
El pacto de convivencia busca superar el carácter autoritario de los contenidos y 
prácticas de los reglamentos escolares, es resultado de un ejercicio democrático, 
por eso se construyen con la participación de toda la comunidad e igualmente para 
todos los estamentos, no sólo para los estudiantes, como siempre ha sido el 
tradicional reglamento escolar. Los resultados son los acuerdos concertados entre 
todos los estamentos. 
 
El pacto tiene que ser consecuente con los valores que tenemos o con lo que 
hemos aprendido a valorar como resultado de la convivencia que entablamos, 
superando de esta manera  el carácter instrumental de que los estudiantes sientan 
que ellos son los que establecen la disciplina y las normas de la clase. 
 
El pacto de convivencia parte del  reconocimiento que tenemos los seres humanos 
de la necesidad de los limites a nuestro deseo de ejercer el poder sobre los otros, 
ya que en momentos de cólera podríamos irnos contra ellos, porque somos 
agresivos, porque requerimos de la cultura para no ejercer violencia  y matarnos. 
También necesitamos clarificar reglas de juego que nos permitan a todos 
desarrollarnos plenamente, aceptar que somos distintos y que  por lo mismo hay 
pluralidad en los pensamientos; que se requiere construir acuerdos o consensos y 
permitir los desacuerdos o disensos, buscando desarrollarlos. Es decir, se 
requiere de una reflexión ética sobre los derechos como posibilidad de la sociedad 
que queremos construir.  
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En este sentido, se busca vivenciar no sólo ser gobierno sino ser autolegislador, 
por eso se tiene que elaborar un pacto de convivencia en el marco de los valores 
que se quieren preservar o construir y teniendo como coordenadas los derechos 
humanos y los deberes que cada unos de los  actores escolares tienen entre sí y 
con los demás esta propuesta tiene que estar precedida de una concientización de 
lo que está en juego, que comprenda el estudio de los derechos reconocidos 
constitucionalmente y el contenido de lagunas jurisprudencias de la tutela de la 
corte constitucional sobre el tema de la educación y que se convierten en una guía 
de los alcances y los limites de los derechos. 
 
En el anterior contexto, el pacto de convivencia más que un código de normas 
debe ser un conjunto de principios; reguladores, procedimentales  y pedagógicos 
(consejería presidencial para los derechos humanos, 1994)  
 
Los principios reguladores son el conjunto de criterios que determinan las 
relaciones entre las personas, el hecho de que se denominen como un conjunto 
de valores morales implican que estén pensados y formulados buscando alcanzar 
una ética civil.  Un buen punto de partida estaría dado al acoger los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta Constitucional. 
 
Los principios procedimentales buscan superar la naturaleza normativa que tienen 
los reglamentos escolares.  Aluden a los procedimientos con que son 
desarrollados los principios y normas de consenso aceptadas para regularnos, 
tales como: el diálogo, la participación, la investigación y el debate público.  Ellos 
definen las distintas instancias a las cuales se acude para regular los conflictos o 
en casos de transgresiones de las normas. 
 
Los principios pedagógicos se inscriben en el terreno propiamente dicho de la 
formación. Se presentarían como una doble intención: por una parte buscarían 
favorecer los procesos de desarrollo moral de las personas, al tiempo que se 
constituyen en los dispositivos con los cuales se pasa de posturas excluyentes a 
actitudes de convivencia.  Son ellos los que potencian una cultura de tolerancia.  
Entre otros estarían: reconocer los errores, las faltas o potenciadores de mejores 
formas de socialización;  el tratamiento pacífico de los conflictos como posibilidad 
de reconstruir las relaciones; el rescate de la singularidad sin perder de vista la 
pertenencia a un colectivo. 
 
El principio pedagógico rector sería buscar la restauración de las relaciones que 
se han  roto, una vez aceptado el error, reconocida la compensación o 
resarcimiento que hay que hacer al grupo y asumidos los compromisos por la falta 
cometida. 
 
C- El pacto de convivencia y el tratamiento de conf lictos.  El conflicto social es 
un fenómeno continuo y constante en la interacción humana.  En tanto que en la 
escuela se tejen complejas relaciones, ella es un espacio de permanente 
generación de conflictos.  Casi siempre se percibe el conflicto como algo negativo, 
relacionado con la violencia, y se pretende tener una institución libre de conflictos. 
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Una forma alternativa de entender el conflicto es como motor del desarrollo 
individual y grupal, tanto moral como intelectual  porque obliga a descentrarse de 
los propios puntos de vista y tener en cuenta los de los demás.  Los conflictos 
escolares son una buena posibilidad para aprender a resolver de manera positiva 
los problemas que en la vida familiar y social se presentan cotidianamente.  “Una 
sociedad mejor es una sociedad capaz  de tener mejores conflictos”, escribió el 
maestro Estanislao Zuleta.  (1991) 
 
La Construcción de los Proyectos Educativos Institucionales genera numerosos 
conflictos por las diversas posturas frente al cambio que toman las personas que 
concurren en la escuela.  Para tramitarlos es necesario tener un escenario donde 
se examine la naturaleza del conflicto, los argumentos de quienes resisten al 
cambio, los de quienes lo impulsan y las alternativas para desarrollar los disensos. 
No hay que olvidar que el problema de las democracias, no es tanto la 
construcción de acuerdos, sino el manejo y desarrollo de los desacuerdos o 
disensos.  Esto es parte del derecho que tiene el ciudadano de disentir y es 
expresión del reconocimiento de las diferencias.  El análisis de las resistencias 
que los maestros y estudiantes oponen a las acciones transformadoras y que son 
indicador de que la propuesta no recoge sus intereses o su forma de ser o de 
pensar es una posibilidad para la formación de su criticidad.  Pero una crítica con 
sentido de ayudar a ver los límites que tienen las propuestas que están sobre la 
mesa y que en lo posible debería estar precedida de formas alternativas de mirar 
las cosas.  Este escenario es parte del proceso de constitución de lo público. 
 
D- La formación moral.  Educar no es sólo instruir o construir conocimiento, sino 
también formar el carácter o formar moralmente a las persona, para el ejercicio del 
derecho de los niños, niñas o jóvenes al libre desarrollo de la personalidad, la 
escuela debe pensar en su formación moral y ética no como el interés y bajo la 
concepción de un maestro en particular,  sino como un propósito explícito e 
intencional de la escuela. 
 
Tradicionalmente las instituciones escolares se han preocupado más por mantener 
la disciplina, entendida por el control que se ejerce sobre los estudiantes para 
mantener el orden. 
 
Esa disciplina es impuesta por la autoridad y sus propósitos, aparentemente, no 
van más allá de lo inmediato: sostener el orden, de acuerdo a como lo perciba el 
maestro. Con la anterior postura, la escuela reduce la formación moral a la 
inculcación de valores, normas y prohibiciones, que con frecuencia hace a través 
de discursos moralizantes.   Los conflictos morales que de manera permanente se 
presentan, como los generados por los robos, las agresiones, las manifestaciones 
de la sexualidad de los jóvenes, son sancionados como forma de expiar la culpa, 
pero pocas veces son trabajados con los alumnos en aras a la construcción de 
unos criterios morales propios y autónomos, que trasciendan la vida de la 
institución  y se proyecten en la vida ciudadana. 
Una nueva concepción de formación moral requiere diferenciarla de la formación 
religiosa y promover la construcción de una moral ciudadana, válida para todos los 
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colombianos independientemente de su credo, etnia y género, basada en los 
derechos humanos, no solo los políticos y civiles sino también los económicos, 
sociales, culturales, del medio ambiente y la paz;  consagrados en nuestra Carta 
Constitucional. 
 
“Nuestra sociedad requiere una escuela que promueva una formación moral y 
ética que haga posible la convivencia  justa y propicie valores de reconocimiento 
del otro y de la diferencia, respeto mutuo, solidaridad y cooperación.  Esto implica 
espacios de diálogo y reflexión, individuales y colectivos, de tal manera que 
permita construir en los estudiantes formas de ser y capacidades de juicio y acción 
para enfrentar conflictos morales, dentro y fuera de la escuela, en el presente y en 
el futuro, que los formen como ciudadanos. 
  
Un espacio privilegiado para la formación moral de los estudiantes, maestro, 
padres y madres de familia es la construcción del pacto o Manual de Convivencia 
entre todas las personas de la institución escolar.  En esta construcción ellos 
ponen en juego los juicios morales que tienen sobre las diversas situaciones y 
faltas que se cometen en la escuela, los obliga a ponerse en la perspectiva del 
otro y a tomar decisiones que los involucran y los hacen responsables, por 
ejemplo frente a problemas como al uso de la droga y el alcohol, a la sexualidad 
de los y las jóvenes, a los embarazos en parejas de adolescentes, al porte y uso 
de las armas, al sentido de justicia de los maestros y directivos docentes.    
 
E- La evaluación.  Un problema a resolver en la educación para la paz, los 
derechos humanos y la democracia es el de la evaluación, puesto que como un 
elemento más del quehacer educativo exige un replanteamiento que requiere un 
cambio de mentalidad a todos los niveles: padres, familias, alumnados, 
instituciones. Si esto no se modifica integrar esta educación  en una sociedad no 
del todo solidaria será enormemente difícil. “Difícilmente podemos concebir la 
evaluación como formativa sino nos deshacemos   unas maneras de hacer que 
impiden cambiar las relaciones entre alumnado y el profesorado. Conseguir un 
clima de respeto mutuo de colaboración de compromiso con un objetivo común es 
condición indispensable para que la actuación docente pueda adecuarse a las 
necesidades de una formación que tenga en cuenta las posibilidades reales de 
cada chico y chica y el desarrollo de todas sus capacidades. La observación de la 
actuación de los alumnos en situaciones menos artificiales, posible con un clima 
de cooperación y complicidad, es la mejor manera para no decir la única de que 
disponemos para realizar una evaluación que pretenda ser formativa”35.  
 
Dicha evaluación deberá tener presente que este tipo de educación en valores, 
concebida  como construcción de la personalidad moral mediante la autonomía 
personal y la razón dialógica, implica un modelo más centrado en el proceso que 
en los productos finales de la enseñanza aprendizajes.  
 
 

                                                           
35 Ibid., p 253 
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2.3  MARCO LEGAL 
 
2.3.1 Constitución Política.  Es la norma de normas porque supera y prevalece 
sobre cualquier disposición jurídica que exista o se promulgue sus mandatos quien 
las conductas sociales de educadores y educandos. Son relevantes, en especial 
los artículos: 
 
Artículo 67º: “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia…”. 
Artículo 69º: “… La comunidad educativa participará en la dirección de las 
instituciones de educación... ”. 
 
2.3.2  Decreto 2737 De 1989 (Código del Menor) 
 
Artículo 1º. Este código tiene por objeto: 
1. Consagrar los derechos fundamentales del menor. 
2. Determinar los principios rectores que orientan las normas de protección al 
menor, tanto para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas. 
3. Definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor; 
origen, características y consecuencias de cada una de tales  situaciones. 
4. Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor 
que se encuentre en situación irregular. 
Artículo 2º. Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente 
Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los 
menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o cualquier otra condición suya de sus padres o de sus 
representantes legales. 
Artículo 3º. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia 
necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social. 
Artículo 7º. Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su 
formación integral. Esta será obligatoria hasta el noveno grado de educación 
básica y gratuita cuando sea prestada por el Estado. La educación debe ser 
orientada a desarrollar la personalidad y las facultades del menor, con el fin de 
prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos 
humanos, los valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, 
con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, sin prejuicio de la libertad de 
enseñanza establecida en la Constitución Política. 
Artículo 8º. El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de 
abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El 
Estado por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta 
protección. 
Artículo 10º. Todo menor tiene derecho a expresar su opinión libremente y a 
conocer sus derechos. En consecuencia, en todo proceso judicial o administrativo 
que pueda afectarlo, deberá ser oído directamente o por medio de un 
representante. 
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Artículo 11. Todo menor tiene derecho al ejercicio de la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión bajo la dirección de sus padres, conforme a la 
evolución de las facultades de aquel y con las limitaciones consagradas en la ley 
para proteger la salud, la moral y los derechos de terceros. 
Artículo 15. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra el uso de sustancias 
que producen dependencia…. Los padres tienen la responsabilidad de orientar a 
sus hijos y de participar en los programas de prevención de la drogadicción. 
Artículo 30. Un menor se halla en situación irregular cuando: 

1. Se encuentre en situación de abandono o de peligro. 
      5.  Carezca de representante legal. 
Artículo 235. Los directores y maestros de establecimientos educativos que 
detecten entre sus educandos casos de tenencia, tráfico o consumo de sustancias 
que produzcan dependencia, están obligados a informar a los padres y al defensor 
de familia para que adopten las medidas de protección correspondientes. 
En ningún caso los menores rehabilitados podrán ser privados del acceso a los 
establecimientos educativos. 
Artículo 272. El que causare maltrato a un menor, sin llegar a incurrir en el delito 
de lesiones personales, será sancionado con multa de 1 a 100 días de salario 
mínimo legal, convertible en arresto conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del 
código penal, sin perjuicio de las medidas de protección que tome el defensor de 
familia. 
Artículo 311. Todo menor tiene derecho a  recibir la educación necesaria para su 
formación integral. Esta será obligatoria hasta el noveno grado de educación 
básica y gratuita cuando sea prestada por el Estado. 
Los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos, respetando los principios consagrados en este código. 
Artículo 312. Los padres o quienes tengan el menor bajo su cuidado, tienen la 
obligación de vincularlo a los establecimientos educativos públicos o privados, con 
el objeto de que reciban la educación a que se refiere el artículo anterior. 
Artículo 313. Los directores de los centros educativos celarán por la permanente 
asistencia del menor a su establecimiento, procurarán evitar que se presente la 
deserción escolar e investigarán las causas de la misma, si esta se presentare. 
Artículo 314.  Para el cumplimiento del artículo anterior, el director del 
establecimiento educativo citará a los padres del menor cuando se presenten dos 
(2) o más ausencias injustificadas en el mes. 
Artículo 315. Cada establecimiento de enseñanza tendrá una asociación de 
padres de familia del plantel, para facilitar la solución de los problemas 
individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes al 
mejoramiento de su formación integral y a la participación en actividades que 
involucren a los asociados en el desarrollo responsable de la crianza, cuidado de 
los hijos, mejoramiento de su comunidad y del proceso educativo. 
Artículo 316. A partir del primer grado, la familia, la defensa del medio ambiente, y 
la instrucción cívica serán objeto prioritario de estudio en las áreas de ciencias 
sociales con el fin de orientar a la juventud en el verdadero sentido de los deberes 
familiares y de sus obligaciones como ciudadanos. 
Parágrafo 1º. Las escuelas del Estado incorporan en sus programas de estudios, 
la enseñanza en áreas que le permitan al escolar, al terminar su ciclo de 
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educación básica, desempeñar un oficio o vincularse a labores productivas de 
acuerdo a la actividad laboral de la región. 
Artículo 317. Los directores de los centros educativos organizarán programas 
institucionales de asesoría psicología y programas extracurriculares con objetivos 
de recreación, desarrollo de actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre 
por medio de organizaciones juveniles. 
Artículo 319. Los directores de los centros educativos públicos y privados no 
podrán imponer sanciones que comporten escarnio para el menor o que de alguna 
manera afecten su dignidad personal. 
La expulsión del alumno de un centro de educación básica o media, sea público o 
privado, solo podrá ser impuesta con fundamento en una causal previamente 
establecida en su reglamento y con autorización de la asociación de padres de 
familia del plantel. La contravención a lo dispuesto en el presente artículo originará 
para el autor de la conducta una sanción de multa de treinta (30) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales diarios, impuesta a prevención por el 
comisario de familia, el defensor de familia, el alcalde municipal o sus delegado o 
el inspector de policía. Si se trata de establecimiento público, el responsable 
incurrirá, además, en incumplimiento de funciones sancionable de acuerdo con las 
normas administrativas y disciplinarias vigentes. 
 
2.3.3. Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación 
 
ARTICULO 5.  FINES DE LA EDUCACIÓN: De conformidad con el artículo 67 de 
la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
8. La creación y fomento de una de una conciencia de la soberanía nacional y 

para la práctica de la solidaridad y de la integración con el mundo, en especial 
con Latinoamérica y el Caribe. 

 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
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11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 

 
ARTICULO 6º. COMUNIDAD EDUCATIVA. De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 
establecimientos educativos, en los términos de la presente ley.  
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 
competencia, participarán en diseño, ejecución y evaluación del proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
 
ARTICULO 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES . Es objetivo 
primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de 
los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  
 

• Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 

• Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos. 

• Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

• Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 
• Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 

étnicos. 
ARTICULO 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de 
la educación preescolar, básica y media cumplir con el aprovechamiento del 
tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, 
la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 
estimulará su difusión y desarrollo. 
 
ARTICULO 25. FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se 
promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 
contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de 
directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de 
las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
ARTICULO 87. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA .  Los 
establecimientos educativos tendrán un reglamento o Manual de Convivencia, en 
el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes.  Los padres o 
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tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación 
de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
ARTICULO 91.  EL ALUMNO O EDUCANDO .  El alumno o educando es el centro 
del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 
integral.  El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter. 
 
ARTICULO 93.  REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES.   En los Consejos 
Directivos de los establecimientos de educación básica y media del Estado habrá 
un representante de los estudiantes de  los tres (3) últimos grados, escogido por 
ellos mismos, de acuerdo con el reglamento de cada institución. 
Los mecanismos de representación y la participación de los estudiantes en los 
establecimientos educativos privados se regirán por lo dispuesto en el artículo   
142 de esta ley. 
 
ARTICULO 94. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES.   En todos los 
establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, 
los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el 
establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de 
sus derechos y deberes.  El personero de los estudiantes tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como 
miembros de la comunidad educativa, y 
b) Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 
 
PARÁGRAFO: Las  decisiones respecto a las solicitudes del personero de los 
estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo directivo el 
organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento. 
 
ARTICULO 144.  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO .  Las funciones del 
consejo Directivo serán las siguientes: 
 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los 
docentes y administrativos con los alumnos del plantel educativo; 
c) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas 
vigentes; 
g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el 
cumplimiento de los requisitos; 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
del alumno; 
j) Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución; 
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l) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades  
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales en la respectiva 
comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas; 
n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma 
de recolectarlos, y 
o) Darse su propio reglamento. 
 
2.3.4. Decreto 1860 de 1994 
 
ARTICULO 17.  REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA.   De acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional un reglamento o Manual de Convivencia. 
 
El reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición de los 
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 
de la comunidad educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente 
al consumo de sustancias psicotrópicas. 
 
2. Criterios con respeto, valoración y compromiso frente a la utilización, tales como 
equipos, instalaciones e implementos.   
 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto.  
Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 
reclamos al respecto. 
 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad.  
Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 
 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 
derecho a la defensa. 
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8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y el presente 
decreto,  debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 
 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a 
los alumnos. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna 
del establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que 
sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
 
10. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos el 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
 
11. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
 
ARTICULO 18.  COMUNIDAD EDUCATIVA.   Según lo dispuesto en el artículo 6 
de la ley 115 de 1.994, la comunidad educativa está constituida por las personas 
que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo, y evaluación 
del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado 
establecimiento o instituciones educativas. 
Se compone de los siguientes estamentos: 
- Los estudiantes que se hayan matriculado. 
- Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 
educación de los alumnos matriculados. 
- Los docentes vinculados que laboren en la institución.  Los directivos docentes y 
administradores escolares que cumplan funciones directas en la prestación del 
servicio educativo. 
- Los egresados organizados para participar.  Todos los miembros de la 
comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las 
instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los 
órganos del gobierno preescolar, usando los medios y procedimientos en el 
presente decreto. 
 
ARTICULO 23.  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO : Las funciones del 
Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: 
 
b- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de 
Convivencia; 
c- Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución; 
e- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 
h- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i- Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
del alumno que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia.  En 
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
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3.  ASPECTOS METODOLÓGÍCOS 
 

3.1 DISEÑO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
Este fue un estudio con diseño no experimental y un enfoque hermenéutico puesto 
que a través de las vivencias cotidianas entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa permitió realizar una interpretación de las diversas 
manifestaciones de comunicación e interacción, tal es el caso de conductas 
agresivas entre compañeros y hacia los docentes, forma de saludo, gestos, 
mensajes escritos, etc. 
 
3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizó la metodología de tipo Cualitativo en la cual se orientó el desarrollo de 
una comprensión en profundidad de los escenarios, en especial, en cuanto a las 
interrelaciones existentes entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa de la institución objeto de estudio. 
 
Esta investigación de tipo descriptivo (se realizó una descripción del diario vivir de 
los integrantes de la comunidad educativa de la institución) y además propositiva 
(se procuró dar algunas pautas para la elaboración del manual de convivencia de 
dicho centro educativo). 
 
Se utilizó el enfoque etnográfico ya que este permite la posibilidad de internarse 
en la dinámica de una realidad concreta, de sumergirse en ella para vivir su 
cultura, apropiarla, entenderla y comprenderla.  
 
3.3 POBLACIÓN 
 
3.3.1 Población Estudiantil.   Los estudiantes distribuidos en grados se relacionan 
a continuación: 
 

GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL  
Pre Escolar 13 12 25 
Primero A 18 12 30 
Primero B 16 14 30 
Segundo A 11 13 24 
Segundo B 13 12 25 
Tercero A 114 12 26 
Tercero B 12 9 21 
Cuarto 14 20 34 
Quinto 16 15 31 
9 Cursos  127 119 246 
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3.3.2 Población Docente.  La Escuela San Vicente No.1  cuenta con un total de 9 
docentes dentro de los cuales uno de ellos cumple con funciones como 
dinamizador. 
 
3.3.3 Población de Padres de Familia.  La totalidad de padres de familia es de ciento 
ochenta y tres (183). 
 
3.4 MUESTRA 
 
Por la naturaleza del trabajo de investigación se trabajó con la totalidad de la 
comunidad educativa. 
 
3.5 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se llevaron a la práctica las siguientes técnicas de recolección: 
 
- Observación participante simple 
- Registros fílmicos y fotográficos 
- Entrevistas y grabaciones 
- Testimonios 
 
3.6 TÉCNICAS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMA CIÓN 
 
En lo referente al análisis e interpretación de la información, esta se realizó en tres 
fases:  
 
Descubrimiento en progreso , es decir, identificar los temas y desarrollar 
conceptos relacionados con los objetivos planteados; codificación de 
información , es decir, refinamiento de la comprensión del tema de estudio; y, 
relativización de la información , es decir, interpretación de la información acorde 
con el contexto en el cual fueron recogidos. 
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3.7  OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO CATEGORÍA CONCEPTOS CRITERIOS 

1. Determinar el grado de 
aplicabilidad de valores 
tales como: Tolerancia, 
Convivencia, Paz. Que se 
presentan en los espacios 
de la Organización 
Escolar. 

VALORES 

Tolerancia 
Convivencia 
Paz 
 

- Observación participante 
- Grabación – Filmación de 
reuniones con estudiantes, 
docentes, padres de familia. 
- Grabación – Filmación de 
eventos cotidianos 
(descansos, formaciones, 
jornada de aseo, refrigerios, 
finalización de jornadas 
escolares). 

2. Identificar las relaciones 
de: Democracia, poder, 
autoridad, justicia, en los 
diferentes eventos de la 
realidad escolar. 

CONCEPTOS 

Democracia 
Poder 
Autoridad 
Justicia 

- Observación participante. 
- Adquisición de actas de 
reuniones.   
- Grabación de formaciones 
generales.  
 

3. Identificar las relaciones 
que se presentan entre 
los componentes de la 
Comunidad Educativa en 
cada uno de los 
espacios de la 
organización escolar 

RELACIONES 
Igualdad 
Liderazgo 
Integración 

- Grabaciones, adquisición 
de actas, observación 
participante, testimonios, 
fotografías. 
- Observación participante, 
adquisición de documentos 
sobre la atención en salud, 
testimonios de 
representantes del sector 
salud, testimonios de 
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componentes de la 
comunidad educativa.  
- observación participante en 
descansos, aulas de clase, 
reuniones con padres de 
familia, testimonios 
grabados. 
- Grabación – Filmación de 
eventos como mingas, actos 
culturales, actos litúrgicos, 
jornadas de salud. 
- Reuniones y/o encuentros 
con padres de familia. 
Testimonios de estudiantes, 
observación participante 
(juegos, charlas, actividades 
académicas) 

4. Proponer algunos 
elementos teóricos y 
metodológicos para que 
el manual de convivencia 
impulse procesos que 
conlleven a una mejor 
convivencia dentro de la 
organización escolar. 

PROPUESTA 
Manual de Convivencia 
 

Convivencia 
Democratización 
Escuela Feliz 

- Taller con expertos 
(estudiantes, docentes, 
padres de familia) Para 
estudiar la realidad del 
Manual de Convivencia 
actual. Filiación, grabación 
de testimonios. 
- Grabación de aportes y 
sugerencias. Trascripción de 
testimonios y propuestas. 
Observación participante en 
reuniones y talleres. 
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- Estructuración y diseño de 
un documento que permita 
apoyar la reconstrucción de 
un ambiente social en la 
Institución Educativa. 
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4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

4.1 REPORTE DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE SIMPLE 
 
El permiso obtenido de la rectora del ITSIM fue leído por la dinamizadora de la 
escuela San Vicente No1, pero señaló que no había recibido noticia o llamada 
alguna para el desarrollo de la investigación. Cada integrante del grupo 
investigador se desplazó hasta este centro educativo para realizar el análisis a uno 
y a la vez a todos los ítems del trabajo propuesto. Al principio la tarea fue compleja 
en el sentido del no conocimiento de estudiantes, docentes y padres de familia, tal 
vez ¿desconfianza o temor?. Más adelante, esto es un par de días, ellos 
permitieron la  “entrada” a cada uno de los espacios del diario vivir escolar.  
 
Se fueron consignando y grabando las actividades realizadas entre estudiantes, 
estudiantes y docentes, estudiantes y padres de familia, docentes y padres de 
familia, etc. así mismo algunas de sus conversaciones, discusiones, en espacios 
de la vida escolar tales como: el patio, salón de clases, restaurante escolar, y 
otros.  
 
En cada oportunidad que se logró un acercamiento con los estudiantes se hizo 
una pregunta básica y luego ellos relataron apartes de sus encuentros con su 
grupo de amigos. En ocasiones, al terminar de realizar las observaciones 
pertinentes, se procedió a suministrar información sobre un determinado tema que 
para la fecha sea pertinente. Como el ocurrido el día miércoles 15 de junio donde 
se refirió de manera especial a la situación relacionada con las debidas 
precauciones que se deben tomar con respecto a una eventual erupción del 
volcán Galeras debido a su reactivación. 
 
La observación participante permitió obtener un buen acercamiento con los niños 
de la escuela, con los que además de información se compartió juegos, relatos, 
que permitieron dejar ver realidades de familias, de escuela, de profesores, de 
amigos, de sociedad, que invitaban a mantener presentes desde que inician su 
jornada escolar. -1pm hasta el retiro hacia sus casas, -6 pm 
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4.2 REPORTE DE LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de una poesía en grupo en el salón de actos 

Desplazamiento con los niños hasta el Restaurante Escolar 



 73

 
 
  

Pasillo del segundo piso 

Momento del descanso, niños jugando 
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Estudiantes recibiendo el desayuno en el restaurante escolar  

SAN VICENTE FERRER, PATRONO 
CENTRO EDUCATI VO CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
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4.3 REPORTE DE LOS TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 
 
A-  GLORIA BERNAL (DOCENTE): 
 
La tolerancia permite el libre desarrollo de las personas, el libre pensamiento, la 
libre expresión de ideas, la libertad en la toma de decisiones, sin embargo la falta 
de este valor coacciona cada uno de nuestros pensamientos y actos, se limitan las 
personas y las diferencias ideológicas nos convierten en más o menos que 
alguien, en nuestra sociedad la intolerancia ha acallado las voces de muchas 
personas acaba con la democracia porque no existe el mínimo respeto por la 
opinión del otro. Realmente la intolerancia viene desde el hogar con papás que 
ponen por debajo la opinión de las mamás sólo porque son mujeres, muchas 
veces no tienen razón en lo que dicen pero se les acepta solo porque son más 
fuertes, son los que mantienen el hogar, y hay que tolerarles hasta los vicios que 
tengan como el cigarrillo y el alcohol, con un tono de voz más fuerte y gestos de 
disgusto la profe continua -¡no se puede esperar que con estos antecedentes, los 
muchachos no se vuelvan agresivos¡; que quieran imponer sus ideas a las malas y 
que discriminen no sólo a las niñas sino también a otros jóvenes por no pertenecer 
a su grupo, ellos no permiten que uno se acerque, inmediatamente en la cara se 
les denota el disgusto y se van con gestos de rabia, desafiantes se levantan y lo 
dejan con la palabra en la boca. ¡Eso es tolerancia!, piensan que lo que hacen 
está bien, que tienen razón. En este punto la profesora se levanta, se dispone a 
tomar su lonchera  y se despide con un hasta luego. 
 
Los estudiantes son muy agresivos, entre ellos utilizan un lenguaje soez, vulgar, 
propio de niños de la calle; son carentes de afecto por parte de sus padres; hemos 
trabajado en clases los valores, pero les entra por un oído y les sale por otro, 
resulta difícil mejorar las condiciones de convivencia en los niños sino se trabaja 
una escuela de padres, incluso yo he traído a regalarles lápices y ellos se atreven 
a robarme, esculcan en los bolsillos y cogen las cosas, además por no contar con 
un espacio adecuado para la recreación han quebrado las ventanas y se les ha 
prohibido jugar con balones, el patio es muy reducido para ellos, por eso la 
práctica de educación física se desarrolla en el Hogar de Cristo que es un espacio 
amplio, allí desahogan su agresividad con el balón. El trabajo en convivencia es 
arduo, en especial con ellos; en el salón tengo un niño de 11 años que pertenece 
a una pandilla, es muy agresivo y es porque está rodeado de un ambiente de 
agresividad en su casa y en el barrio". 
 
El grupo investigador solicita que se explique de su parte la manera como se lleva 
a cabo este proceso, quien a su vez: “-durante el desarrollo de la autoevaluación 
institucional del año inmediatamente anterior se establecen las fechas durante las 
cuales se lleve a cabo la matrícula de estudiantes para el siguiente año lectivo. 
Fechas que se consignan en un boletín de informe final. A la matrícula deben 
concurrir el padre de familia o acudiente con el niño o niña, portando el respectivo 
boletín donde certifique el grado al cual es promovido“. 
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-¿Existe cumplimiento por parte de los padres de familia a las fechas estipuladas? 
“-La mayoría si acuden al llamado, claro hay algunos que poco interés muestran y 
no lo hacen sino hasta los primeros días de inicio de clases “. 
 
-¿Qué tipo de documento firman o qué clase de compromisos realizan padres e 
hijos? Nuevamente se interroga por parte del grupo. “-Ellos firman la ficha 
acumulativa de matrícula y establecen el compromiso de cumplir con las normas 
de la escuela, entre ellas en la asistencia a reuniones y colaboración cuando se 
requiera su presencia y los compromisos académicos y de buen comportamiento 
por parte del estudiante“. 
 
-¿Qué opinión te merecen las evaluaciones y las tareas? 
 
Los maestros por su parte consideran: “-las actividades que se dejan para la casa 
son importantes para reforzar el aprendizaje de los niños“. 

 
Los niños trabajan en clase pero también llevan actividades para la casa, es una 
estrategia que se utiliza para que estudien, porque por voluntad propia no lo 
hacen. (Mónica Osorio directora del grado 1B). 
 
Las evaluaciones no las preparan, son pocos los que se preocupan; ellos 
permanecen convencidos de que la recuperación en la mejor opción que tienen”. 
(Gloria Madroñero, directora del grado cuarto).  
 
B- FABIÁN MELÉNDEZ (DOCENTE)   
 
¿Profesor, cuál es su concepto sobre justicia?  
 
-Para mí que el concepto de justicia se maneja de acuerdo a la formación de las 
personas, por perspectiva lo que pueda ser justo para mí puede ser injusto para 
otros, o lo contrario, pero independiente de esto, ser justo es entregar lo que cada 
uno se merece y aunque entre nosotros existen comportamientos injustos, la vida 
misma es la que hace justicia, pero antes de hablar de justicia con ustedes me 
gustaría hablar de su antónimo lo injusto que es más visible, por qué ya es normal 
en el ser humano por ejemplo algunos hechos como no tener que comer, no vivir 
dignamente, el maltrato a personas indefensas como ancianos, niños y mujeres, 
no poder estudiar por problemas económicos, todo esto es injusto, mire los niños 
que vienen aquí algunos motivados por lo que se les ofrece en el restaurante, 
siendo que en sus casas no hay para comer, ustedes cómo piensan que pueda 
ser el rendimiento de estos estudiantes ah...? lógicamente el progreso es mínimo, 
esto es atacado con el servicio de restaurante es que el hambre solo lo calma la 
comida, es así que lo justo sería acabar con estas situaciones ¡pero como!. 
 
Dentro de su experiencia como docente y específicamente en la Escuela San 
Vicente ¿qué puede manifestar sobre la justicia?, ¿en qué momento ha 
presenciado que sea actúe bajo este parámetro? -sinceramente haber... bueno 
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algunas profesoras suelen traerles a los niños los materiales que les hacen falta 
para trabajar en clase, algunos son regalados y otros para que los  utilicen todos 
en el en el curso, como los colores, pegante, cosas pequeñas, ellas manejan lo 
matriarcal en la escuela, es válido, pues no es justo que los padres manden a sus 
hijos sin los útiles mínimos, aunque sé que los niños son descuidados y pueden 
perderlos pero es deber de los papás mirar con que se van sus niños al escuela, 
bueno... esto es difícil como le dije lo que es justo para alguien puede que no lo 
sea para otra persona, es el caso de los niños que vienen con el uniforme 
incompleto, viejo o sucio, claro que la presentación personal y el aseo son 
importantes y aquí los comentarios son problemas por la falta de orden en el 
uniforme, bien sea por el desaseo o lo usado, pero yo pienso y si los papás no 
tienen ni para lo necesario como la alimentación, debe ser difícil e injusto para 
ellos recibir llamadas de atención por este tipo de cosas. 
 
- Cómo educar en la justicia? 
 
-Educar en la justicia es educar en el amor al prójimo cuando uno ama es justo, y 
uno ama sólo al que conoce, entonces para educar en la justicia los maestros 
debemos conocer de cerca la situación de los estudiantes, acercarnos, que 
antecedentes tienen y ser capaces de darnos cuenta cuando uno de nuestros 
estudiantes está mal, para que no se sienta solo, es que el profesor de hoy se ha 
alejado de los niños y jóvenes, por el poco tiempo que está con ellos, claro que en 
el caso de las escuelas la ventaja es que toda la jornada está dirigida por un solo 
profesor, encargado de todas las asignaturas y aún así no conocemos aspectos 
importantes de los estudiantes, imagínese lo que ocurre en los colegios que cada 
asignatura tienen un profesor diferente, éste es un punto negativo y lo correcto 
sería darle continuidad a educar en la justicia utilizando como herramienta 
fundamental el acercamiento entre profesores y estudiantes. 
- Considera usted que es imposible educar en la justicia? 
 
- Especialmente a estos niños con carencias de diferentes tipos y que viven en 
condiciones difíciles consideradas injustas. El hecho de educar es difícil, pero la 
dificultad aumenta cuando queremos hablar de valores que se han venido 
perdiendo y tomar la justicia con gente que no cuenta con las condiciones para 
una vida digna, es muy duro, tal vez los niños crecerían con resentimiento por eso 
el profesor debe asumir ante los niños un comportamiento justo, porque lo que los 
niños primero aprenden es el ejemplo, antes que las temáticas que uno les 
enseñe, ellos están observando el comportamiento del profesor así que si se trata 
de hacerles conocer lo justo debemos serlo con ellos primero, el comportamiento, 
las actitudes, gestos y palabras son más aprensibles a los estudiantes. Esto sin 
duda se irá reproduciendo entre los padres de familia y la comunidad educativa en 
general. 
 
C-  YOLANDA MEZA (DOCENTE)  
 
- Permiso profesora permítanos hablar con usted sobre uno de los temas que 
estamos trabajando en nuestra investigación.  
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- ¿Y cómo se va a manejar como entrevista, diálogo o encuesta?, porque estoy 
revisando unos exámenes mientras los niños están en el restaurante 
 
- Profesora son sólo cuatro preguntas de un tema específico y con relación directa 
a la cotidianidad de la escuela, para ello queremos desarrollar una grabación 
 
 – Bueno, bueno me dicen cuando estén grabando. 
 
- ¿Cuál es su concepto de justicia? 
 
- Mi concepto de justicia está acompañado del actuar, según cómo actuemos en la 
vida, como asumamos los problemas, como tomemos decisiones; cada cosa tiene 
unas consecuencias que se derivan del comportamiento, en esa medida que se 
hace la justicia, si obro mal no puedo esperar que me vaya bien, la vida es justa a 
las personas les cuesta practicar este valor, tal vez ya nadie cuente con él, como 
con muchos otros valores. 
 
- Dentro de su experiencia como docente y especialmente en la Escuela San 
Vicente, ¿qué puede manifestar sobre la justicia?, ¿en qué momento ha 
presenciado que se actúe bajo este parámetro?.  
 
- Aquí uno ve muchas necesidades en los niños y aunque se quiera hacer algo 
pues es difícil porque también tenemos obligaciones con los hijos, gastos; pero la 
profesora Glorita y la profesora Mónica compran materiales con plata de su bolsillo 
y lo entregan al grupo para que lo compartan, ese es como un ejemplo que les 
puedo dar, porque lo justo es limitado en la sociedad, más bien lo que impera es la 
injusticia, de allí la existencia de las clases sociales con las que se marcan las 
diferencias y se separa lo justo para quienes mantienen una calidad de vida 
contando con muchas cosas y lo injusto para quienes a duras penas tienen para 
subsistir. 
 
¿Cómo considera usted se pueda educar en la justicia en las instituciones 
educativas? -Educar en la justicia sería retomar la clase de ética y valores en 
escuelas y colegios, acompañados con la asignatura de religión que sin duda 
brinda una excelente formación, a través de la vida del señor, porque estas 
asignaturas han ido desapareciendo de las instituciones es que estamos en crisis, 
por no contar con esta formación los jóvenes son irrespetuosos, no le dan valor a 
la amistad, el distanciamiento de la palabra de Jesús es lo que ocasiona el 
momento de crisis en cuanto a valores se refiere, pero como maestros lo que 
debemos hacer es obedecer el sistema y lo que imponga. 
 
La profesora manifiesta con una seña que paremos indicándonos su reloj; se 
detiene el cassette y nos dice que nos colabora cuando tengo un tiempito, nos 
despedimos agradeciendo su atención. 
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D- JAIME DELGADO (PADRE DE FAMILIA) 
 
La Junta de Padres de Familia, cumple una importante función dentro de la 
escuela, nosotros estamos pendientes por lo general de las necesidades que 
existen y tratamos de gestionar ante la Alcaldía principalmente para que se nos 
brinde la ayuda que solicitamos”. Incluso, hace referencia a los antecedentes de la 
escuela y lo importante que para el establecimiento han resultado las juntas 
elegidas año tras año. –“Mire por ejemplo: hace dos años se logró crear el aula de 
informática, esa fue obra de la junta de ese año; al año siguiente la siguiente junta 
acondicionó mejor esa aula y nosotros este año logramos ampliar el servicio con la 
consecución de tres computadores más”, -los demás padres de familia poco se 
meten en estas cuestiones, generalmente nos dejan trabajar solos. Casi que ni 
siquiera contamos con la ayuda de los profesores, nosotros trabajamos 
independientemente. Se puede determinar a través del testimonio del Presidente 
de La Asociación de Padres de Familia del establecimiento que la verdadera 
democracia ejercida se encuentra lejos del diálogo común, del escuchar y aceptar 
al otro, de la toma de decisiones a través de consensos. 
 
La Junta de Padres de Familia, cumple una importante función dentro de la 
escuela, nosotros estamos pendientes por lo general de las necesidades que 
existen y tratamos de gestionar ante la Alcaldía principalmente para que se nos 
brinde la ayuda que solicitamos. Incluso, hace referencia a los antecedentes de la 
escuela y lo importante que para el establecimiento han resultado las juntas 
elegidas año tras año. –“Mire por ejemplo: hace dos años se logró crear el aula de 
informática, esa fue obra de la junta de ese año; al año siguiente la siguiente junta 
acondicionó mejor esa aula y nosotros este año logramos ampliar el servicio con la 
consecución de tres computadores más”, -los demás padres de familia poco se 
meten en estas cuestiones, generalmente nos dejan trabajar solos. Casi que ni 
siquiera contamos con la ayuda de los profesores, nosotros trabajamos 
independientemente. 
 
E-  CARMEN PERENGÜEZ (PADRE DE FAMILIA) 
 
- Por favor, háblenos sobre las matrículas. 
 
-Cuando uno viene a matricular al hijo le hacen varias recomendaciones y cuando 
se asiste a alguna reunión le hacen conocer los deberes que debemos cumplir. 
 
F-  YOLANDA MUÑOZ (PADRE DE FAMILIA)  
 
- Por favor, háblenos sobre el manual de convivencia. 
 
- Nosotros no hemos participado en la elaboración del manual de convivencia, 
ahora como ya pertenecemos al ITSIM, se habla de un nuevo manual de 
convivencia; fuera muy bueno que nos dieran la oportunidad de participar. 
 
- Háblenos sobre el comportamiento de los niños 
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- Para los niños que son pobres, que en ocasiones no se alimentan bien menos 
tendrán para un jabón de olor o Shampoo, que prefieren ahorrar en los gastos de 
los servicios públicos a bañarse o lavar la ropa a diario, -la situación en este 
momento es difícil porque hace dos años lo de la fusión del escuela al ITSIM y los 
niños todavía no cambian el uniforme porque no cuentan con recursos y aquí se 
recrimina a los papás aprovechando su autoridad, son indolentes, a duras penas 
tienen los cuadernos y ellos se fijan demasiado en la presentación personal, hay 
que reconocer que son niños y que sus juegos son en el piso, se lanzan, gatean, 
se caen y es normal que estén sucios 
 
G-  ENTREVISTA A ESTUDIANTE 
 
¿Qué significa la palabra tolerancia? Su primera respuesta fue una carcajada que 
continuó con un no sabemos, Mario dice al respecto -tolerancia es respetarnos 
unos a nosotros, los demás asintieron, entonces ¿existe la tolerancia en la 
escuela? En una sola voz respondieron que no porque en los trabajos de grupo 
siempre dos o tres decían que hacer y mandaban a los demás, nosotros no 
entendíamos la tarea pero obedecíamos. ¿En los juegos hay tolerancia? 
Responde John -menos porque son juegos duros y si alguno no le gustó que lo 
empujaran, de malas porque hay pelea o en fútbol cuando vamos a la cancha si se 
pierde se pelea o si ganamos y al otro no le gustó hay pelea.  
 
-¿Qué opinión te merecen las evaluaciones y las tareas?.  
 
- Nos toca estudiar mucho, para poder sacar un excelente, a veces nos toca 
ayudar en los trabajos de la casa y no podemos estudiar para los exámenes. Nos 
dejan muchas tareas y a veces son muy difíciles. Además los padres en la 
mayoría de los casos brindan poca ayuda a sus hijos debido al bajo nivel de 
escolaridad que poseen y al poco tiempo que comparten con ellos en casa, 
consecuencia de sus forzados trabajos (sastrería, zapatería, vigilancia, 
vendedores, carpintería, albañilería y otros). 
 
- ¿Cómo son sus profesores? Sin terminar de hacer la pregunta y sin levantar las 
manos responden: bravas, regañonas e inician con la lista de la de los profes de la 
más brava o la que lo es menos, la señalan con su dedo y dicen la de segundo es 
la más brava - a mi amigo le tiró el maletín al piso porque no trajo el cuaderno, él 
le empujó el pupitre a la profe -no se dejó porque es montadora, -siempre nos 
regaña dice Ana con voz acusadora. En el mismo momento en que la llaman Ana, 
Ana la piojo te llama, con la mano hace una señal de espera y agrega que el profe 
encargado del grado quinto es el único buena gente ella dice, eso y de inmediato 
acude al llamado que desde la esquina más próxima a la escuela le hacen. Carlos 
antes de mencionar a otra profe regañona hace un comentario cuando observa a 
un niño que desde la entrada y con ojos de curiosidad está pendiente de nuestra 
presencia y de lo que hacemos, entonces Carlos se refiere así: la última pelea que 
hubo fue por ese man, -¿y porque ese pelearon? –no se, es que es muy alzado y 
tocó darle sus continuando nos sorprende diciendo que la profe de tercero y 
dinamizadora ocupa un segundo lugar en la categoría de los bravos. Repitiendo 
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los gritos mayúsculos que les dirige a los niños desatentos, ¡estás poniendo 
atención ya te voy a preguntar, a los charlones te callas o te vas! a quienes no 
tienen el uniforme completo -la próxima vez no entras al salón con esos zapatos, 
este tipo de actitudes de la profe no se manifestaron en nuestras conversaciones, 
sólo un descontento porque le parece difícil manejar grupos de niños rebeldes, 
habiendo trabajado desde mucho tiempo con personas adultas, su error se 
mantenía en comparar principalmente a los niños de la escuela con adultos de un 
colegio nocturno a quienes por obvias razones nunca tuvo que llamar la atención. 
 
- ¿Quién es la autoridad en la escuela? 
 
- Es la profe, que en cada salón manda o dirige, pero que no se puede hablar de 
autoridad entre profesores que nadie se distinguía entre ellas como toma la 
vocería de alguna actividad que beneficie a la escuela porque tener autoridad en 
saber dirigir buscando lo mejor, otra cosa es que a usted le adjudiquen la 
autoridad, por decir algo la dinamizadora debería ser la responsable de mejorar 
las condiciones de la escuela. 
 
De otra parte los niños mencionan que en la escuela manda la profesora de 
segundo que es la más brava y es la más vieja. 
 
- ¿Entre los estudiantes quién manda?  
 
- Ana, gritan las niñas apoyando a su compañera, Andrés, -yo, decían algunos y 
se escondían ¿por qué dices que quién manda es Ana? Abuchean a la compañera 
que opina esto –buuu, carcajadas -Ana todavía, pobrecita, Johana a la defensiva 
dice con seguridad Ana les pega todos, ella es dura, es grande, nos defiende a las 
más pequeñas, preguntamos dónde está Ana y responden que está en examen de 
recuperación y la intervención de alguien -es que es la más tonta y se abraza el 
estómago para reírse algunos le siguieron pero yo Johana le propinó un empujón y 
amenazó con contarle a su amiga, más adelante conocimos a Ana, otra persona 
que nombraron fue Andrés dónde está por qué él tiene autoridad? -Porqué ese 
marica si levanta al que no le haga caso “mis respetos“ fue la frase de un niño que 
se encontraba presente reafirmando que Andrés y los que con él se juntaban eran 
la autoridad del grado quinto pero que los más pequeños ya lo reconocían. 
 
Es así como manifiestan algunas ideas sobre el personero. -Ni lo conocemos, -ese 
no hace nada, -es un tonto, -se junta con las niñas, es marica, preguntamos su 
nombre -nos responden, representante del grado quinto, irónicamente donde más 
niños con actitud agresiva hemos encontrado, al preguntar por qué se refieren así 
del compañero repiten las mismas expresiones como -es un tonto y al no 
encontrar otra respuesta nos dirigimos a don Jaime que nos ofrece esta 
información -miren lo de la elección del personero como representante de los 
niños es una actividad que se lleva a cabo con una buena preparación de los 
niños, en lo que a campañas y propuestas se refiere, que fueron bien diseñadas, 
con la mayor motivación por parte de quienes la conforman por ejemplo estas 
elecciones se desarrollaron en una sola jornada,  en la mañana en las 
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instalaciones del ITSIM aprovechando para que los niños conozcan desde ahora 
las instalaciones de su próximo colegio. 
 
¿Tienen claro lo que es justicia? 
 
Se miran entre sí y esperan a que alguien mueva la cabeza con afirmación y hacer 
lo mismo. 
 
Ana María quieres decirnos que es justicia para ti, piensa por un momento y en 
forma de preguntas no responde -es castigar a quien cometió un error y no a todos 
a veces nos echan la culpa de todo y los niños son los que más molestan gritan, 
no ponen atención y la profesora dice -les voy a poner insuficiente a todos, y ¿ 
ustedes que le dicen? que no, que es Jhon,  el que grita, y nos dice por culpa de él 
pagan todos, así es en mi casa interfiere Laura Sofía, porque alguno de mis 
hermanitos riega el jugo a mí me ponen poquito, mi mamá así nos castiga. 
 
- Las profesoras son injustas?  
 
- Cuando algunas veces, es porque los niños juegan en el salón y castigan a las 
niñas también (Laura Sofía), Karen, opina una vez en un examen de castellano yo 
respondí todas las preguntas bien, pero no alcancé a pintar los dibujos de la guía y 
me calificó menos, y ¿qué pensaste? que la profe es mala, sólo porque no pinte es 
que no tenía saca puntas, ¿y le dijiste eso? No por qué no pensé que me colocó 
mal, su carita triste entrega una respuesta, -por eso ahora traigo todos los colores, 
sacapuntas y lapiceros. 
 
¿Sandra y sus amigos son justos? No, responde, y Ana toma la vocería, a veces 
peleamos porque no nos ajuntan pero estamos bien, nos disculpamos, las niñas 
apartan el tema y continúan con el descanso pues llegan todos los niños y se van 
a jugar. 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación denominado "la Escuela San Vicente No. 1, 
una escuela para la tolerancia, la convivencia y la paz "permite incursionar en 
cada uno de los espacios de la cotidianidad de la organización escolar, así como 
en el sentir y actuar de cada uno de los actores educativos en los diferentes 
eventos de orden académico, cultural, de recreación, organizacional que se 
desarrollan en su interior. 
 
Realizando un análisis que permita acercarnos a la realidad y determinar un 
diagnóstico, en aras de convertir el órgano escolar en un espacio donde 
cotidianamente habite un ambiente de felicidad que mejore las interacciones entre 
los diferentes entes de la comunidad educativa y procure un mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 
El proceso de investigación llevado a cabo en la organización escolar permite que 
se reconceptualice la no práctica de valores tales como: la tolerancia, la justicia, la 
democracia, la paz, la solidaridad, el respeto, los cuales impiden que el ambiente 
escolar no sea favorable para el desarrollo de una educación con calidad donde su 
objetivo primordial se encamine hacia la formación integral del ser humano. 
 
5.2.  TOLERANCIA, CONVIVENCIA, PAZ 
 
5.2.1  Tolerancia: El valor de la tolerancia aunque fundamental para la sana 
convivencia, esta sujeto a factores de diferente tipo económico, social y cultural; 
no obstante debería estar avalada por la consigna en condiciones de desigualdad 
todos debemos ser aceptados y valorados pues la diferencia permite que cada 
uno haga su aporte en la transformación de la sociedad. 
 
Con el anterior referente nos dirigimos a la escuela San Vicente No 1 para 
desarrollar la observación, anterior a ello es preciso presentarnos con la 
dinamizadora para informarle de nuestra presencia como se convino desde el 
primer día de la visita a la Institución (20 Mayo - 05), este es el momento justo 
para la recolección de la información pues inmediatamente la profesora sale del 
curso los niños se levantan, hacen bulla, salen del curso. 
 
-Profe, ya acabamos, la profesora no puede controlar la situación aunque los 
empuja al salón una y otra vez -entren sigan, vayan a repasar, ellos lo toman 
como juego impidiendo la conversación, los gestos de impotencia y cansancio 
evidente en la profesora produce que los niños continúen con el desorden fuera 
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del curso. -profe, me deja ir al baño? Permisos al baño una y otra vez.— un no por 
respuesta, no les impide bajar al patio y quedarse hasta que se los llame con un 
enérgico grito -al salón! y la amenaza de una mala nota, -o les pongo insuficiente, 
a lo que los niños le temen por encima de los regaños de las profesoras. 
 
Cada tarde este momento se torna incomodo para la docente, quien nos aconseja 
esperar –por favor discúlpenme un momento, para brindarnos su testimonio, 
apresurada nos dice -en el recreo y entra inmediatamente al curso. 
 
El corredor y el patio vacío nos aguardan para encontrarnos con la dinamizadora y 
observar con detenimiento los juegos de los niños. 
 
Siendo las 2:45, los niños se dirigen al restaurante escolar, la formación demora 
un poco por el desorden de los niños pero la profesora encargada del 
desplazamiento ubican a cada niño en la fila, sin palabras, sólo tomándolos por el 
brazo y en parejas parten al restaurante que está ubicado a 400 metros de la 
escuela, es normal que por el camino los niños corren, se pasen de calle, hayan 
tropiezos no sólo porque son inquietos sino porque la acera donde deben transitar 
es angosta y el pasar por un lote donde las personas dejan sus bolsas con 
basuras dificulta más el paso, de todas maneras el restaurante está en la cuadra 
siguiente y ya la fila no existe, los niños amontonados esperando ser los primeros 
en la próxima fila, la de recibir su ración y ordenadamente sentarse para comer, en 
el lugar tomamos algunas fotos con el permiso de la profesora encargada del 
grado 4º, es maratónico el tiempo que los niños tienen para comer, entregar el 
plato, el vaso y formar nuevamente la fila de regreso a la escuela, en el camino se 
apresuran para llegar e iniciar con sus juegos, son las 3:00 PM. hora del recreo, se 
escucha el timbre y los gritos al unísono de los estudiantes. Un eh! Prolongado es 
el anuncio de juegos, descanso, diversión y fútbol con su pelota hecha de bolsas y 
papeles que se encuentran en el piso, las puertas de los salones se abren y como 
estampida salen pequeños, grandes, niños y niñas a jugar en el reducido espacio 
del patio de la escuela.  
 
Estas afirmaciones son una invitación para acercarnos a los estudiantes y conocer 
su versión sobre el tema. 
 
Debido a que la tolerancia en la escuela San Vicente No. 1 se ve limitada y 
arraigada de unos pensamientos de supervivencia, de la Ley del más fuerte, de  
querer pertenecer a un grupo o ser aceptado, aquí simplemente se está con 
alguien o contra alguien, no es fácil admitir que el factor que ocasiona esta manera 
de pensar en los niños, sea el ejemplo de los adultos, entre otros como las 
condiciones de vida, la falta de la figura materna o paterna o de la presencia de 
unos padres que maltratan y enseñan a agredir para ganar un espacio como nos 
lo cuenta Andrés del grado quinto quien se acercó con su cara de curiosidad junto 
con sus compañeros para que les tomáramos una foto y preguntar que hacíamos, 
así les tomamos la foto pidiéndoles que posen, en una manera cómica aceptaron y 
se quedaron junto a nosotros para hablar, de modo que sus risas terminaron y con 
seriedad Andrés comento -es mejor pensar que todos están en contra de uno para 
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que no lo cojan por sorpresa, a mi no me gusta estar en ningún grupo pero 
pertenezco a uno para que me defiendan, estar respaldado cuando me busquen 
problemas, yo no puedo pelear y estar con ellos es estar seguro. 
 
-Con Voz emocionada, agrega  
 
Las Peleas de los más grandes son duras con hebillas, esos son los Replays viven 
en el Panorámico y San Vicente hay mujeres que también se dan duro. Al 
respecto nos comenta Carlos, el día miércoles 1 de junio “las personas no se 
aceptan, ahora las peleas son porque uno quedo mirando a otro, para los mayores 
da risa pero que alguien lo mire a uno es para problemas, ahí le avisan quien le 
cae mal, por eso uno no puede andar solo, por eso se está en combos, solo no se 
puede defender. 
 
Este día se desarrolla la clase de educación física de los grados tercero, cuarto y 
quinto, la jornada de la tarde del día jueves inicia organizando de manera 
apresurada a estos grados, cada profesora es responsable de dirigir el 
desplazamiento que se realiza desde la escuela hacia el Hogar de Cristo ubicado 
a 400 metros de la escuela donde se practica el deporte y recreación de los niños 
que en la escuela no pueden practicar por el espacio tan reducido de sus 
instalaciones, por esta actividad y el desorden de los niños es normal salir 
retrasados a la clase de educación física es así como a la 1:15 se escucha el 
primer llamado de atención de la profesora Gloria Bernal -niños rápido a la fila o se 
quedan!, la reacción es un poco lenta a causa de su distracción, la profe habla 
nuevamente –me voy con los que estén listos y da unos cuantos pasos en señal 
de advertencia, así se inicia la marcha de niños y profesoras por una vía principal 
de acceso a la Alcaldía y concurrida por un gran número de personas este hecho 
ocasiona mayores tropiezos en el camino, en donde a  media cuadra ya no 
quedan rastros de la fila en parejas que formaron al salir, la camaradería es la 
causante, grupos pequeños inician charlando -quienes vamos a jugar, los cuatro 
con quien más?, -el Valencia no!, ese man es un alzado, juega sucio, alguien 
agrega -entonces los mismos contra los de cuarto, de esta manera los equipos se 
van formando, a espalda de las profesoras, que no se han dado cuenta aún del 
desorden en el que van los niños, se hace una primera parada para pasar de calle, 
los profesoras se ubican a un lado de la vía para que los carros paren y los niños 
no corran riesgos, pero aquí se observa que no tienen precaución porque se 
empujan, corren, patean y los conductores se impacientan por la situación al igual 
que la maestra que encabeza la caminata (Gloria Bernal G. 3), cogiéndose la cara 
y haciendo señas con las manos para que pase su grupo, y así sucesivamente, 
por momentos y con la intervención de cada encargada de grupo los niños 
caminan ordenadamente pues escuchan -al que siga molestando no se le presta 
el balón (profe G. 4º) debemos aclarar que son los niños quienes se muestran 
inquietos en el camino, mientras que las niñas manejan la fila en parejas y charlan 
de forma amena solo se escuchan sus risas escondidas bajo sus manos para no 
ser descubiertas y no recibir un llamado de atención.  
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La segunda parada se hace justo frente al hogar de Cristo aquí se debe tener 
mayor cuidado porque es una pequeña curva y la visibilidad de los carros no es 
tan buena, por ello se rompen las filas y los niños corren rápidamente 
acompañados de gritos de júbilo -llegamos! El balón profe, el balón (niños grado 
5º), sacos amarrados en la cintura y grupos bien formados dispuestos a ganar son 
la señal de la jornada de fútbol, las niñas más calmadas toman un descanso 
sentadas a la sombra de los árboles sin parar de contarse sus cosas  a las cuales 
no tuvimos acceso porque ellas nos lo impidieron, Ana muy simpática se dirige a 
nosotros diciendo -es privado y nos da la espalda riéndose con sus compañeras. 
 
Las profesoras por su parte se sienten alejadas del grupo resguardándose de los 
posibles golpes del balón, así lo manifiesta la profe encargada del grado 4º -"nos 
vamos a la sombra porque nos pueden pegar con el balón y ya no aguantamos". 
La agitación era evidente por el camino un tanto empinado, mientras tanto los 
equipos de fútbol ya habían celebrado los primeros goles, aunque la diferencia en 
el marcador no era significativa se notaban descontentos. Esteban vociferaba 
groserías hacia su equipo, ordenándoles jueguen –a ver maricas, jueguen que nos 
ganan, al que se haga quitar el balón pata y empuja a uno de los contrarios, así 
continúan y los golpes aumentan, en un momento se termina el juego y la 
algarabía del grupo de cuarto los anuncia vencedores por 14 marcadores contra 
10, era fácil imaginar lo disgustado que se pondrían Esteban y efectivamente 
empujó a un compañero al piso y le propinó una patada, se aleja pero camina 
diciendo -maricas chichipatos aprendan a jugar se tira al pasto y se tapa con el 
saco la cara. Cautelosamente se acercan sus tres compañeros y él se levanta y 
sentencia -a ese hijueputa del Andrés lo voy a cascar por no jugar, la situación se 
mantiene en normalidad y se organizan en filas para regresar a la escuela sin 
mayores tropiezos y los mismos llamados de atención entran a la escuela y se 
dirigen a sus cursos, lo sucedido reafirma lo dicho por Jhon Mario cuando se 
pregunta en los juegos hay tolerancia? -menos porque si se pierde hay pelea, si se 
gana y al otro no le gusta también hay pelea (26 de mayo jueves). La actitud 
agresiva de Esteban hace pensar que al terminar la jornada se presentaría un 
encuentro violento y decidimos aguardar hasta el final, sin embargo, la salida se 
hace en completa normalidad, los grupos se dirigen a paso lento por las afueras 
de la escuela, Esteban y sus amigos hacen lo mismo dejando la idea de una 
pelea. 
 
No es fácil hablar de la existencia de la tolerancia en nuestro país, en nuestra 
sociedad en los colegios y escuelas donde convergen múltiples formas de pensar 
y actuar y donde sólo algunas son aceptadas, las que se imponen, las que te 
ofrecen tener más un "tener" banal, de esta forma se van aminorando las 
ideologías y junto con ella los ideales. 
 
Es triste que nuestras instituciones educativas estén lejos de brindarles a los 
estudiantes la oportunidad de formarse, como personas y profesionales que 
sobresalgan por su que hacer profesional y más bien se estén convirtiendo en 
espacios donde se multipliquen los antivalores como se multiplican los jóvenes 
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agresivos, los grupos de vándalos que apartan la posibilidad de vivir en una 
sociedad donde más allá de tolerar acepten las diferencias. 
 
Es preciso afirmar que en la Escuela San Vicente los profesores se preocupan por 
la situación de los jóvenes reconociendo que la responsabilidad directa es de los 
padres, pero que ellos pueden trabajar desde su quehacer profesional para 
mejorar las situaciones de agresividad, esto lo demuestra el querer acercarse a los 
niños para hablar con ellos y aunque reciben evasivas como dejarlas con la 
palabra en la boca, ellas lo intenta nuevamente, estos acercamientos son el inicio 
en la construcción de un ambiente de sana convivencia y por ende de una mejor 
sociedad.  
 
5.2.2 Convivencia. Mejorar la convivencia se constituye en principio fundamental 
de la existencia de una escuela feliz. Es en cada uno de los espacios de la 
organización escolar donde cada uno de los actores educativos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa en general, interactúa a diario en las 
diversas actividades que de carácter académico, cultural, religioso, de descanso, 
de recreación se desarrollan. 
 
El trabajo de investigación da a conocer aspectos de la cotidianidad escolar 
destacando la relación estudiante-estudiante, estudiante-docente, docente y-
docente, docente-padre de familia, docente-directivo, como referentes básicos del 
principal desarrollo investigativo. Es la observación participante el instrumento que 
se utilizará. La Escuela San Vicente No. 1, jornada de la tarde inicia sus labores 
normales de lunes a viernes a la 1:00 p. m. 
 
Son los estudiantes de grado pre-escolar, primero y segundo, los más puntuales 
en llegar, faltan cinco minutos para la una y la mayoría acuden acompañados de 
sus padres. 
 
-"la bendición, es la despedida que a diario utilizan los niños. -El señor lo (a) 
bendiga" es la respuesta que padre o madre dan. 
Los estudiantes ingresan en forma pausada y de manera normal. -¡Hola! ¡chao! se 
escuchan saludos y despedidas. -En el recreo nos vemos. Son la 1:00, y es don 
Jaime Delgado, celador del establecimiento y además presidente de la Asociación 
de Padres de Familia, el encargado de hacer sonar el timbre. 
 
Los docentes se encuentran listos en sus respectivas aulas recibiendo a los 
estudiantes. -Buenas tardes profe. -Buenas tardes es la respuesta por parte de los 
docentes a los estudiantes. Pero claro, existen estudiantes por lo general de 
grados tercero, cuarto y quinto que llegan exactamente a la hora de entrada e 
incluso con algunos minutos de retraso y es la entrada principal y los pasillos 
generales los lugares en los cuales se produce congestión. - ¡Cuidado!, ingresan 
corriendo, ¡movéte!, ¡haceme pasar!, chao, son algunas de las expresiones que se 
escuchan. 
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Los salones ya se encuentran adecuados, en algunos de ellos ya los profesores 
han iniciado con la oración diaria, se produce el ingreso de estudiantes retardados 
quienes saludan, y al respecto, el interrogante del educador - ¿por qué llegas 
tarde?- generalmente los niños no poseen una respuesta clara y en algunos casos 
hasta guardan silencio – “por lo general son niños que colaboran en los trabajos 
de sus casas o son ocupados llevando el almuerzo a sus padres a su sitios de 
trabajo”, esa es la principal razón de sus retrasos. Así lo afirma la docente Gloria 
Madroñero (miércoles 8 de junio de 2005, 2:45pm). 
 
Durante el transcurso del inicio de la jornada escolar se logra apreciar que no se 
suscitan ninguna clase de inconvenientes, y mucho menos problemas 
relacionados con agresión verbal o física de los estudiantes. 
 
Existe un horario académico y este debe ser de estricto cumplimiento. Las 
asignaturas, cada una en su orden diario son desarrolladas dentro del aula. Sin 
embargo, se logra preciar que las clases no cuentan con la atención necesaria del 
estudiante, se suscitan comentarios, risas, distracción, por su puesto se escucha 
por parte del docente: - atiendan, miren al tablero, en tono fuerte captando en el 
niño (a) su interés aunque por cortos instantes.  
 
Los niños necesitan permanecer ocupados puesto que su atención es dispersa y 
terminan propiciando desorden. Un ejemplo de ello es la situación vivida el viernes 
20 de mayo de 2005, cuando el grupo investigador siendo las 2 pm. acude a 
hablar con la docente Gloria para hacerle conocer la autorización que por parte de 
la rectora se había recibido para llevar a cabo el proceso de investigación. 
 
- Disculpe, buenas tardes profesora Gloria. 
- Buenas tardes, ¿qué se les ofrece? 
Una vez iniciado el diálogo y transcurridos tan solo tres minutos, los estudiantes 
comienzan a pararse de sus asientos, se escuchan risas fuertes, comentarios y 
optan por salir del aula. 
 
- Profe, ¿así está bien?, ¿qué más hacemos?. 
- Sigan al salón, que estoy muy ocupada, no molesten replica la profe.  
“Ellos son muy inquietos, es necesario mantenerlos ocupados, para que no hagan 
desorden”. Afirma al respecto la docente. 
 
Lo cierto es que el espacio es muy reducido y los niños necesitan que algunas de 
sus clases se brinden en otros ambientes diferentes a aula, lamentablemente 
estos espacios no existen y por ellos demuestran su “encierro” en el aula con 
actividades como el desorden. 
 
Un primer ciclo de trabajo está por terminar y los niños de pre-escolar y primero 
tendrán que desplazarse hacia el restaurante escolar. Las docentes confirman que 
ya sean las 2:45pm y proceden a organizarlos en filas: los que corresponden a 
pre-escolar, sujetos a una cuerda y orientados por su profesora lo hacen 
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cantando, les gusta: los pollitos, pinochito y su mujer, sol solecito, el elefante 
trompitas.  
Los que corresponden al grado primero se desplazan en filas de dos estudiantes y 
cogidos de la mano. 
 
- En orden, con cuidado, despacio, repite una y otra vez la profesora. 
 
Surgen en el grupo los comentarios, especialmente sobre sus programas de 
televisión favoritas, algunos de ellos gestipulan imitando a sus superhéroes. 
 
La entrada al restaurante es en orden, allí las señoras de la cocina como les 
llaman los niños se encuentran listas para repartir el refrigerio. Los niños recogen 
los platos y se escuchan comentarios como: ¡uy que rico!, ¡quieres!, ¿no hay más? 
 
- Comerán todo, repiten las profes. 
 
Los niños comen su refrigerio, casi nadie deja que sobre en sus platos. 
 
- ¿Listos?, ¿quién falta acabar?, ¿ya todos terminaron?. Formemos para ir 

nuevamente  a la escuela. 
 
Los niños forman en la manera en que inicialmente llegaron y se disponen a 
regresar. En el camino que más o menos se trata de unos 400mt los niños 
comentan sobre los juegos que practicarán cuando lleguen a su pendiente 
descanso. 
 
- Ahora jugamos un partido. - ¿juguemos bolas?, Maria. ¿ahora jugamos al 

avión? 
 
Llegan los niños a la escuela y se observa que los grados 3°, 4° y 5° se 
encuentran prestos para emprender su viaje. Claro la bulla es mayor, se 
encuentran inquietos y tal vez con hambre. 
- Ey, ¿qué estuvo?, ¿qué les dieron?, ¿bastantito?. Son interrogantes que 

realizan a los pequeños que llegan. 
 
Los profesores los disponen para que se desplacen en filas de 2, sin embargo, de 
acuerdo a sus preferencias reorganizan la fila agrupándose de 3, 4 o 5 
compañeros y de esta manera realizan comentarios sobre juegos practicados el 
día anterior. 
 
-¿Qué fue el partido que jugamos ayer?, ¿hoy jugamos el mismo?, - No, 
armémoslo de otra manera, ustedes estaban montados, comentan especialmente 
los niños del grado 5° que son quienes más gustan d e la práctica del fútbol. 
 
- Guardemos el orden, vayamos en fila, se escucha al docente Fabián Melendez. 
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Las niñas comentan sobre sus rondas, el juego del bobi, el salto del laso, el 
bombón. 
 
- Vea Ana, ahora jugamos al bobi (el ponchado), listo. Ana es la niña más grande 

de la escuela, quien con su hermana organizan y lideran los juegos siendo las 
ajuntadoras.  

 
El traslado hacia el salón del restaurante dura aproximadamente 7 minutos, 
ingresan y en fila reciben su refrigerio. 
 
- Los de 3° se sientan es estas bancas, los de 4° e n estas otros y los de 5° es 

las de acá. Replica la profesora Gloria. 
 
Durante su estadía y degustación del menú preparado se mantiene gran silencio 
por un espacio de 15 minutos que es el tiempo para que acaben de comer.  
 
Se colocan de pie, depositan sus platos en un recipiente dispuesto para ello y 
automáticamente comienzan a salir en pequeños grupos para iniciar la nueva 
formación que los conduzca nuevamente hacia la institución. 
 
El traslado se efectúa con orden, con la debida precaución. – Los docentes 
realizan permanentemente recomendaciones: “vamos despacio”, “hay que tener 
cuidado”, “los de atrás no se retrasen mucho”. Se efectúa la llegada al 
establecimiento y se disuelven los grupos, cada uno  de ellos movidos por sus 
intereses de juego, se reúne con su grupo de amigos y organizan lo que por un 
espacio de tiempo será su diversión. Los estudiantes hombres de grado 5° suben 
los escalones de manera rápida a tomar posesión de lo que para ellos es su 
territorio, se trata del pasillo ubicado en el segundo piso donde precisamente 
queda su salón de clases. 
 
Rápidamente se reparten en parejas e inician generalmente José Gabriel y Jaime, 
los más grandes del curso la repartición, ya conformados los equipos el juego 
comienza. Cabe anotar que durante la práctica no se propician peleas y cuando el 
balón cae al patio central ubicado en el primer piso solicitan a sus compañeros 
que se lo pasen, quienes no ven ninguna objeción en hacerlo. La lucha por ganar 
el partido es ardua y es por ello que durante el juego se suscitan pequeñas 
discusiones: - Hola metete bien, si comienzan. Nosotros también le metemos 
fuerza. 
 
En otro espacio, más exactamente en el patio central, se observan los demás 
niños, por un lado las niñas de quinto realizando rondas e incluyendo a las 
chiquitas de grados inferiores. El juego es más ordenado y pocas veces se 
suscitan discusiones, claro las pequeñas acatan las reglas que sus compañeras 
generalmente de cuarto y quinto imponen. 
 
Sin embargo, lo que parece armonía, se ve afectado por un determinado grupo 
conformado por niños de grados 3° y 4° como lo ocur rido el día miércoles 25 de 
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mayo de 2005 cuando a los niños se les ocurrió comenzar a correr por todo el 
patio imitando a las motocicletas e interrumpiendo el juego que ellas organizaban. 
 
- Niños, no pasen por aquí. – Jueguen en otro lado. – Mocosos, groseros. Son 

expresiones de algunas de ellas. 
 
Es importante anotar que cuando suceden esta clase de acciones los docentes no 
interceden puesto que en su gran mayoría se encuentran en sus salones de clase. 
Es decir, no existe control y menos acompañamiento durante esta clase de 
eventos. 
 
Por otra parte, se logra apreciar (en un rincón) un grupo de niños que disfrutan del 
juego de las bolas, se les aprecia muy concentrados, pero a la vez es el espacio 
donde con mayor frecuencia se presentan discusiones e incluso maltratos de 
orden físico como el ocurrido durante la jornada de descanso  realizado el día 
jueves 2 de junio a las 3:50pm. 
 
- Perdiste, fue en tono fuerte la referencia que Carlos, estudiante de grado 3° 

hizo a Yamid, compañero de un mismo grado. – No así no juego, fue la 
respuesta del otro niño. 

 
Carlos tomó en sus manos las bolas y Yamid le agredió pegándole una patada. 
Igualmente respondió Carlos e iban a seguir peleando hasta que varios 
estudiantes hicieron el llamado a sus profesores. Como era de esperarse, la 
profesora que más rápido detectó el problema fue la directora del grado 1°, puesto 
que su aula de clases queda junto al patio principal. 
 
- Cuidado con pelear; escucharon los niños, y al instante salieron corriendo. 
 
Transcurrida la jornada de descanso don Jaime Delgado, exactamente a las 
3:45pm toca el timbre, señal que detectan los niños como orden para acudir a los 
salones. Pero antes de ello: - oye, vamos al baño. Se escucha entre el grupo 
muchos de ellos deciden hacerlo antes de iniciar nuevamente clases. 
 
El patio queda en pocos minutos deshabilitado y paralelamente a ello acuden los 
niños de grados 4° y 5°, distribuidos en grupos de aseo por días a recoger los 
papeles, talegas, palitos, que se encuentran en el piso. 
 
- “Bueno, ya jugaron lo suficiente, ahora espero que pongan la atención 

necesaria durante sus clases”. Exclama la profesora gloria; igualmente se 
refieren a sus estudiantes los demás profesores, haciendo alusión a que el 
resto de la jornada se debe aprovechar al máximo. 

 
Las aulas cuentan con grandes ventanas y a través de ellas se observa como los 
niños no mantienen su atención puesta en las clases, pues ellos se paran de sus 
puestos, charlan, sonríen. – Silencio, con tono fuerte pronuncian repetidamente los 
maestros. 
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Se acerca la hora de salida y se aprecia en alto grado de ansiedad en los 
estudiantes. – Ya vamos a salir, - siéntese por favor. Una y otra vez son las voces 
de los maestros, los niños toman posesión sobre sus asientos y es el momento 
para que maestros y maestras realicen las últimas recomendaciones. – No olviden 
realizar las tareas, - ojalá mañana nos comportemos mejor. – hay que tener 
cuidado a la salida y ojo, derechito para la casa. 
 
De repente: profe, el niño Iván, David y José Manuel saben quedarse jugando 
bolas después de la salida. 
 
- Ya les dije: cuidado con quedarse jugando, si lo hacen me veré obligada a hablar 
con sus padres, se escucha a la docente Lola Rodríguez en su respectiva aula el 
día viernes 7 de junio de 2005. 
 
Son las seis en punto y suena el timbre, se forma una general algarabía, se 
escuchan gritos y salen de los salones con mucha prisa, casi corriendo, incluso 
causando congestión en la respectiva puerta de salida. 
 
Ya en los corredores disminuye la euforia con la cual recibieron el sonar del 
timbre. 
 
Se observa en las afueras de la escuela a varios padres y madres de familia 
esperando que el portero abra la puerta, incluso el popular niño vendedor de 
vasitos de gelatina quien espera que hoy si se vendan todos los que preparó, pues 
los niños ex compañeros suyos son sus fieles clientes. 
 
Se abre la puerta y comienzan a salir los estudiantes, primeramente desfilan los 
pequeñines de pre-escolar, primero y segundo quienes en su mayoría son 
recibidos por sus padres. – Hola mamita. – Hola papito. – La bendición, se 
escucha de parte de los niños. 
 
Igualmente por parte de los padres: - Dios lo (a) bendiga, paralelamente a esta 
acción, inician su desplazamiento a sus respectivos hogares en su gran mayoría, 
otros a los lugares de trabajo de sus padres. 
 
Minutos después, se lleva a cabo la salida de estudiantes de grados superiores, - 
chao, - ya nos vemos, - mañana traes el balón,  son algunas de las expresiones 
mencionadas; al instante lo que se observa como tumulto se ve disgregado al 
conformarse en pequeños grupos y desplazarse hacia sus hogares en diversas 
direcciones. 
 
Ha terminado una vez más una de las cinco jornadas semanales durante las 
cuales se han vivenciado diferentes clases de eventos. 
 
Una vez culminadas las labores educativas durante un ciclo semanal, estudiantes 
y docentes abandonan la institución para reiniciar sus actividades al siguiente día 
lunes. Lunes que habitualmente cuenta con la presencia del coordinador de la 



 93

institución y se realiza una formación general, con el objetivo de realizar 
observaciones de comportamiento, especialmente de orden académico y generar 
algún tipo de información que para el momento sea pertinente. 
 
Faltando 10 minutos para la una, se produce la llegada del coordinador, evento 
que hace que los docentes lleguen con mucho tiempo de anterioridad al que lo 
hacen habitualmente; pasados 5 a 10 minutos después de la una, los docentes 
llaman a los niños a realizar la formación. 
 
- A formar, - formemos rápidamente. 
 
Una vez organizadas las respectivas filas distribuidas en grados, el coordinador 
toma la vocería a través de un amplificador de voz. – Buenas tardes niños y niñas. 
Es el saludo, al cual todos los estudiantes responden: “Buenas tardes”. 
 
Se advierte de su parte aspectos relacionados con el buen comportamiento. – Es 
necesario que todos ustedes pongan de su parte contribuyendo con una buena 
conducta, una buena atención durante las clases, un buen trato entre compañeros, 
se debe cuidar los enseres que están puestos a su servicio como los pupitres, 
computadores, libros, ventanales. No olviden el compromiso diario de realizar sus 
actividades que los profesores les dejan para desarrollar en su casa  y de 
prepararse para las evaluaciones que de cada asignatura se realizan. Los 
estudiantes, ante las recomendaciones, ponen atención. 
 
La formación dura aproximadamente 45 minutos y una vez terminada, los 
estudiantes se retiran a sus respectivas aulas de clase. Cuando por parte del 
coordinador se considera necesario en algunos minutos posteriores reunirse con 
los profesores, ellos pasan a la biblioteca donde se anexa alguna clase de 
recomendaciones que se consideren inherentes a su labor educadora. 
 
Se considera que los nexos existentes entre directivos y docentes son bastante 
distantes, pues la comunicación es poca y la información no llega a las bases con 
la claridad necesaria. Incluso a través de testimonios de los docentes se puede 
palpar el desconocimiento real del contenido del PEI – “El PEI está en proceso de 
construcción, no se ha definido una misión y una visión”. 
 
Por otra parte, la integración del padre de familia como componente principal de la 
comunidad educativa en las diversas actividades desarrolladas por la institución es 
escasa, así lo demuestra en su testimonio el señor Jaime Delgado, celador del 
establecimiento y presidente de la Asociación de Padres de Familia, el día viernes 
10 de junio de 2005, siendo las 5pm: “Los padres de familia poco participamos en 
las actividades de la escuela, es más, durante el transcurso del año escolar casi ni 
siquiera se han realizado reuniones. Como ahora todo se realiza en el ITSIM, 
incluso dicen los profesores que toda la documentación, listados, actas, reposan 
en la Secretaría del colegio, hasta donde yo conozco aquí no existe ningún 
archivo”. 
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Es claro que los canales de comunicación deben mejorar bastante. Una 
comunidad educativa basada en el diálogo y la comprensión vislumbra un 
horizonte claro y unos propósitos definidos que serán el puente necesario e 
inequívoco para el paulatino mejoramiento de la calidad educativa. 
 
5.2.3 La paz.  A través de las diversas vivencias que se experimentan en los 
diferentes eventos de la organización escolar, directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia cotidianamente comparten momentos que de una u otra manera 
enriquecen el proceso educativo. 
 
La meta educativa se basa esencialmente en mejorar su calidad; y es a través de 
una educación para la paz como puede iniciarse un proceso donde cada uno de 
los espacios en los cuales los actores educativos intervienen, desencadene en la 
constitución de un ambiente escolar favorable. 
 
De esta manera, la Escuela San Vicente No. 1, nos permite a través de la 
utilización de instrumentos como la observación participante y el diálogo directo, 
desarrollar un proceso de investigación con el objeto de determinar en qué 
términos se vivencian los diferentes momentos de la cotidianidad escolar, cuál es 
la relación que existe entre cada uno de los componentes de la comunidad 
educativa, en qué instancia se presentan los conflictos y la manera de canalizarlos 
para que en su interior haga presencia la paz. 
 
Conozcamos a continuación diferentes interacciones para establecer relación con 
la temática propuesta: 
 
Es la hora del descanso en la escuela San Vicente No. 1, algunos estudiantes 
salen de sus cursos callados, sus rostros demuestran cierto cansancio y 
preocupación, pero a otros se les escucha gritar frases como: ¡recreo...!, ¡a 
comer..!; ¡viva...!, también están los que salen conversando con sus compañeros o 
compañeras sobre sus aventuras del día anterior: -hola, Martha, ayer mi mamá me 
mandó a comprarle pan de dulce, pero como a mí no me gusta, le dije al señor 
que me venda ayuyas y tostadas, vieras visto la vaciada tan berraca que me pegó 
mi mamá -le contaba Carlos del grado quinto a su compañera Martha; no faltan los 
que se salen del salón de clases con el profesor pidiendo aclaración sobre la tarea 
de matemáticas mientras él reúne a los niños y niñas y los lleva caminando en "fila 
india" hasta el restaurante escolar. -Quien moleste o se salga de la fila, -advierte el 
profesor, -se quedará sin comer y se lo castigará con el aseo de la escuela. Pero a 
pesar de todas las "sugerencias" realizadas por el profesor o profesora que deba 
llevarlos al restaurante, no faltarán los momentos en que ellos se distraigan, tal 
vez porque no quieren ensuciar su uniforme ya que es un día lluvioso y al ir detrás 
de otros compañeros les salpique el agua, tal vez porque el compañerito de atrás 
pise sus zapatos -hola, más abajito pisó Colón -le dice Carlos a su compañera 
Elena, y agrega: -pónete pilas y mira por donde vas, tonta!; -tonto vos -le responde 
Elena, y continúan su marcha; o también se puede presentar que otras personas, 
distintas de sus compañeros, los distraigan, tal es el caso del día jueves 2 de 
junio, cuando un vendedor ambulante se acerca a la fila a ofrecer vasos de 
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gelatinas -¡ricas gelatinas, a $200, a $200, ¿quién quiere? -varios niños y niñas lo 
rodean y compran su producto. -¿Qué pasa allí? -le pregunta el profesor, -a 
moverse, a moverse porque la comida se enfría -añade. 

 
Al llegar al restaurante, niños y niñas entran en orden y las manipuladoras les 
comienzan a entregar la ración (se recuerda que la minuta del día es establecida 
por la nutricionista del ICBF). Carmen, una de las manipuladoras, entrega el plato 
a cada niño o niña con una pequeña sonrisa, a algunos de ellos les dice: ¡comerá 
todo mijito(a). En tanto los estudiantes desayunan, el maestro revisa mesa por 
mesa que los alimentos sean consumidos en su totalidad, -no quiero lentejas 
profe, expresa Camilo, -no me gustan y me dan ganas de vomitar, -tienes que 
comer -le da la orden su profesor, y le añade -cierra tus ojos y abre la boca, yo te 
daré de comer -al momento que Camilo ingiere las lentejas con arroz, él 
demuestra que le dan náuseas, su cara se enrojece mucho y los ojos se llenan de 
lágrimas; al ver esto el profesor le da inmediatamente colada, -toma para que te 
baje, le insinúa; al acercarse a otra mesa encuentra un plato con ensalada de 
zanahoria con remolacha, -de quién es este plato? -pregunta a los demás niños, -
cuántas veces debo decirles que deben comer todo, que no rieguen, pero les entra 
por una oreja y les sale por la otra, hasta cuando niños van a comprender -con un 
tono de voz bastante fuerte y muestras de indignación, ante lo cual los estudiantes 
se quedan callados y siguen comiendo. 
 
Al llegar del restaurante el tiempo sobrante de la hora de descanso ya es muy 
poco, los estudiantes del grado quinto generalmente juegan fútbol en un pequeño 
corredor ubicado en el segundo piso, cabe destacar que el organizador de la 
contienda es el niño que más rápido pide el balón a la dinamizadora de la escuela, 
sus compañeros aceptan la invitación, pero antes se organizan en parejas que 
tienen un grado igual de desarrollo en cuanto a la habilidad futbolística; -vos Mario 
cógete con el Esteban, ... y vos Daniel con el Edi -indicando con su mano el 
"ajuntador" de dicho encuentro; -no -expresa Esteban, -porque el Mario me gana, 
más mejor yo con el Edi -Carlos, el organizador, le responde -bueno, bueno, pero 
apúrate porque ya no más timbra -Y el juego comienza. 
 
Si bien los niños del grado 5° juegan fútbol, sus c ompañeras se dedican a 
diferentes juegos como el tope, el cual consiste en que determinada niña, "la 
ajuntadora", debe tocar a otra en la espalda o alguna parte de su cuerpo con la 
mano y le expresa la frase -tope -la otra niña hará la misma tarea y así 
sucesivamente, inclusive, hasta terminar el descanso. Gabriela, es una estudiante 
que corre muy rápido y su mano es grande, algunas de sus compañeras se quejan 
ya que cuando juegan al tope, les pega demasiado fuerte y les produce dolor en la 
espalda o en su brazo, este hecho ha ocasionado que Diana y Marcela (2 de sus 
compañeras) manifestaran el día martes 24 de mayo, no querer jugar mientras ella 
juegue, ya que "prefieren estar sentadas a sentir dolor". Los días 26 y 27 de mayo, 
las dos niñas permanecieron sentadas conversando, siendo completamente 
ajenas al juego de sus compañeras. 
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Los estudiantes de los grados primero a cuarto, al llegar del restaurante 
comienzan sus juegos en el patio principal de la escuela, las niñas al tope, el 
congel y los niños con aviones y bolas principalmente; la actividad compartida por 
niños y niñas es "el rey manda" y "policías y ladrones". 
 
En lo que respecta al congel, este juego consiste en escoger a un niño (a) para 
que "congele" a los demás dándoles una palmada es su espalda, como es lógico 
el niño tocado ya no puede moverse hasta que otro compañero lo toque y lo 
descongele. El día lunes 23 de mayo, Adrián un estudiante de tercer grado que 
jugaba al tope, chocó con Daniel, un estudiante de cuarto grado quien estaba 
jugando al congel, se dieron un golpe en la frente y el labio respectivamente; a 
Daniel le salía sangre de la boca y lloraba sin cansancio; la profesora que se 
encontraba cerca de ellos cogió al niño de cuarto grado, lo levantó con sus brazos 
y lo llevó al salón de clases a realizarle una limpieza con agua y gasa mientras 
muchos niños y niñas observaban con detenimiento. Al poco tiempo, la profesora 
llevó al niño hasta el centro médico de la localidad y envió el mensaje a la familia 
de Daniel con otro compañero. 
 
"Policías y ladrones" consiste en formar dos grupos, generalmente lo juegan los 
niños y niñas del tercer grado (los mismos niños y niñas se reparten los grupos), 
un grupo son los policías que deben atrapar al grupo de los ladrones, cogiéndoles 
de alguna parte del cuerpo y llevarlos a la cárcel; los ladrones tienen una "cueva 
pero deben salir de ella para que los policías los persigan. El martes 24 de mayo, 
Esteban expresó a un policía: -No marica me hiciste trampa, yo así si no juego, yo 
estaba en la cueva, -Jhon, el policía, se acerca a Esteban, lo empuja haciéndolo 
caer y le responde: "marica vos, hijueputa, a mi no me jodas, si no te gusta 
démonos a la salida de la escuela", el reto fue aceptado, ¿acaso por vergüenza 
con los demás compañeros?, ¿acaso porque Esteban se considera "más guapo" y 
le gana a pelear?. Los profesores no se percataron del incidente y definitivamente 
el juego en mención no es uno de sus favoritos. 
 
La jornada escolar se termina a las 6:00 PM, como es habitual, algunos padres de 
familia de los grados 1° y 2° recogen a sus hijos, cuando los miran les sonríen y 
los estudiantes les piden la bendición dándoles un beso en la mejilla o 
simplemente brindándoles la mano. Nancy, la mamá de un estudiante de primer 
año demuestra afán por irse a casa con su hijo, lo toma de la mano, lo saluda con 
voz baja, le dice: -caminemos rapidito porque tu papá ya no mas llega y se pone 
bravo si no le sirvo la cena-, el niño la escucha, baja su cabeza y se desplazan a 
gran paso por la calle. Pero, y ¿qué ha pasado con la riña de los dos niños de 
tercero?, Jhon y Esteban, cada uno al momento de salir son acompañados por un 
pequeño grupo de compañeros hasta un potrero cercano, ahí cada niño encarga 
su maletín y comienzan a pelear, los demás niños son observadores y los 
"animan" a continuar; Jhon está herido, de su nariz sale sangre, Esteban con 
manos temblorosas e hinchado el pómulo derecho, le expresa: -Pa' que respetes 
gran marica -recibe su maletín, recibe abrazos de dos compañeros y se marchan; 
Esteban no pronuncia ninguna palabra e igualmente recibe abrazos de dos 
compañeros y se marchan. 
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El análisis realizado permite que el grupo investigador detecte en el desarrollo de 
los diferentes momentos de la vida escolar, la presencia de conflictos: el trato 
mutuo no es el más apropiado, existe desacato al principio del respeto, los niños 
trasladan sus vivencias en un medio hostil al interior de la escuela, no existe un 
adecuado seguimiento por parte de docentes y directivos al actuar del estudiante 
para iniciar un proceso de orientación. 
 
Se requiere entonces repensar los procesos educativos con el objeto de 
interiorizar la práctica de una educación para la paz que permita hacer del órgano 
escolar un ámbito de felicidad. 
 
5.3. DEMOCRACIA, PODER, AUTORIDAD, JUSTICIA 
 
5.3.1 Democracia.  La organización escolar vivencia a diario a través de las 
interacciones de cada uno de sus actores, eventos que requieren de la presencia 
de principios democráticos; y es en cada una de las actividades que 
cotidianamente se desarrollan donde el respeto por el pluralismo, el diálogo, la 
concertación, debe imperar.  
 
Así, el grupo investigador realizó un acercamiento incursionando con la anuencia 
de los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en la diferentes 
actividades de origen organizacional, administrativo, académico, cultural, de 
recreación. A través del uso como instrumento básico de la observación 
participante y el diálogo directo, la confrontación de actas. Habitualmente se 
puede apreciar durante el inicio de la jornada escolar, la preocupación 
especialmente de los padres de familia de estudiantes de grados inferiores por dar 
cumplimiento exacto al horario de entrada de su hijos. Una vez faltan cinco para la 
una que es la hora de inicio, se instala don Jaime Delgado (celador del 
establecimiento) en la puerta de entrada advirtiendo que el inicio de clases está 
próximo: -afánense, ya vamos a cerrar la puerta, inmediatamente quienes a una 
cuadra de distancia o un poco menos se encuentran, inician con prisa su 
desplazamiento cogiendo a sus hijos de la mano y llegando casi a la carrera. Entre 
algunos de ellos durante su tránsito se escucha: -“portaraste bien”, -“guardará bien 
los colores”, -“obedecerá a la profe”.  
 
Quienes cómodamente han realizado su llegada, poseen el tiempo necesario para 
despedirse de sus padres o acudientes: -chao, -la bendición. Quienes como se 
reseña anteriormente lo hacen casi con retrazo, se despiden en el camino, -vaya, 
vaya rápido. Referencia de quienes los acompañan.  
 
Don Jaime, como lo conocen los niños, profesores y padres de familia, es una 
persona que goza de gran amabilidad para con todos, en diversas ocasiones es a 
él a quien acuden las personas que con los estudiantes llegan a la escuela, para 
realizar algún tipo de consulta: -¿a qué horas salen? -¿mañana hay clases? Y es 
él quien con precisión brinda la información pertinente. Una de sus funciones es 
tocar el timbre a la hora de inicio señalada y siempre está presto para ello, así se 
inicia a diario cada una de las jornadas escolares.  
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Ya en el aula, una vez concluidos los rituales escolares cotidianos de inicio como 
la oración: Padre nuestro en coro. El cordial saludo de bienvenida y de 
compromiso para que las actividades escolares que comienzan obtengan éxito: -
buenas tardes, en algunos salones se escucha un coro enérgico respondiendo a 
su docente. Quien a la vez propone: -¡a la escuela se viene a estudiar. –espero 
que hoy se comporten bien. –debemos mejorar nuestro comportamiento con 
respecto a ayer, refiriéndose en el caso especial la docente Lola Rodríguez de 
Casabon, directora del Grado Tercero A al suceso ocurrido el día lunes mayo 23 
de 200, cuando durante el horario de descanso algunos de sus estudiantes 
propiciaron una fuerte discusión en el patio central, evento protagonizado 
principalmente por los niños Felipe Andrés y Arbey quienes entrecruzaron 
palabras fuertes como: ¡marica!, -estúpido, e incluso estuvieron a punto de irse a 
los puños como ellos lo llaman. 
 
Al respecto podemos citar: “la democracia es aprender a convivir con los demás 
integrantes de la comunidad, respetándonos mutuamente y reconociéndonos con 
la diversidad, aprendiendo y permitiendo la autonomía, participando activamente 
en la construcción de nuestro hábitat y enfrentándonos a los conflictos de manera 
pacífica”36. 
 
Por otra parte: la democracia refiere en sus términos a la participación como 
derecho reconocido para la toma de decisiones, una aplicación clara de ello es la 
conformación del gobierno escolar, evento significativo donde la práctica 
democrática escolar se convierte en realidad. 
 
De esta manera el grupo investigador el día viernes 27 de mayo en la hora 3:15pm 
sostiene diálogo directo con la docente Gloria Bernal Directora del Grado 3B y 
dinamizadora de la institución: -buenas tardes, saluda la profe, en que les puedo 
colaborar, –profe, nos gustaría que usted amablemente nos concediera un espacio 
para que hablemos acerca de la conformación del gobierno escolar de la 
institución. La docente dejó denotar sus deseos de colaboración e inmediatamente 
propone: -“miren, acompáñenme a la biblioteca, allá tenemos el documento de 
planeación y podemos verificar las fechas en la cuales se llevó a cabo la 
conformación de los diferentes entes que lo conforman”. Efectivamente acudimos 
en su compañía al lugar propuesto y al verificar el documento de planeación 
institucional pudimos constatar fechas de elección y conformación como las 
siguientes: 28 de septiembre de 2004, Asociación de Padres de Familia, mediante 
proposición de diferentes candidatos y elección a través de voto popular. Así, 
Jaime Delgado fue elegido presidente, Arnulfo Meneses, Vicepresidente, Lucia 
Bastidas, Secretaria, Vicente Morán, Fiscal. Igualmente se realizó la elección de la 
Junta de Restaurante  Escolar eligiendo a las señoras: Yolanda Muñoz, Yolanda 
Sánchez. Amparo Meneses, Magola Melo y Gladis Morán, en su orden presidente, 
fiscal, tesorero y vocal.  
 

                                                           
36 TUVILLA, José. Educación en Derechos Humanos. España. Editorial Desdeé de Brouwer.S.A. 1998. p 222 
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El día 14 de octubre de 2004 se llevó a cabo la elección del personero estudiantil 
luego del desarrollo de una campaña que tuvo una duración de 10 días 
comprendidos entre los días 28 de septiembre a 10 de octubre. El evento se 
realizó a través del voto de los niños mediante el manejo de un tarjetón en el cual 
se indicaba la fotografía y nombre de los estudiantes.  
 
Estableciendo un jurado encabezado por el docente Fabián Meléndez, Director del 
Grado Quinto y 2 estudiantes: Carlos Mesías y Ayde Pinchao del grado Cuarto, 
quienes con el manejo del listado total de los 246 estudiantes y una urna, 
coordinaron la actividad que a su término obtuvo como estudiante elegido a: 
Yimmi Rosero. 
 
Posteriormente el Instituto Técnico Superior Industrial Municipal convocaría a 
asamblea a la Asociación de Padres de Familia de la Escuela San Vicente No. 1 y 
a las asociaciones de las demás escuelas fusionadas mediante Decreto No. 0341  
con fecha 26 de agosto de 2003.  
 
Para conformar el Consejo Directivo en cabeza de su rectora: Aura Rosa Rosero 
de Cabrera, que durante el año lectivo 2004-2005 direccionaría la gestión de la 
Institución Educativa. Al respecto y luego de dar a conocer la información que 
respetuosamente el grupo investigador solicitó, la docente dinamizadora añade: -
siempre que llegamos a estas instancias, se procura hacer que las personas 
responsables y con espíritu de colaboración y progreso lleguen a ocupar estos 
cargos, ya los tenemos identificados y son ellos los que siempre procuran 
proponer o participar con ideas o con gestión que es lo importante. 
 
-Por lo general la mayoría de los padres y madres de familia asisten a las 
citaciones o reuniones pero su presencia no es activa, ya que se conoce a los 
pocos que participan, termina afirmando. 
 
Se puede determinar a través del testimonio del Presidente de La Asociación de 
Padres de Familia del establecimiento que la verdadera democracia ejercida se 
encuentra lejos del diálogo común, del escuchar y aceptar al otro, de la toma de 
decisiones a través de consensos. 
 
En este sentido, “la democracia no es algo alejada de las personas, no es una 
instancia meramente formal e institucional, sino un estilo de vida legitimado por 
una norma basada en el diálogo, la comunicación y el consenso”37  
 
En definitiva la democracia en la escuela debe basarse en la igualdad, 
participación y representación. Al respecto el grupo investigador acude a algunos 
padres de familia, estudiantes y docentes el día viernes 3 de junio de 2005. en 
horario 1:00 PM y así examinar su concepto sobre el tema propuesto, para lo cual 
los padres de familia: Vicente Chávez, Luis Pinchao y Ligia Cuarán, argumentan: -

                                                           
37 Ibid., p 222 
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la participación es importante. –Cada vez que nos piden la colaboración para 
algún trabajo nosotros colaboramos. Afirmación acotada por doña Ligia: -no 
siempre somos todos, hay algunos padres que ni se los conoce en la escuela.  
 
Don Luis Pinchao: -“el problema se presenta cuando se van a conformar las juntas 
y los comités. La gente no quiere colaborar y en últimas los que colaboran siempre 
son los mismos”.  
 
Más adelante, luego del desarrollo de la primera parte de la jornada escolar y 
posterior toma de refrigerio, estudiantes concurren al patio central y pasillos del 
establecimiento: -a jugar, a jugar, es el grito prolongado que se escucha. De 
repente denotan algunos de ellos la presencia del grupo investigador 
presenciando algunas de sus actividades, de sus reacciones e inmediatamente 
surgen de manera espontánea saludos: ¡hola!, -¡buenas!, pues se denota que ya 
se encuentran familiarizados con nuestra presencia, algunos de ellos se acercan. -
¿qué es lo que vienen a hacer ustedes a la escuela? -¿de dònde vienen? -
¿quiénes son ustedes?. Son interrogantes que surgen y que brindan una bonita 
oportunidad para que el grupo y los niños se conozcan y por qué no, se hagan 
amigos. 
 
Se advierte presencia de niños muy despiertos, activos, curiosos, les gusta 
conocer a otras personas y relacionarse con ellas, sin embargo, el ánimo de 
sobresalir permite causar un poco de desorden al hablar e incluso se presentan 
empujones y reclamos por ello, principalmente de parte de las niñas: -niños no 
empujen, -compórtense – ellos son groseros con nosotras. 
 
El grupo menciona sus nombres, claro algunos niños, está presentación la 
acompañan de risas, comentarios que causen broma : -ella es Lana, a una 
estudiante llamada Ana, -el está en tercero, a Carlos estudiante del grado quinto. 
De esta manera ya con un poco más de calma se conocen la mayoría de nombres 
del grupo de estudiantes que forman un montón alrededor nuestro: -Wilson, -yo 
soy Carol, -Yo, Juan Diego, son algunas de las presentaciones que se escuchan. 
Al tratar de formular un interrogante de manera particular acerca de la 
participación de los estudiantes en las diferentes actividades, la libertad de 
opinión, el respeto de sus ideas y el ser escuchados por sus compañeros, 
docentes y directivos; se evidenció gran dificultad para que participen con su 
respuesta. Aspecto por el cual se optó por motivarlos para que lanzaran ideas a 
manera de grupo, así surgió casi en desorden: -si nos gusta participar en los 
programas culturales, -en la compañía del personero nosotros le ayudamos a 
hacer carteles para que los niños votaran por él, -los niños se burlan cuando uno 
trata de decir algo, -casi no respetan, -los profes si nos escuchan, -algunos son 
bravos, refiere otro niño al respecto, -el que es bravo es el coordinador. 
 
Mientras tanto en otros lugares se observa un derroche de energía, se corre con 
altivez, se juega un partido de fútbol como parece costumbre en el pasillo del 
segundo piso, e inmediatamente suena el timbre como anuncio que el descanso 
ha terminado. En instantes quedamos solos: -chao, -hasta luego, se despiden los 



 101

chicos saliendo a la carrera a sus salones, otros: -vamos al baño. –vamos. El gran 
bullicio que se escucha durante este espacio va desapareciendo poco a poco. –al 
salón rápido, se escucha en el corredor a la dinamizadora. 
 
La segunda parte de la jornada escolar se inicia, existen grupos que durante el 
transcurso de las clases no demuestran participación activa durante el desarrollo 
de las clases, son pocas las preguntas que los niños realizan , son pocas las 
respuestas ante  los interrogantes de los profesores, a excepción del grado cuarto 
y quinto, donde las clases se desarrollan con mayor participación por parte de los 
niños y niñas. Claro es necesario anotar que la desatención, los comentarios, las 
murmuraciones si son características de la mayoría de los grados existentes en el 
establecimiento. 
 
A las 6 de la tarde se escucha nuevamente y por última vez durante el transcurso 
de este día y de esta semana el timbre anunciando la finalización de la jornada, es 
viernes y parece normal que se escuche una bulla mayor que la que se evidencia 
durante el resto de días de la semana. –hasta el lunes, se escucha un coro 
cantando en el aula del grado tercero A, -chao, -nos vemos, -vas a mi casa, -el 
lunes traes el balón, son las expresiones que surgen como ánimo por parte de la 
mayoría de los estudiantes. 
 
Los docentes se encuentran en sus respectivas aulas de clases acondicionando 
sus implementos para dejar en instantes sus instalaciones. 
 
Sin embargo, acuden a la solicitud realizada con anterioridad por el grupo 
investigador para dialogar por breves minutos acerca de la democracia como tema 
central y algunos aspectos que se relacionan directamente con el tema en 
mención. 
 
Pasados unos instantes se despiden los docentes: -hasta el lunes, -que le vaya 
bien, -que este bien, -hasta luego, son voces que se entrecruzan en los pasillos. 
 
Se procede entonces a recoger el testimonio de las docentes: Mónica Osorio 
directora del grupo primero B, Carmen Romo, directora del grupo segundo A y 
Gloria Madroñero directora del grado cuarto, quien en su orden argumentan: 
 
-“Respecto a la democracia, yo pienso que la institución trabaja diariamente para 
que se fortalezca, se trata de orientar tanto al estudiante como al padre de familia 
acerca del compromiso que actividades como la elección de juntas, elección del 
personero, se lleven a cabo como un acto consciente”. 
 
-“El tema de la democracia no debe ser un compromiso que deban adquirir las 
ciencias sociales como tal, la educación para la democracia debe asumirse en 
todas y cada una de las asignaturas y áreas que cada grado estudia. Considero 
que los estudiantes y padres de familia han venido creciendo en este proceso, es 
así como observamos el entusiasmo por ejemplo con que los niños asumen la 
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campaña y elección del personero. Allí se puede determinar participación, 
igualdad, ejes básicos de este importante principio”. 
 
-Personalmente considero que el ejercer la democracia en la escuela es un tema 
complicado, puesto que no se cuenta con el interés especialmente del padre de 
familia, uno se da cuenta cuando de elegir representantes o asociaciones se trata, 
la colaboración es mínima. Por ello tratamos desde la escuela cuando existen los 
espacios propicios de trabajar constantemente para más que todo crear 
conciencia. 
 
Consecuentemente se puede decir que la escuela debe convertirse en un espacio 
propicio para la construcción de una cultura democrática. 
 
Por otra parte, incursionando en el análisis de la gestión directiva, se puede 
determinar que en cabeza de la rectora, se preside la toma de decisiones, son 
pocas las oportunidades que los docentes se reúnen en la institución para disertar 
sobre un determinado tema. Existe un coordinador quien es el encargado de 
visitar una vez a la semana (el día jueves), para transmitir algún tipo de 
información, siendo el vocero de la administración y quien a la vez se convierte en 
receptor de las inquietudes que de los docentes surgen. Al respecto interviene la 
docente Yolanda Meza, directora del grado segundo B: -“el día lunes 6 de junio: 
durante este tiempo hemos tenido mayores encuentros con todos los docentes, 
pero es porque se está trabajando en la construcción de un solo P.E.I., para toda 
la institución educativa”. 
 
Se considera que el contacto que existe entre docentes y directivos es poco, y 
mucho más cuando se trata de examinar la relación padres de familia-directivo o 
estudiante-directivo. Para ello se recurre al testimonio del señor Jaime Delgado en 
hora: 5:30 del día lunes 6 de junio: -“con la señora rectora, casi es imposible 
hablar, yo he ido a su oficina varias veces pero casi siempre permanece en 
reuniones, o está muy ocupada. Toca sacar cita, allá es difícil. Más bien 
aprovecho las veces que viene a la escuela el coordinador para comunicarle 
alguna inquietud o hacerle llegar a la rectora alguna solicitud”. El diálogo nos 
permite complementarnos, la organización escolar se enriquece cuando existe 
participación con igualdad de cada uno de sus actores. 
 
Se podría citar a Zuleta cuando afirma: “La democracia implica la modestia de 
reconocer que la pluralidad de pensamientos, de opiniones, convicciones y 
visiones del mundo es enriquecedora”. 
 
5.3.2 Poder.  El órgano escolar experimenta a diario el desarrollo de diversas 
actividades, donde cada uno de los actores educativos aportan diversas 
competencias en procura de su mejoramiento. El año escolar se convierte desde 
su inicio: la etapa de planeación hasta su finalización, a través de una 
autoevaluación institucional, en un objetivo por lograr y gran parte del compromiso 
proyectado se deposite en manos de directivos y docentes quienes a su vez han 
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de buscar la manera y establecer los canales necesarios para que tanto 
estudiantes como padres de familia se sientan inmersos en ésta tarea. 
 
Las instancias de poder se manifiestan en la gestión de carácter directivo, en la 
gestión académica, gestión comunitaria y gestión administrativa y financiera,  
puesto que el éxito de su desarrollo que es el propósito de cada una de ellas se 
asimila de manera directa con la instauración del poder dentro de su organización. 
Es importante analizar como dentro del sistema organizacional y educativo de la 
escuela San Vicente No. 1 opere en sus diversas dimensiones un poder al cual se 
hace referencia. Qué clase de poder y cómo se manifiesta, hacia donde se 
encuentra encaminado y cuáles los medios que utiliza. 
 
Para ello se considera importante realizar una revisión retrospectiva que nos 
permita remitirnos a una etapa que la institución denomina periodo de matrículas, 
para ello solicitamos se permita confrontar a través de algún documento las fechas 
estipuladas para el desarrollo de esta actividad durante el inicio prácticamente del 
presente año lectivo, así por intermedio de la docente y dinamizadora del 
establecimiento Gloria Bernal: “-las fechas de matrículas se llevaron a cabo entre 
los días 27 y 28  del mes de agosto de 2004. 
El análisis realizado hasta el momento nos permite observar cómo a través de las 
normas, sin que el estudiante haya asistido a su primer día de clases, ya se 
encuentra condicionado; directivo y maestro ya trasmiten de manera tácita al niño 
y al padre de familia, la presencia de un poder en la escuela por parte de ellos. 
 
Así, a través de la observación participante, el grupo investigador incursionó en 
diferentes actividades especialmente de orden recreativo y académico, al igual 
que en eventos de inicio y finalización de jornada escolar, desplazamiento hacia 
restaurante escolar y permanencia en él. 
 
Generalmente el horario de entrada 1 PM. se desarrolla de manera 
congestionada, los estudiantes han convertido en casi una costumbre llegar casi a 
la hora exacta e incluso con unos pocos minutos de retraso, a pesar de que se 
procede a cerrar la puerta de entrada. –Hola, ,-Chao, -Vé, en el recreo nos vemos 
son saludos y frases comunes entre ellos. Mientras tanto en las aulas de clase ya 
se encuentran prestos los docentes para comenzar a desarrollar su labor 
educativa. Los estudiantes llegan a sus salones saludan a su profe: -buenas 
tardes, y toman asiento esperando hasta el momento en que todos los estudiantes 
lleguen, por lo general sus maestros los esperan de pie,  muchas veces en la 
puerta. –Afánese mijo(a) recomiendan a quien asoma con algo de retraso. 
 
Se puede considerar que la jornada escolar se divide en dos momentos, el primero 
desde la hora de inicio hasta la hora de salir al descanso y el segundo después del 
descanso hasta la hora de salida. 
 
Si nos referimos al primer momento se podría decir que se desarrolla en relativa 
tranquilidad, pues los niños llegan almorzados y con buenos ánimos aunque: “-no 
se puede generalizar, algunos niños y niñas son muy pobres y muchas veces 
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vienen a estudiar sin comer absolutamente nada o con un cafecito apenas“ es el 
testimonio que al respecto aporta la docente Mónica Osorio, directora del grado 
primero B el día jueves 9 de junio, y continúa: “-algunos de ellos son niños que 
ayudan a sus padres en sus trabajos y se ve reflejado en ellos el cansancio, a 
veces pienso que ello puede ser una causa para que se propicie el 
comportamiento violento que para con sus compañeros demuestran“.  
 
Por parte de los docentes desde el momento de inicio se repiten las 
observaciones: -escuchen!, -¡miren el tablero!, -pongan atención, -ey, con tono 
fuerte con el objeto de retraer la desatención que existe y a la cual ya hemos 
hecho referencia durante el desarrollo del trabajo. Así transcurren las diferentes 
clases hasta que llega el momento de acudir al restaurante escolar. Nuevamente 
se escuchan las advertencias: -salgan con cuidado, -irán en orden, -por favor no 
quiero desorden ni indisciplina. 
 
Una vez más y durante el desarrollo de un nuevo evento los estudiantes vuelven  
a experimentar el condicionamiento. 
 
Al interrogante: -¿qué concepto te merecen los profesores?, en grupo los niños 
lanzan respuestas como: -muy bravos, -regañan mucho, pero también algunos de 
ellos dicen: -buenos, -yo los quiero mucho; especialmente los más pequeños. 
 
Son las 2:45 y se organizan los grados en filas esperando su turno para 
desplazarse, inician los pequeños: pre-escolar y primero quienes lo hacen unos 
minutos antes, cuando ellos regresan al establecimiento inician su traslado 
segundo y tercero, luego cuarto y quinto. En el trayecto, unos 400 metros. Se 
destinan dos estudiantes a quienes se les asigna una paleta con la palabra PARE, 
para que en cada esquina permita el tranquilo paso de los niños impidiendo el 
movimiento de vehículos. 
 
-Vamos en orden, -en fila por favor, -no se desordenen, -vamos despacio los de  
adelante, -no se queden mucho los de atrás; son las recomendaciones que 
maestros realizan durante el cotidiano viaje que emprenden los niños. 
 
Una vez en el restaurante, cada estudiante haciendo fila india recoge su plato y 
vaso y se dirige al lugar destinado. -Sigan, sigan rápido, -no vayan a regar, -con 
cuidado son nuevas recomendaciones que se realizan a los niños. Ya en las 
mesas, el silencio se apodera del salón; -comerán todo, -por favor no se demoren 
mucho, repiten los profesores, mientras el grupo investigador como ocurrió el 
jueves 9 de junio les tomaba algunas fotografías. 
 
Una vez terminan de consumir sus refrigerios: -listos, -nuevamente formamos,-
vamos siguiendo, orientan los maestros. Así se inicia nuevamente el regreso la 
escuela. 
Ya en la escuela, la formación se disuelve para dar cabida a la formación de 
diferentes grupos de juegos: -juguemos el mismo de ayer, se refieren los niños del 
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grado quinto al partido de fútbol pendiente; -juguemos bolas, -a las escondidas, 
son proposiciones que se escuchan entre ellos. 
 
Los docentes por su parte se dirigen a su respectiva aula donde la mayoría de 
ellos toman su respectivo refrigerio y aprovechan el tiempo para organizar el salón 
y sus implementos. Gran espacio del tiempo destinado para el descanso realizan 
actividades particulares, no se observa que exista la preocupación por reunirse 
con sus compañeros de labores para establecer diálogo. El recreo, se convierte en 
un espacio para los niños donde generalmente las observaciones, 
recomendaciones, llamado detención, desaparecen. 
 
Claro creemos que una causa para que ello suceda es la escasa interacción de 
maestros y niños durante este importante espacio de la jornada escolar, nunca 
juegan juntos, los niños por un lado y ellos por otro con sus ocupaciones. 
 
De repente, son ya las 3:45, don Jaime acude a hacer sonar el timbre lo cual 
indica que ya es hora de volver a sus salones. Hay días en que los juegos toman 
gran interés y los niños no desean que el timbre los interrumpa. Es el caso del día 
jueves 9 de junio: al escuchar el timbre, se sintió entre un gran grupo un solo grito 
-nooo. Momento en cual aparecen las voces de los maestros: -al, salón, -niños, el 
descanso ya terminó, -al salón ligerito, irán al baño para que después no pidan 
permiso. 
 
De esta manera poco a poco las aulas de clase se ven habitadas y una vez todos 
se encuentran ya instalados en sus pupitres, se reinicien las clases con la 
asignatura que el horario del día tenga dispuesto. 
 
En un segundo momento de la jornada académica,  que cuenta con la presencia 
de un mayor cansancio, el cual suscita un mayor grado de desatención, los niños 
se muestran un poco más inquietos, sin embargo el desarrollo de trabajos en 
grupo, actividades, trabajos individuales, logra captar su interés. “-es importante el 
desarrollo permanente de diferentes actividades, así el niño o niña no causa 
desorden, ellos son muy activos y a veces esas mismas energías propician 
indisciplina“. Asegura al respecto la docente Carmen Romo directora del grado 
segundo A. 
 
Durante el desarrollo académico y la orientación del maestro de las actividades a 
realizar, el actuar del estudiante siempre se encuentra advertido: -no voten 
papeles, -hagan silencio, -tratemos de realizar un buen trabajo. Los niños sin 
temor alguno solicitan orientación del maestro cuando consideran que lo 
necesitan: -profe ¿cómo es esto?, -¿debemos realizar una explicación? -¿Damos 
un ejemplo?. 
 
Así transcurren las clases y las diversas actividades en procura de que el 
quehacer educativo se desarrolle en miras de alcanzar el éxito. Es importante la 
participación para ello del estudiante, saberlo escuchar, permitirle opinar, y estos 
aspectos, si son tenidos en cuenta en la escuela. Lo cierto es que durante la 
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presencia del grupo investigador, jamás un niño o niña ha sido callado por su 
docente cuando trata de expresar su opinión, realizar alguna pregunta o dar 
alguna respuesta. Más bien se puede decir que si la participación es poca es por 
timidez o por miedo a que su compañero se rían o se burlen.  
 
Al respecto Francisco Cajiao podría citar “el éxito escolar está determinado por las 
respuestas adecuadas del alumno al parámetro de normalidad que plantea la 
institución“. 
 
Aparte de las normas, la disciplina o buen comportamiento. Los exámenes o 
evaluaciones; las notas, se convierten en otra manera de instaurar el poder dentro 
de la escuela. 
 
Generalmente el estudiante se siente reprimido cuando a cambio de una buena o 
mala la actitud tendrá como castigo o como estímulo una buena o mala valoración. 
Se habla del “garrote y la zanahoria“ y el niño dentro de la organización escolar y 
en cada evento que desarrolla en su interior, trabaja, actúa, se desempeña, 
teniendo como referente básico este criterio. 
 
Sin embargo, la evaluación se constituye a la vez en un importante instrumento 
para determinar el aprendizaje del niño, para examinar las falencias  presentadas 
en un determinado logro o para potenciar sus conocimientos. La situación 
problémica surge por parte del maestro cuando no se utiliza con un sentido 
formativo sino con una finalidad de castigo. En este caso entonces la indisciplina 
sería silenciada con la frase: saquen una hoja para examen. 
 
Una vez confrontados los testimonios de las dos partes se puede argumentar que 
los maestros tienen en sus manos un instrumento como una valoración (la nota), a 
través de la evaluación y la tarea; es una real manera de demostrar “poder”, el 
estudiante se subordina puesto que necesita de ella para acceder a su próximo 
año lectivo. Además el maestro cuenta con el “castigo” que el niño recibe en casa 
a causa de su incumplimiento, o su mal rendimiento. 
 
Maltrato psicológico y físico como lo narran los niños, cuando reciben una nota por 
parte del maestro o verifican una mala valoración: -sino rindes, mejor te llevo a 
trabajar, -yo trabajando duro para que vos vayas sólo a joder a la  escuela. Y en 
otros casos más extremos: -nos pegan con correa, -una vez mi papá me dio con el 
cable de la plancha. 
 
Testimonios que al grupo investigador sorprenden mucho y confirman lo 
propuesto. Los niños terminan por subordinarse ante el maestro o directivo. 
 
Al respecto diría Paulo Freire: todo este tipo de ideologización y dominación 
representada en ejecución y legislación ha estado representada en la educación 
bancaria “el educador es quién sabe y piensa; los educandos no saben y son los 
objetos pensados”.  
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Es propicio al respecto anotar que la nueva educación debe propender por el 
recuperamiento de la afectividad, la solidaridad, la igualdad, la ternura, la 
tolerancia, y el respeto a los derechos contemplados en una legislación 
verdaderamente social y decantadora del poder.  
 
Por otra parte, el análisis debe remitirnos a destacar el manejo de un poder en la 
escuela ejercido por los padres de familia, el cual se aprecia desde otra óptica, la 
de la gestión que su máximo órgano que lo representa: La Asociación de Padres 
de Familia, ha venido desarrollando a través del ejercicio de sus funciones durante 
el año lectivo vigente. 
 
-“Nosotros tratamos de ser los voceros de quienes con su elección confiaron en 
nosotros para que la institución se encamine hacia el progreso”. Afirma su 
presidente. 
 
Las instancias del diálogo y del escuchar la opinión deben permitir que una gestión 
directiva se complemente y se enriquezca. El padre de familia debe ser para la 
organización un actor no pasivo. Debe su participación hacer de un poder ya 
instaurado en la escuela, un “poder” democratizado.   
 
5.3.3 Autoridad.  En la cotidianidad de la Escuela San Vicente No. 1 se hace 
evidente la autoridad, los personajes que la ejercen y sobre quien se ejerce, 
autoridad y obediencia confluyen en cada espacio de la escuela no es difícil 
imaginar que los protagonistas son maestros y estudiantes pero debe reconocerse 
que dentro de estos grupos también se encuentran agentes que ejercen autoridad 
y quien se somete. 
 
Dentro de los grupos de estudiantes la autoridad es un problema que se maneja 
por medio de peleas y es definitivo que quien vence es quien posee autoridad, 
 
Sin embargo las instancias de autoridad en la escuela San Vicente No. 1 están 
dadas, reconocidas tanto por los docentes, padres de familia y los mismos 
estudiantes, esta figura de autoridad la encabeza la señora rectora del ITSIM, 
Aura Rosa Rosero de Cabrera, encargada de dirigir las diferentes escuelas que 
hacen parte de la institución desde hace dos años, seguido se encuentra el 
coordinador de la escuela San Vicente que manifiesta las decisiones tomadas, 
informando todo lo referente a la escuela, un claro ejemplo de autoridad y de 
respeto por quien la ejerce se evidencia el primer día de la visita a la institución 
como grupo investigador el día viernes 20 de mayo a las 3 PM nos dirigimos hacia 
la dinamizadora para presentarnos y plantear la solicitud de asistir a la escuela 
para desarrollar la investigación fundamentado en la observación participante. -
Quiénes son ustedes? Qué van a hacer? Fueron los primeros interrogantes de la 
dinamizadora, a lo cual respondimos somos estudiantes de la Universidad de 
Nariño de la  Especialización de Administración Educativa y nos interesa 
desarrollar nuestro trabajo de investigación en la escuela, trabajaremos la 
convivencia, nos interrumpe, -pero yo no puedo dejarlos trabajar sin que me 
traigan una autorización de la rectora, con este requisito con mucho gusto, así que 
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para iniciar la investigación fue preciso solicitar un permiso por escrito en el cual 
se describe específicamente lo que vamos a hacer, observar las actividades de la 
cotidianidad escolar, esta es una evidencia de que la escuela trabaja y funciona de 
acuerdo a los lineamientos de un régimen de autoridad. 
 
Con estas respuestas es fácil entender que la palabra autoridad ha sido asumida 
con negatividad y violencia en cuanto a la acción de quien se reconoce como 
autoridad por ello preguntamos por un representante de los niños en la escuela 
encargado de mediar por las necesidades de sus compañeros y que en ese 
sentido sea reconocido por sus capacidades para asumir la autoridad sin 
necesidad de recurrir a actos agresivos para obtener un reconocimiento mayor. 
Las respuestas que nos ofrecieron desafortunadamente hacen pensar que quien 
obra de buena manera es un desconocido, que no tiene valor sino se presentaran 
enfrentamientos, porque sin duda alguna estos niños están motivados por fuerzas 
que lejos de ser positivas, les hacen emocionarse por lo violento, y centrar su 
atención en aquello que daña su inocencia de niños, su creatividad e imaginación 
apartándolos de una infancia feliz para adentrarse en una realidad hostil, en la 
cual se preparan para un futuro en el que quien obra mal obtiene un 
reconocimiento. 
 
Asistió la mayoría y bien organizados practicaron el derecho a elegir gracias a la 
orientación de los profesores como la autoridad ante los niños. 
 
Sin embargo, no todas las respuestas que nos ofrecen los niños son negativas, 
algunos opinan que el personero es un buen amigo, que sabe dirigir al grupo, que 
tiene buenas ideas –él es inteligente, nos colabora con las tareas, (Jimi, grado 5) –
lo bueno del personero es que habla con los profesores cuando nos dejan muchas 
tareas o exámenes, él pide un tiempo para poder prepararnos y sacar buenas 
notas, así lo comenta Ana María refiriéndose a los trabajos de fin de año. 
 
-Un punto importante para complementar dice don Jaime es que el personero 
además de tener buenas calificaciones y de ser un niño tranquilo cuenta con 
buena información o formación sobre el tema de la personería como cuáles son 
sus deberes, la importancia de su cargo, mostrándose como un ejemplo a seguir, 
como un líder así los niños pueden mejorar el ambiente escolar y dejarían de estar 
pensando tanto en peleas, aprovecharían el tiempo para que no se conviertan en 
delincuentes por su pobreza o condiciones de vida tan difíciles.  
 
Con respecto al tema de la autoridad estos son apartes recogidos en algunos días 
de visita a la escuela fechas: 
 
El día jueves 9 de junio siendo la 1 PM, hora de llegada a la escuela se puede 
palpar la autoridad de los padres hacia sus hijos, es tan evidente este hecho que 
cuesta creer que quienes van de la mano de su papá sean quienes 
constantemente den muestra clara de no reconocer quién es la autoridad y 
mantengan una pugna con las profesoras porque ellos no le deben obediencia a 
nadie, en el mismo momento que se despiden de sus progenitores -la bendición -
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que Dios te bendiga reciben un beso con actitud de santidad y entran a la escuela 
irrumpiendo con una patada voladora la conversación de un número reducido de 
niños de grado quinto ¡hay marica, que te pasa!, su respuesta un salto largo y una 
sonrisa de buenos amigos, decidido se acerca nos saluda y pregunta ¿están 
tomando fotos?, -no pero estamos charlando acércate, como estás? Por qué 
llegas así pateando a tu amigo, -es el saludo del jefe, estos manes saben, sino lo 
fuera me hubieran levantado a tren de pata, el movimiento de afirmación con sus 
cabezas impregna de veracidad lo que acaba de decir Esteban, un niño que desde 
el inicio se acercó y permitió que compartiéramos algunos momentos, está en 
grado quinto, tiene 11 años pero aparenta una edad superior su físico y su 
estatura no le hacen ver como un niño, el uniforme viejo esperanzado a un cambio 
porque entrará al colegio y deberán comprarle el uniforme correspondiente, el 
hablar con él es confuso porque su apariencia física y su voz al conversar no 
concuerdan, es como un niño gracioso jugando a la lucha todo el tiempo, siendo el 
vencedor enfrentado a los “enanos” resulta un tanto  divertido presenciar sus 
palabras en el descanso como un mandato “dame lo que estás comiendo, 
inmediatamente le acercan las papas, alguien propone un juego -pidamos un 
balón al profe, muchos entusiasmados, -listo vamos, vamos todos, deja tu saco 
para que lo presten y Esteban recomienda juguemos a otra cosa, tomando por el 
cuello a sus compañeros, como muñecos, que obediente sin poder quitar el brazo  
de Esteban con sus manos dicen a que. 
 
Los tres parten al otro extremo del pequeño patio de la escuela y empiezan una 
carrera que los pondrá lejos de los golpes de su compañero y aunque tocando la 
cueva, reciben una muestra de las artes de lucha del jefe, definitivamente en este 
descanso los tres protagonistas son admirados afanosamente por los niños de 
grados inferiores que temerosos a chocarse deciden tomar un puesto en las 
gradas donde se iza la bandera, el timbre suena y la entrada se hace tan 
inmediata como la salida. La diferencia está en los rostros con un semblante de 
inconformidad por el tiempo tan reducido para divertirse, teniendo en cuenta que 
de los 40 minutos de descanso cada grupo dispone 20 minutos en la salida al 
restaurante, así que sólo en el patio queda el grupo encargado de recoger la 
basura, son supervisados por su profesor quien les indica entrar a clase -ya, dejen 
eso allí, lávanse las manos y suban rápido ¡termina el llamado y en competencia 
los cinco niños suben por las gradas a su curso. 
 
Las puertas de los salones y las bocas de los niños cerradas dispuestas a abrirse 
en el menor descuido de las profesoras consideramos preciso continuar 
observando a Esteban al interior del curso, ojos muy abiertos sin parpadear 
escuchando con detenimiento las palabras del maestro, quien constantemente 
pide atención diciendo -escuchen, miren bien esto les interesa a ustedes, después 
en las tareas les va mal aprendan para que no se cansen recuperando, a estas 
palabras ponían una mayor disposición, no era sorprendente mirar que al poco 
tiempo los niños estén jugando con sus dedos, moviendo sus pies, o mirando 
hacia otro lado como enajenados, esperando escuchar la voz grave del profe para 
regresar de ese estado en el que se encuentran cuando se distraen. -Atiendan, -
miren al frente. 
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Falta poco tiempo para que se termine la jornada y los niños se ponen inquietos, 
apresurada una nota de tareas en el letrero anuncia la finalización de la tarde. -
Copien rápido, -escriban claro que después no entienden y no hacen la tarea, con 
su mano izquierda tapando el reloj la profe se despide con voz cansada –
estudiarán –harán la tarea, se quita su bata, toma el bolso y espera hasta que 
salga el último de sus niños, -apure mijo que se queda solo, las puertas abiertas y 
un segundo descanso para los niños que comen el resto de su golosina, caminan 
lentos, gritan Pérez vení vamos, se pasan la calle sin la mínima prevención, la 
mayoría solos se dirigen a sus casas sin sus papás, los otros en grandes grupos 
compartiendo helado -dame ve, yo se te dar, pero no solo los más pequeños son 
recibidos por sus padres que tomados de la mano caminan hacia sus casas. 
 
5.3.4 Justicia.  La justicia quizá como valor en la sociedad y en cada uno de los 
ámbitos, familiar, escolar, laboral entre otros, se plantea con respecto a la 
situación de desigualdad en la que se encuentra un sinnúmero de personas que 
claman por un poco de justicia para mejorar sus condiciones de vida, en ése 
sentido y con relación específica a la educación es necesario cuestionar si la 
enseñanza en la escuela hace aportes en función de la formación de personas con 
principios de justicia con dirección a la igualdad y a la posibilidad de manejar este 
criterio en condiciones de diferencias. Es interesante el objetivo de la educación 
respecto a que puede viabilizar proyectos, presentar propuestas, dirigir - educar 
fundamentándose en la formación de ciudadanos hombres y mujeres, sin embargo 
mientras las instituciones educativas están buscando un mejoramiento en las 
propuestas académicas con el propósito de que los estudiantes sean personas 
competentes en el ámbito laboral, atacando los índices de desempleo, 
simultáneamente la pobreza y otros factores que han llevado a la sociedad al 
momento neurálgico en el que esta. 
 
Con respecto a lo anterior es pertinente tocar el tema de integralidad que manejan 
las instituciones educativas y al respecto debemos afirmar que mientras las 
condiciones académicas van alcanzando mayor importancia, la formación en 
valores de los niños y jóvenes va en detrimento, si se tiene en cuenta los actos 
violentos desencadenados por los estudiantes, agrediendo a sus compañeros y 
profesores dejando entrever las falencias del sistema educativo, la insuficiencia en 
el nivel de formación en valores, y la carencia de propuestas que integren en cada 
asignatura una formación que más allá de lo profesional se dirija a lo humano en 
términos de justicia. 
 

5.4.  IGUALDAD, LIDERAZGO, INTEGRACIÓN 
 
5.4.1 Igualdad. El órgano escolar es a diario, escenario del desarrollo de múltiples 
interacciones. Es en su seno donde directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia experimentan vivencias que permiten el crecimiento individual y por ende 
institucional. 
 



 111

La educación actual exige que la comunidad educativa en general coparticipe en 
el mejoramiento de la calidad, alejándose de una estructura mandada a recoger 
donde las instancias de poder y autoridad se han de manejar a través de los 
regímenes de jerarquía. 
 
La escuela actual debe basar su función formadora en una educación para los 
derechos humanos y una educación integral. Se requiere considerar al ser 
humano como sujeto autónomo, capaz de pensar, sentir y actuar por sí mismo; de 
apropiarse de su vida y darle un sentido, un ser en permanente construcción. 
 
La Escuela San Vicente No. 1, no puede ser ajena a este compromiso y una 
muestra de ello es la Misión y Visión consignadas en su Proyecto Educativo 
Institucional y Manual de Convivencia, documentos que reposan en la institución y 
a los que por intermedio de la docente Gloria Bernal, dinamizadora del 
establecimiento el grupo investigador tuvo acceso el día lunes 23 de mayo. 
 
Misión: “la Escuela San Vicente No. 1, en sus jornadas mañana y tarde tiene 
características particulares: principios básicos religiosos, católicos, morales, 
éticos, sociales, ecológicos, artísticos y culturales que llevan ante todo una 
formación integral des sus educandos, como personas en busca de identidad 
cultural, cimentación de los valores humanos y principios morales y al encuentro 
de las posibilidades de su entorno, para que puedan enfrentar con propiedad, 
teniendo en cuenta aspectos académicos, autoformación y respeto de la 
Constitución Nacional de 1991. 
 
Visión: “es la formación del recurso humano en la región, mediante el 
mejoramiento continuo de la calidad de los grupos de personas con capacidad 
emprendedora, de trabajo disciplinario, interdisciplinario; profesores (as),  alumnos 
(as), autónomos para el cambio en beneficio de sí mismo y de su entorno dentro 
de los principios éticos y de responsabilidad social. 
 
El objetivo educativo y formador está claramente definido y se observa que 
corresponde a los objetivos propuestos por la educación actual en 
correspondencia con un proyecto de nación. Sin embargo las prácticas 
pedagógicas y de convivencia nos muestran una situación en muchos casos 
adversas. Por ello el grupo investigador considera importante iniciar un análisis 
teniendo en cuenta un entorno social general para luego examinar cada uno de los 
eventos que se vivencian en el entorno específico. 
Para ello se puede iniciar un recorrido y observar los lugares o barrios de los 
cuales proceden, así la docente Martha Bastidas, directora del grado preescolar 
intercede: “la escuela posee una amplia cobertura, entre algunos barrios de los 
cuales proceden se encuentran: el Colón, Panorámico I y II etapa, Anganoy, Jorge 
Giraldo, San Vicente, generalmente pertenecientes a estratos 1 y 2.” 
 
Todos estos niños que pertenecen a familias de estrato socioeconómico bajo, 
amparados por la Constitución Nacional de 1991 tienen acceso a una educación 
pública. Podemos entonces comenzar a hablar de unos derechos consagrados: “ 
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el derecho a un educación gratuita “al respecto opina el señor Jaime Delgado,  el 
día jueves 26 de mayo en hora 4:45 PM (entrevista grabada):  “-es bueno que los 
niños se eduquen, el medio en el que ellos habitan es muy complicado, lleno de 
pobreza, necesidades y violencia, esa es la única herencia que nosotros como 
padres podemos dejarles algún día”. 
 
Que importante es poder hablar de igualdad en derechos, sus limitaciones 
económicas no pueden impedir que accedan a un sistema educativo que pretende 
transformar su calidad de vida. Claro que en la realidad, existen muchos niños en 
edad escolar que en este momento no se encuentran inmersos en el sistema. Con 
relación al presente comentario el señor Jaime Delgado interviene diciendo: “hay 
bastantes chicos sin asistir a la escuela,  algunos de ellos ya a muy temprana 
edad los retiran para llevarlos a trabajar“. 
 
También se puede retomar el tema de salud para analizar el criterio de igualdad; y 
con relación a ello podemos citar que por pertenecer a estratos 1 y 2 la gran 
mayoría de familias se encuentran beneficiados por el SISBEN. “-son exactamente 
11.196 beneficiados pertenecientes a la comuna No. 10“ es el testimonio recogido 
a la enfermera jefe del centro de salud de san Vicente. 
 
De manera que se puede observar una población protegida en sus derechos 
constitucionales y básicos como son educación y salud, no en su totalidad como 
sería el ideal, pero sin en un gran número. 
 
Ya incursionando en el ámbito institucional, el tema igualdad se puede 
dimensionar desde diferentes puntos de vista: participación, respeto, no 
discriminación social, económica o religiosa, equidad de géneros, derecho a un 
ambiente adecuado para su formación de libre desarrollo de la personalidad. 
 
Estudiantes, maestros y padres de familia interactúan a diario es así como: a la 
hora de entrada: -buenas tardes profesor (a), buscan los padres o madres de 
familia saludan al docente quien unos minutos antes de la una , llega a las 
instalaciones y quien a su vez: -buenas tardes, -¿cómo me le va?; si prolongar su 
saludo para establecer un diálogo. Igualmente se suscitan saludos hacia el 
portero: -buenas tardes don Jaime y quien con un poco más de amabilidad, casi 
siempre con una sonrisa: -buenas tardes. 
 
Los niños llegan a su segundo hogar como muchas veces les repiten sus profes: -
“la escuela es su segundo hogar, su segunda casa”. Unos con otros intercambian 
saludos: -hola, -que más, -chao, -nos vemos. Y al llegar a sus aulas: -buenas 
tardes, dirigiéndose a su profesor (a) desfilando hacia su pupitre. -buenas tardes 
es el saludo de los docentes, casi siempre a esa hora de pie esperando a sus 
niños, a veces en la puerta para observar la llegada de ellos. 
 
Existen oportunidades en que los niños llegan con su uniforme un poco sucio: -
¿por qué no hizo lavar el uniforme? -deben venir aseaditos, hay que peinarse, hay 
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que lavarse los dientes, -ojala bañarse todos los días. Son observaciones que a 
diario realizan los docentes a los niños. 
 
Una vez instalado los estudiantes en su respectivo salon y cumplidos los rituales 
cotidianos: la oración diaria, en algunos salones se escuchan además de ello uno 
o dos cantos y las correspondientes recomendaciones de comportamiento; se da 
inicio al desarrollo de las clases en su respectivo horario. 
 
-saquen el cuaderno, vamos a revisar la actividad que dejamos. Es un evento que 
clase tras clase se repite si en la respectiva asignatura se ha dejado la popular 
“tarea”. 
 
Los niños proceden a indicar su trabajo, habitualmente se observa que algunos de 
ellos no han cumplido con su deber, es el caso del momento presenciado en el 
aula del grado 2 B, el día jueves 26 de mayo donde la profe Yolanda como la 
llaman los niños verifica el incumplimiento y realiza el llamado de atención: “ ¿qué 
le pasó?, ¿por qué no hizo la carrera?. Ustedes se preocupan sólo por el juego, 
hay que dejar un tiempito para el estudio”. Los niños guardan mucho silencio, la 
voz fuerte causa mucho impacto en ellos.  
 
El mismo dio jueves, al salir al descanso; el grupo investigador acude a los niños 
de dicho grado y con algunos de ellos logra entablar un pequeño diálogo hasta 
construir en el suceso que durante clases transcurrió: -¿qué fue lo que pasó?: -es 
que el niño Iván no había hecho la tarea. -varios no lo habían hecho, fueron 
algunas respuestas a manera de lluvias de ideas. 
 
-¿la profe estaba brava?  Se interroga nuevamente por parte del grupo 
investigador. -¿brava?, bravísima. –pero si hubiera sido la niña Erika, son otras 
respuestas que se logran escuchar. Al preguntar por Erika, resultó ser una 
estudiante que los del pequeño grupo alrededor nuestro afirman: -la prefiere. 
 
El análisis del evento llevado a cabo confrontado con los aspectos relacionados 
con la igualdad resulta totalmente contradictorio. Los estudiantes deben ser de 
igual preferencia para el maestro; todos los niños son personitas importantes. 
Ellos no pueden sentir en ningún momento algún tipo de discriminación. 
 
Más adelante, el grupo investigador incursiona a través de la observación 
participante en el evento cotidiano del traslado hacia las instalaciones del 
restaurante escolar, al respecto se puede observar que los niños grandes o sea 
aquellos de grados superiores se sienten algo lesionados en sus derechos cuando 
opinan: -siempre nos dejan a nosotros de últimos, -después llegamos tarde a la 
escuela y somos los que menos tenemos tiempo para jugar, -deberían mandarlos 
a los chiquitos aunque se un día de últimos, -sí, deberían turnarnos. Resultan 
algunos testimonios de estudiantes de grados cuarto y quinto, haciendo conocer 
su inconformidad y el sentirse no ser tratados con igualdad ante los demás. 
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Luego de dirigirse durante cuatro cuadras en filas de dos inicialmente, fila  que en 
breves momentos se constituye de tres o de cuatro niños o niñas para poder 
realizar los comentarios de su preferencia o planear los juegos a realizar: -¿viste 
barney?-¿Qué caso no? –hola, más tarde jugamos bolas, -¿quién ganó ayer? 
Finalmente en un transcurso de 4 o 5 minutos se llega a las instalaciones del 
restaurante donde ingresan en fila para reclamar su refrigerio, se escuchan voces 
entre ellos: -Daranos masito que nosotros somos más grandes, -señora, pondrá 
un poquito más. 
 
El hecho de ser los estudiantes de grados superiores los hace sentirse con 
derecho a recibir algo más de la medida normal del refrigerio. A la vez, entre las 
señoras que atienden la cocina se escuchan: -aquí todo se reparte por igual, -ya 
existe una medida exacta para todos. 
 
Frases que nos brindan una idea de que el acto es realizado teniendo como 
principio la equidad. 
 
Los niños y niñas se disponen a tomar su alimento, con el control de sus 
profesores: -traten de no regar, -comerán todo, -comiendo juiciosos. Los niños 
realmente lo hacen con juicio, su estadía en el comedor dura poco tiempo; ya se 
encuentran listos para formar y retirarse hacia la escuela, el juego y los espacios 
destinados para él, los esperan. 
 
Como sucede de manera cotidiana, una vez el grupo llega al establecimiento se 
disgrega conformando diversos grupitos de amigos de acuerdo la preferencia de 
sus juegos: -jugamos bolas, -jugamos fútbol, -¿quién juega al congel?. 
 
Los niños de 5º como siempre se destinan al que parece ser su terreno. Allí solo 
ellos pueden jugar, se trata del corredor ubicado en el segundo piso. Una vez 
comienza su partido de fútbol o el de cargarse a los caballitos, el grupo 
investigador trata de indagar al respecto, acudiendo a un grupo de estudiantes de 
otros grados especialmente inferiores: ¿porque ustedes no juegan arriba? A lo 
cual responden: -no nos dejan, -nos pegan balanazos, -no nos ajuntan, -es que 
ellos se creen los dueños, -solo juegan entre ellos. 
 
En la situación reseñada creemos que no se contemplan el querer jugar al balón 
por parte de los demás niños, el querer jugar en ese espacio, el querer integrarse; 
los grandes terminan discriminando a los pequeños y al respecto los docentes no 
procuran hacer algo. Se consciente que los grandes de 5º se consideren no 
iguales a los chicos, que los chicos no tengan el mismo derecho. 
 
Situación contraria sucede con las niñas, Ana la más grande de 5º es quien 
organiza las rondas y los juegos junto con sus compañeritas de 4 y 5º; a la vez 
tratan de integrar a las pequeñas de grados inferiores: -venga, -juegan, -quieren 
jugar; hacen sentir y notar un ambiente en el que se vivencia la igualdad. No se 
rechaza a una niña que quiera jugar por ser pequeña, o lenta, o por tener su 
propio grupo de amiguitas. Al respecto, Ana, estudiante del grado 5º anota: “-a mí 
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me gusta que todos juguemos juntas, lo malo a veces los niños que vienen a 
molestarnos.. 
 
El área de la recreación y el deporte siempre será aquello que por lo menos a la 
mayoría llame la atención, es más, les guste: “-que rico que es educación física, 
se pueden jugar, se hace ejercicios“, exclama con alegría, Esteban niño de cuarto 
grado. Cuando el grupo investigador recurre a los docentes para dialogar 
respecto, ellos afirman: -a los niños los motiva mucho, lástima que no hay 
espacios suficientes en escuela para este tipo de actividades“. 
 
-“La escuela carece de zonas verdes, por ello cuando acudimos a realizar las 
prácticas de educación física los niños parecen que salieran de un encierro; se los 
ve alegres“ (docente Fabián Meléndez). 
 
En verdad la planta física de la escuela es muy reducida, son muchas aulas de 
clase juntas y un patio central sumamente pequeño, no poseen ninguna zona 
verde. Al respecto la docente Gloria Madroñero, el día jueves 26 de mayo refiere: 
“-para la realización de educación física nos toca llevar a los niños al Hogar de 
Cristo o a la cancha del barrio san Vicente“. 
 
En verdad allí existen los espacios adecuados, pero nuevamente hay que salir de 
la institución, una nueva formación y el peligro al que se exponen los niños puesto 
que esta es una zona con un alto flujo vehicular. 
 
De acuerdo a lo anterior el grupo investigador decidió consultar la opinión de 
algunos padres de familia; es así como doña Lucía Bastidas interviene: “la verdad 
es que a los padres de familia nos da mucho susto cuando tienen que salir de la 
escuela, porque en la calle hay mucho peligro“. 
 
Igualmente don Arnulfo Meneses argumenta: “-dicen los profes que ellos los 
cuidan pero no deja de ser peligroso. “y concluye diciendo don Jaime delgado: “la 
escuela es muy pequeña, no hay espacio. Lo ideal sería que se cambiara de 
establecimiento, que bueno sería un lugar en el que los niños no necesiten salir a 
la calle para nada“. 
 
Y en verdad, una clase de educación física significa mucho para los niños, es 
como si se sintieran libres, se aprecian más felices y se ve un gran derroche de 
energía, parece que no quisieran que el tiempo destinado para la clase 
concluyera. Sin embargo se escuchan apreciaciones al respecto: -bueno fuera 
tener una cancha como ésta en nuestra escuela, -si en la escuela hubiera todo 
este espacio que hay acá para jugar sería mejor -todas las escuelas tienen 
canchas y potreros menos la nuestra. 
 
Es evidente que su felicidad no es completa, la escuela la sienten muy suya y los 
entristece saber que no es como en realidad la desean. 
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Puedo determinarse entonces desde este punto de vista que los derechos que 
poseen de tener un espacio adecuado para el desarrollo de las diversas 
actividades entre ellas las de recreación y deporte, creen verse altamente 
vulnerados. Su escuela no es igual a las demás. Se presencia que se sienten no 
ser tratados de igual manera que miles de niños más. 
 
Existe una actividad anexa de manera posterior a las actividades de recreación y 
descanso; se trata de realizar un poco de orden al lugar antes utilizado, para ello 
generalmente los niños de tercero, cuarto y quinto se organizan en grupos y con 
su profesor correspondiente proceden a recoger los papeles o desperdicios. 
Exactamente el día martes 31 de mayo se citó por parte del docente Fabián 
Meléndez a un grupo de niños para que realizaran el trabajo: -recojamos todos los 
papeles, -hallá también se mira algunos talegos,-vaciemos todo en la caneca. 
 
Al respecto el grupo investigador acude a algunos de ellos para escuchar sus 
inquietudes y efectivamente expresan su descontento: -los demás niños son los 
que juegan acá abajo, a ellos los deberían hacer recoger -si ellos son los que más 
ensucian -son los que más hacen basura y nunca los mandan a recoger. Es cierto 
que los niños de quinto no juegan en este espacio, pero es una actividad que 
regularmente se lleva acabo y deberían realizarla con buen ánimo. 
 
El análisis nos permite detectar que los niños del grado quinto, desean se les 
conceda muchos derechos, muchas preferencias por ser los más “grandes” de la 
escuela, sin embargo se observa que cuando tienen oportunidad, asumen una 
actitud de ser ellos los siempre sacrificados, no dudan en quejarse de las tareas 
que se les encomiendan exigiendo siempre la participación de los demás. 
 
Finalmente a través de la observación participante y el diálogo directo, la escuela 
San Vicente No. 1 deja entrever que existe respeto por la equidad de géneros, 
niños y niñas se reciben de sus docentes el mismo trato, se les encomienden 
tareas similares, uno otro son tenidos en cuenta a través de su participación. 
Refiriéndose al tema el señor Jaime Delgado opina: “-yo convivo prácticamente 
con niños y profesores y puedo dar fe que el hecho de ser niño o niña no les 
impide participar en cualquier actividad. “Más bien los niños demuestran un poco 
de machismo“, y su testimonio resulta acorde con la realidad, los niños 
especialmente los más grandes creen que son un poco más valientes, más 
fuertes: -esto es pa’ machos, -cargue como varoncito, -nosotros lo hacemos más 
rápido, son expresiones mencionadas durante el desarrollo de algunas jornadas 
como la practicada el miércoles 1 de junio cuando se trasladó al interior de la 
biblioteca algunos textos y pequeños muebles con su ayuda. 
 
Por otra parte al interior de la organización escolar a nivel del gobierno escolar, 
también se puede observar la participación en equidad para mujeres y hombres, 
su capacidad es reconocida y la confianza depositada en ellos ha generado el 
desarrollo de una gestión altamente productiva. Así la docente Gloria Bernal 
afirma: “-son en realidad pocas las personas que participan y colaboran, pero a la 
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hora de elegir los representantes de las diferentes juntas, lo que menos se tiene 
en cuenta es su sexo de origen“. 
 
Para concluir podemos decir: una escuela democrática tiene que partir de 
reconocer a los niños, niñas, a los adultos mujeres, hombres como seres humanos 
únicos e irrepetibles capaces de transformar la realidad en beneficio de una mejor 
calidad de vida. 
 

5.4.2 Liderazgo.  La escuela San Vicente No. 1 es a diario, escenario 
donde los principales actores educativos establecen diversos tipos de 
relaciones; es en cada uno de los espacios de la vida escolar donde a 
través de las vivencias se procura fortalecer y enriquecer una estructura 
organizacional y académica en aras de una educación con calidad. 
 
Una formación integral como se pretende alcanzar a través del diseño del 
Proyecto Educativo es Institucional a de basarse principalmente en una educación 
en valores, el reconocer al niño o niña como personas diferentes a los adultos, el 
determinar que el ser humano es un permanente proceso de construcción y 
autorrealización. Una educación que persiga el cambio de mentalidad en busca de 
una mejor calidad de vida. 
 
Que importante resulta para las exigencias del mundo actual, que la escuela 
desde su seno pretenda orientar un trabajo destinado a la formación de seres 
humanos autónomos y con capacidad de liderazgo.  
 
Por ello el grupo investigador ha buscado incursionar en el vivir diario de cada uno 
de los componentes de la comunidad educativa: 
 
Como ya se ha reseñado través del desarrollo del presente trabajo, la jornada 
escolar inicia regularmente en horario de la 1. Es generalmente el señor Jaime 
Delgado, quien en forma amable recibe a estudiantes y padres de familia quienes 
en su mayoría de manera puntual especialmente los niños de grados inferiores 
acuden al establecimiento para iniciar sus labores: -buenas tardes, -buenas don 
Jaime, son saludos que se escuchan a estudiantes y acudientes. - sigan, sigan 
qué los profes ya llegaron. 
 
De esta manera cada uno de ellos inicia su recorrido a la respectiva aula de 
clases, donde su profesor(a) se encuentra esperándolos. -Buenas tardes profe, 
saludan los niños quien a su vez: -buenas tardes. 
 
Cuando transcurren algunos minutos y la totalidad de estudiantes no han llegado 
todavía, desde la puerta: afánese, -qué paciencia, -ya vienen tarde, se escucha a 
los maestros. 
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Los niños reconocen a su maestro(a) como su orientador, su guía, están 
pendientes de sus llamados de atención, de las actividades que les pide que 
realicen. Reconocen en él a una primera figura de liderazgo. Todo lo que realizan 
los niños considérese  bueno o malo funciona en torno al maestro. 
 
Ya todos los niños instalados en sus respectivos pupitres, se espera por parte de 
ellos que el maestro asuma la palabra, en ocasiones guardan silencio esperando 
el momento, pero en ocasiones como la suscitada el día viernes 3 de junio en el 
aula de grado 3B se presenta un alto grado de algarabía y desorden, -¡silencio! 
Repetido por parte de la docente Gloria Bernal hace de que la calma vuelva al 
aula. Enseguida se realizan los actos cotidianos como la oración, un canto 
religioso o infantil (como le cantaré al Señor, el elefante trampitas, en el bosque de 
China). 
 
Las observaciones diarias sobre higiene, comportamiento y rendimiento 
académico: -hoy han venido aseados, -hay que bañase y peinarse bien 
especialmente las niñas, deben desenredarse el cabello, -hay que hacer lavar el 
pantalón y la camisa que es lo que más ensucian o por lo menos traten de no 
tirarse al piso para que no se ensucien tanto. Espero que se comporten mejor que 
ayer, -no quiero escuchar quejas de ustedes, -hay que estudiar diariamente y 
hacer las tareas, el juego y la televisión van después del estudio; se escucha en 
los diferentes salones a los respectivos profesores. 
 
El desarrollo de las clases se lleva a cabo con la presencia del fenómeno de la 
desatención, el comentario a baja voz, risas y distracción. -atiendan, -Mire acá  
niño (indicando el tablero con su mano), -hagan silencio. Durante repetidas veces 
se tiene que referir por parte de los docentes. 
 
La participación del estudiante al proporcionar una respuesta a un determinado 
interrogante también se lleva a cabo intentando formar desorden, -en orden, -por 
favor levanten la mano, -escuchemos al niño que está hablando. Nuevamente 
tiene que advertir la maestra. 
 
Es evidente que el buen comportamiento de los estudiantes depende de la 
presencia y las permanentes recomendaciones que el maestro o maestra deba 
realizar. Los niños necesitan de un control permanente. 
 
Al respecto la docente Carmen Romo directora del grado 2A: -“los niños y niñas 
son bastante indisciplinados en su mayoría, es necesario estar llamándoles la 
atención para que hagan orden. Uno no se puede descuidar un momento y en lo 
posible se debe mantenerlos ocupados”. 
 
En éste caso los catalogados como buenos estudiantes, o sea aquellos que 
académicamente y en su comportamiento poseen un buen rendimiento; no es 
suficiente su capacidad para empuñar en sus manos la bandera del liderazgo y 
contribuir a un cambio de actitud en sus compañeros(as); puede más el desorden 
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y de manera controvertida sus voces prácticamente se acallan: -callá  sapo, -
pareces niña, -velo, pa’ que la profe lo prefiera. 
 
Por otra parte, durante el desarrollo del evento: restaurante escolar y las  
actividades que éste conlleva como son el traslado hasta la dependencia, la toma 
del refrigerio y su regreso nuevamente a las instalaciones de la escuela. 
 
Se detecta la permanente repetición de observaciones: -vayan despacio, -con 
cuidado, -apuremos un poco los de atrás, -comerán todo, -menos charlas, -no 
vayan a regar.  
 
El maestro es nuevamente el encargado de dirigir la actividad, los estudiantes 
siempre expectantes a sus recomendaciones. Jamás se delega a ellos funciones 
de control para ir creando responsabilidades. 
 
Una vez en la escuela, se inician las actividades de descanso y recreación, a 
través del juego: -juguemos bolas, -juguemos fútbol, -¿quién juega al cóngel?, -
¿quién juega a las escondidas? Son proposiciones que se escuchan en diferentes 
espacios por algunos niños. De acuerdo a sus preferencias los demás acuden al 
llamado y es allí donde de manera innata ya comienza a apreciarse cualidades de 
estudiantes que de manera tácita terminan designándolos como líderes: -Ana 
ajúnteme a Miami, -Esteban yo juego, -¿nos adjuntan? Se aprecia niños y niñas 
que con gran propiedad asumen la organización de los juegos. Explicando las 
reglas a seguir e incluso en ocasiones imponiéndolas: -no se pueden salir de este 
espacio, -sólo aquí es la cueva, -al que se ponga a alegar, se lo saca del juego. -
Sólo jugamos seis para seis (en el caso del fútbol). 
 
Los niños participantes acatan y asumen las reglas impuestas, generalmente por 
los más grandes del grupo y de esta manera se desarrollan los juegos hasta 
escuchar justamente a las 3:45  el timbre que anuncia el retorno a sus aulas de 
clase. –Noooo,. prolongado se escuchan el patio, pero para ello están los 
profesores que con sus frases como: -¡al salón!, -vayan al baño y vienen al salón 
rápido, -¿qué fue?, ya acabamos el juego. Hacen que en breve minutos el patio y 
corredores estén deshabitados. No demora en aparecer el grupo que con su 
profesor(a) y acompañados de una caneca recogen los papeles y desperdicios.-
Recojamos todos los papeles, -a ver rapidito, -miren allá también hay basura; por 
parte del maestro(a) son las recomendaciones. 
 
Al realizar un análisis acerca del diario vivir entre estudiantes y docentes, surge la 
conclusión que el liderazgo dentro de la organización escolar lo asume 
básicamente el maestro(a), fundado en el poder y la autoridad que los demás 
actores reconocen en él. 
 
De manera que el grupo investigador decide averiguar sobre la ascendencia que 
posee dentro de la institución el personero, como representante del sector 
estudiantil. 
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Así, entre un grupo de estudiantes de diferentes grados el día martes 14 de junio 
al terminar la jornada escolar (6:10 PM.) se interroga: ¿qué opinan sobre el 
personero? A lo cual responden como es común, a manera de grupo: -ese man es 
juicioso, -le gusta colaborar, -se cree mucho porque lo eligieron, -es metido, se 
mete donde no lo llaman, -es buen amigo, son las opiniones diversas. 
 
Luego se pregunta ¿los niños y niñas lo respetan, lo apoyan?; a lo cual 
responden: -la mayoría no lo apoyamos, -mentiras nosotros si lo apoyamos, -los 
profes son los que nos dicen que debemos respetarlo; pero es que da muchas 
quejas y por eso casi no nos gusta jugar con el (responde Miguel, estudiante del 
grado 4). 
 
Situación que permitió el grupo investigador determinar que el personero divide las 
opiniones entre sus compañeros y compañeras, posee muchas capacidades como 
la reseñan algunos de ellos, pero le falta ejercer un liderazgo que logre trascender 
la organización y funcionamiento del establecimiento. 
 
La docente Lola Rodríguez directora del grado 3ª argumenta: “el personero fue 
elegido por destacarse a través de su rendimiento escolar, su comportamiento y 
especialmente su colaboración, aspectos que son mal vistos por sus compañeros 
y por eso lo molestan mucho. La verdad lo molestan bastante, al punto de que 
varias veces ha insinuado sus deseos de retirarse del cargo“. (Viernes 17 de junio, 
3:30). 
 
Respecto al grado de indisciplina de los niños y la posición que respecto a este 
factor asume el maestro o maestra, se decide investigar acerca de cuál es la 
relación de liderazgo que existe. Por lo cual se acude a la opinión que al docente 
le merece acerca de liderazgo que en el aula y en la institución ejerce. 
 
La docente Gloria Madroñero directora del grado 4, el día viernes 17 de junio a las 
6:10 PM complementa: “-el liderazgo es un tema complejo, la verdad es que 
históricamente el maestro se ha convertido en líder de la comunidad donde ejerce 
sus funciones educativas: sin embargo hoy en día esa figura ha ido 
desapareciendo poco a poco, el respeto ya no es el mismo, de pronto gran 
responsabilidad de ello lo podamos tener nosotros pero también pienso que se 
debe a la cantidad de normas que han ido pareciendo día tras día. Es el caso del 
decreto 230 sobre evaluación, el estudiante sabe de antemano que son escasas 
las posibilidades de que pierda el año con aquello del 5%, y por ello no le importa 
las recomendaciones que uno le hace, es indisciplinado. Así el maestro ha 
reducido el manejo sobre su actuar“. 
La norma efectivamente puede acrecentar o disminuir las instancias de poder o de 
autoridad del maestro dentro de la institución, pero el liderazgo se debe asumir 
como una característica innata del ser humano en pro de una determinada causa, 
que para el caso debería ser el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Así por ejemplo la docente Gloria Bernal cumple con funciones de dinamizadora 
en el establecimiento pero la mención  a la cual se hace referencia, se realizó 
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teniendo en cuenta su amplia experiencia en la labor docente, sus años de trabajo 
primaron más que la motivación que debe mover a un líder para gestionar, 
integrar, trabajar, procesar, en torno a un bien común. Así lo afirme el señor Jaime 
Delgado el día viernes 27 de mayo a los 4:30 : “la profe Gloria es la dinamizadora, 
es la más antigua y con mayor escalafón, pero no se entiende en el manejo de la 
escuela, es dinamizadora casi por obligación“. 
 
El concurso que el padre de familia pueda prestar al interior del órgano escolar es 
de suma importancia, por ello el grupo investigador considera pertinente recurrir a 
examinar qué clase de liderazgo se ejerce por parte de ellos y en que aspectos 
repercute su gestión. 
 
Así don Jaime el día viernes 27 de mayo se refiere al tema: “-los padres de familia 
jugamos un papel importante en el buen manejo de la escuela. A través de los 
años ha sido una característica, (refiriéndose a las juntas de padres de familia) el 
tratar de hacer que la escuela de progreso a través de la gestión ante las 
autoridades“. 
 
Nuevamente interviene diciendo: “-muchas veces nosotros solos sin ayuda de los 
profes hemos conseguido ayudas valiosos para la escuela“. 
 
-“Vea yo en la moto ando haciendo las vueltas, voy al ITSIM, voy a la Alcaldía, 
ahora nomás fui al Bienestar Familiar, el todo es lograr que esta niñez cada vez 
tenga una escuela mejor, con unos mejores servicios. 
 
Y en verdad los docentes reconocen el valor que tienen las diferentes juntas 
dentro de la organización de la escuela. 
 
Al respecto al docente Fabián Meléndez director del grado 5º, el día martes 31 de 
mayo (3:45 p.m.) complementa: "en verdad son pocas las personas que participan 
cuando de elegir representantes se trata, pero los elegidos o voluntarios asumen 
sus funciones con mucha responsabilidad". 
 
Por consiguiente al analizar la labor que el padre de familia ejerce a través de sus 
representantes dentro de la escuela se puede hablar de un liderazgo ejercido. No 
necesitan de la utilización de la norma como instrumento para hacerlo, tampoco su 
nivel de escolaridad es alto; sólo son suficientes sus ánimos, sus buenos deseos, 
el querer hacer. Los padres de familia les asignan su respaldo irrestricto y a 
cambio reciben muestras de responsabilidad. 
 
Al respecto la madre de familia Mercedes Eraso el jueves 2 de junio (1:15) dice: "la 
Junta de Padres de Familia trabaja bastante, don Jaime (refiriéndose el 
presidente) es bastante entusiasta ". 
 
Resulta importante que la escuela actual se preocupe por la formación de 
personas que demuestren actitud de liderazgo. Cualquier actividad, cualquier 
profesión, cualquier gestión, requiere de individuos que asuman éste papel. Una 
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escuela donde el papel del estudiante, del docente, del directivo y del padre de 
familia sea de trascendencia; será una escuela que sin dificultad afronte los restos 
de una sociedad como la actual. 
 
5.4.3 Integración.  Las diversas interacciones que se establecen por parte de los 
componentes de la comunidad educativa dentro y fuera de la organización escolar, 
repercuten de manera directa en el camino que ha de tomar el cumplimiento 
exitoso de unas metas para que el proyecto educativo institucional sea visible. 
 
Así, de la manera como cada uno de los actores educativos logra compenetrarse 
con el otro, logré además con su participación convertirse en complemento para 
que las diferentes gestiones obtengan el éxito planeado; la calidad educativa de la 
Escuela San Vicente No. 1, iniciará un recorrido adecuado en busca de su 
mejoramiento. 
 
Debe entenderse a la comunidad educativa en su totalidad como un solo equipo, 
en la medida en que sus componentes lo asuman como tal, el horizonte 
institucional estará dirigido hacia un objetivo en común: Una escuela mejor, donde 
exista un ambiente escolar y clima laboral favorables que permitan un camino 
claro hacia el logro de una educación con calidad. 
 
El trabajo de investigación nos permite a través del compartir diario con directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia; examinar los diferentes tipos de 
interacciones que se presentan entre ellos, además a través de un análisis intentar 
un acercamiento hacia la realidad para así determinar en que medida y de qué 
manera la integración se convierte en asiduo habitante del ambiente escolar. 
 
Se convierten las actividades lúdicas en uno de los espacios más importantes para 
el niño o niña, es a través del juego cuando se dejan atrás todo tipo de 
desacuerdos, cualquier clase de diferencia económica, religiosa, social e incluso 
física. 
 
-¿jugamos fútbol?,  ¿jugamos a las bolas? ¿quién juega al congel?, -vengan acá 
los que juegan al rey manda. Son expresiones que durante el horario de descanso 
o recreo como lo llaman comúnmente los estudiantes se escuchan. 
 
Es el juego un motivo para que los pequeños grupos se expandan: -hola ajuntame 
a mi, -a mí también; al observar la relación que existe entre compañeritos y 
compañeritas de un mismo grado de puede iniciar a hablar de un proceso de 
integración. La confianza entre ellos es mayor: -¡juguemos listo! (mientras se 
abrazan). Para ser un poco más precisos, se debería hablar de estudiantes de un 
mismo grado por géneros: niños con niños, niñas con niñas. Un ejemplo de ello es 
la situación presenciada por el grupo investigador el día martes 14 de junio en 
horas de descanso: Un grupo de niñas de grado tercero se encuentran jugando al 
bombón, cada niña tira su "cachita” para instalarla en uno de los cuadros 
identificado con un número. Inmediatamente atraviesa el tablero empujándola con 
la punta de su pie, son algunas de las reglas que en el transcurso aclaran las 
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niñas. De repente aparece un compañerito, lanza su “cachita”  y continua saltando 
interponiéndose a la niña que le correspondía su turno. -Quite niño, -¡Felipe! (en 
coro y con tono fuerte), -quiten no oyen. La verdad es que el niño había cometido 
un error al interrumpir el juego sin previo aviso, sin embargo luego de unos 
minutos se le escucha: -ajuntáme. -Noo es la respuesta de las niñas. -Ajúntenme, 
yo juego bien, -dije que no responde una de las niñas y para Felipe fue una 
respuesta definitiva. 
 
En otros espacios se observa además como se organizan y llevan a cabo el juego 
de bolas, el de fútbol en el pasillo del segundo piso, actividad que por cierto 
durante los días de presencia del grupo investigador jamás intentó un niño de otro 
grado el solicitar que lo ajuntaran. Al respecto surge el interrogante hacia un grupo 
de estudiantes niños en el patio del escuela ¿porque no juegan con los niños de 
5º? -no, ellos no ajuntan, -se creen los dueños del pasillo, -son muy toscos, -nos 
pegan balonazos.  
 
Y en verdad cuando el grupo investigador recurre a los niños que organizan un 
nuevo partido el día jueves 16 de junio inmediatamente después de llegar del 
restaurante escolar: -¿Por qué no juegan con niños de otros cursos? surge el 
interrogante, al cual a manera de grupo responden: -esos chiquitos no aguantan, -
nosotros jugamos entre duros, -para que salgan chillando. 
 
Los momentos presenciados nos proporcionan una justa idea de que existen 
algunos grupos conformados por estudiantes del mismo grado que podríamos 
catalogar los excluyentes, sin embargo es grato observar al fondo en el patio 
principal un grupo de niñas realizando una ronda: "el reloj de Jerusalén, da las 
horas siempre bien, da la una, da las dos, da las tres, da las cuatro, da las cinco, 
da las seis, da las siete, da las ocho, da las nueve, da las diez, da las once  y da 
las doce, “cantando en coro y cogidas de la mano. Son niñas de diferente estatura 
lo que nos conduce a pensar que allí se encuentran jugando estudiantes de 
diferentes grados. El grupo invita a otras niñas que se encuentran mirando: -
vengan, -¿juegan? y de esta manera se acrecienta el número de participantes, 
entonando a la vez un tono más fuerte. 
 
Una vez terminada la jornada, Ana la estudiante que lidera el juego interviene ante 
el grupo investigador diciendo: -"a mí me gusta que todas juguemos juntas, porque 
las pequeñas también tiene derecho". 
 
La actividad presenciada nos proporcionan la idea de que si es posible que los 
estudiantes de diferentes grados encuentren en el juego una razón para ser 
amigos, para dejar a un lado las diferencias y los intereses particulares y actuar en 
equipo. 
 
Otra de las interacciones importantes de incluir en el análisis es la establecida por 
docente-estudiante. Que a decir verdad debería consistir en una relación bastante 
cercana puesto que el estudiante convive gran cantidad de tiempo en torno a su 
maestro (a). Docente-estudiante no deben ser necesariamente recíprocos de 
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enseñar y aprender la relación entre los dos actores debe ir más allá. Para que 
ello suceda es importante la existencia de cierto grado de confianza, comprensión, 
diálogo y el compartir diferentes actividades planeadas o no planeadas. 
 
Así, la Escuela San Vicente No. 1, nos permite a través de la observación 
participante y el diálogo directo incursionar en la cotidianidad para ahondar en el 
aspecto integración que se suscita entre los dos. Para ello es necesario el análisis 
de eventos diarios como la iniciación de la jornada escolar, el restaurante escolar, 
los descansos, la finalización de la jornada y otros de orden académico o cultural. 
 
Durante el inicio de la jornada escolar (1:00 p.m), se presencia de manera general 
como los maestros (as) que con algunos minutos de anticipación llegan, esperan a 
su grupo en el aula de pie o en diversas ocasiones en la puerta observando a 
aquellos chicos que con retraso asoman. 
 
-buenas tardes es el saludo de los niños (as) y a la vez: -buenas tardes, sigan, 
váyanse acomodando. 
 
El saludo se limita a ello, no se propicia un espacio para que el niño o niña se 
sienta con confianza y proponga un determinado diálogo, ya durante el desarrollo 
de las clases las diferentes temáticas muchas veces propician la oportunidad para 
que se comente las experiencias ocurridas. Frente a ello el maestro o maestra no 
cierra las puertas. -Coméntanos, -hazlo conocer a tus compañeros, -¿a alguien le 
ha ocurrido algo semejante? cuéntanos, son expresiones que abren las puertas 
del diálogo. 
 
En el evento restaurante escolar, el traslado se lleva a cabo con un sinnúmero de 
recomendaciones: -sigan,-vayamos un poco más rápido los de atrás, -por favor 
con cuidado -no desordenen las filas. El trámite es un poco estresante, debido al 
peligro que se expone a los niños al salir de la institución. Claro que los niños son 
más tranquilos, ellos acuden charlando. -¿que fue de ayer? ¿ahora jugamos el 
mismo chico?, -¿viste Futurama?, son comentarios sobre los juegos practicados el 
día anterior o sus programas de televisión favoritos, en el comedor ya con más 
calma, los estudiantes retiran sus refrigerios y se disponen a ocupar las mesas 
que los profesores les indican: -acá, -sigan por acá, -en aquella mesa. El evento 
comer el refrigerio se lleva cabo casi que en un completo silencio. -Comerán todo, 
-no vayan a regar, son frases que irrumpe la tranquilidad del salón. 
 
Luego de unos minutos se realiza nuevamente la formación y se regresa al 
establecimiento para que los estudiantes continúen con algunos minutos 
destinados a su descanso y recreación. 
 
El análisis de los eventos referidos hasta el momento, permiten señalar que las 
instancias de integración se encuentran deterioradas, existe carencia de diálogo 
que podría considerarse como el principal instrumento para que las interacciones 
se enriquezcan. 
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Es el juego el espacio de la jornada escolar que quizás se podría afirmar "más 
disfrutan los niños". Se aprecia el gran entusiasmo con que reciben el momento: -
un eeeeeh prolongado, son diversos los juegos que proponen realizar, sin 
embargo y en forma general, el docente jamás está allí para jugar con ellos. 
 
Al respecto el día viernes 17 de junio la niña Sandra Coral del grado cuarto 
interviene: "no, los profes nunca juegan con nosotros, ellos saben estar muy 
ocupados", 
 
Igualmente su compañerita Ana María: -"a la hora del recreo saben estar 
calificando los exámenes o a veces conversan con otra profesora". 
 
Por consiguiente es fácil concluir que hace falta por parte de los docentes, 
propiciar a través de un espíritu creativo y alegre, espacios de integración; más 
aún cuando para el niño o niña resulta tan importante que una actividad como el 
juego de la cual disfruta tanto le sería más placentero y significativo si su maestro 
o maestra la realiza junto con el. 
 
A si responden varios estudiantes a la pregunta -¿les gustaría que los profes 
juegan con ustedes?: -sería chistoso, -si nos gustaría,-sería muy divertido, entre 
sonrisas e imaginación quizá de su profes jugando un partido o jugando bolas o 
haciendo la ronda. 
 
Apartándonos un poco de los escenarios lúdicos y académicos se considera 
también importante observar cuál es el comportamiento frente al factor integración 
asumido por la interacción docente-padre de familia: al respecto se retoma la 
opinión de don Jaime Delgado: "nosotros trabajamos con mucho empeño casi no 
necesitamos de la ayuda de los profesores". Parece ser por los testimonios 
confrontados, que no existe comunión entre los dos actores, cada uno de ellos se 
dedica su labor y no busca incursionar en el campo del otro para complementarse. 
 
La madre de familia Lucía Bastidas se refiere al tema: -"casi nunca se trabajan 
juntos en las gestiones, bueno cuando se necesita alguna ayuda acerca de algún 
proyecto o algo así, ellos no se niegan". La integración debe suscitarse por 
voluntad propia, no se debe esperar a que el otro acuda a mí para apoyarlo; los 
dos trabajamos mejor juntos. 
 
Y los docentes parecen tener claro el concepto de trabajo en equipo, así lo 
demuestra la Profesora. Mónica Osorio, directora del grado 1 B: "el trabajo en 
equipo es fundamental, se dice que dos cabezas piensan más que una y eso es 
cierto, cuando se realizan las diferentes actividades en función del grupo lo 
resultados son mejores y se obtienen en menor tiempo". 
 
Igualmente la Profesora. Yolanda Meza, directora del grado 2 B: "cuando un 
objetivo se pretende alcanzar a través del esfuerzo de varias personas, es más 
fácil hacerlo, la escuela por ejemplo debe trabajar en equipo si se quiere que la 
educación sea mejor". 
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Los conceptos están determinados, parece ser que existiera más bien la carencia 
de espacios para que la integración se convierta en aliado del actuar de cada uno 
de los componentes de la comunidad educativa en los diferentes escenarios de la 
cotidianidad escolar. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A) El medio social que rodea a la organización escolar genera amplia influencia 
en el desarrollo de comportamientos negativos como la agresión física o 
verbal, la rebeldía, el irrespeto, la intolerancia, causales que al incursionar en 
los diferentes espacios de la cotidianidad escolar interfieren en el desarrollo de 
un ambiente propicio y armónico, aspectos indispensables par que la formación 
integral del ser humano sea llevada a la práctica. 

 
B) El diverso tipo de relaciones que cada uno de los actores educativos establece 

a diario al interior de la organización escolar, requiere una resignificación; es 
necesario que los procesos de participación, integración y liderazgo se 
acentúen en pro de alcanzar altos niveles de formación señalando al ser 
humano como el actor principal de una educación con calidad; que conlleve a 
una mejor calidad de vida familiar, escolar y social. 

 
C) La convivencia dentro de cada uno de los espacios que se desarrollan al 

interior de la organización escolar, específicamente de la escuela San Vicente 
No1, se ve afectada por la no práctica cotidiana de valores como la solidaridad, 
la justicia, el respeto, la igualdad; relaciones que impiden hacer del ambiente 
escolar un hábitat de paz y felicidad. 

 
D) El trabajo aislado de los docentes obstaculiza el abordar de manera integral los 

problemas del entorno inmediato, puesto que tanto estudiantes, maestros y 
padres de familia manejan códigos diferentes ocasionando que se presenten 
relaciones difíciles de manejar e interfiriendo en las prácticas cotidianas con la 
formación que persigue la institución.  

E) La escuela debe convertirse en un espacio propicio para la construcción de 
una cultura democrática a través del respeto mutuo, el reconocimiento de la 
diversidad, la formación en autonomía, la participación y ampliando los canales 
de comunicación existentes.  

 
F) Es  indispensable reorientar los lineamientos que enmarcan el manual de 

convivencia de la escuela San Vicente No 1 propendiendo por una aplicación 
eficaz y fundamentada en el contexto para mejorar las relaciones de 
convivencia entre sus diferentes actores educativos 
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7.  PROPUESTA   
“EL MANUAL DE CONVIVENCIA,  UNA REALIDAD POSIBLE” 

 
7.1 PRESENTACIÓN 
 
El desafío para la educación radica en posibilitar a las personas y a la sociedad el 
adaptarse a las nuevas circunstancias, afrontar la incertidumbre, las dimensiones 
de complejidad, los cambios fuertes y las potenciales oportunidades que se le 
brindan al mundo y a los seres humanos. 
 
Esto significa un cambio en la concepción de educación que permita una 
respuesta adecuada al nuevo modelo político, económico, cultural; al desarrollo 
científico y tecnológico, a las nuevas relaciones entre el estado y la sociedad, a los 
procesos de modernización. Una educación que concebida como proceso 
posibilite la formación de personas críticas, activas, innovadoras, productivas y 
responsables que puedan contribuir a la construcción del país y de la sociedad 
que  requerimos y deseamos. 
 
Esto implica la sustitución del paradigma tradicional que ha ubicado la educación 
en la transmisión mecánica de información, olvidándose de la persona y de su 
potencialidades, por un nuevo paradigma centrado en la formación integral y en un 
aprendizaje significativo apto para contribuir a la adquisición de herramientas 
teóricas y prácticas que permitan la comprensión y la transformación del medio. 
 
7.2 ELEMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA QUE EL MANUAL 
DE CONVIVENCIA IMPULSE PROCESOS QUE CONLLEVEN A UNA  MEJOR 
CONVIVENCIA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  
 
Se considera que las instituciones educativas, además de prestar un servicio 
público, son las llamadas a garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, con 
respecto a la vida, a la libertad, a la paz, a los principios democráticos de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como a los demás 
derechos  humanos. 
 
Se apuesta a la integración y participación de la comunidad educativa en todas las 
actividades de la vida escolar. Y se demanda a todos y cada uno de sus 
integrantes autonomía, responsabilidad, respeto, tolerancia, compromiso, 
reconocimiento del otro como interlocutor válido, coherencia entre lo que dice y 
hace, capacidad para resolver sus conflictos, cumplimiento de sus deberes, 
conocimiento de sus derechos y capacidad para exigirlos. 
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La escuela se piensa como un escenario propicio para la construcción de una 
cultura democrática, en tanto lugar de encuentro de seres humanos que 
comportan diferencias culturales. Entre los principios democráticos a trabajar, 
sobresalen:  
 
- El reconocimiento y valoración de los saberes de estudiantes, padres y madres 
de familia, aunque no se trate de saberes académicos o teóricos, sino de un 
conocimiento que se ha hecho a través de la acción y de lo que son comunidades 
a las que ellos pertenecen. 
 
- El pensar por sí mismo y dejar que el otro piense por sí mismo. Se debe permitir 
que los estudiantes, padres de familia, maestros, asuman una actitud crítica de las 
prácticas individuales e institucionales, y participen en la toma de decisiones. 
- El reconocer que no existe un único punto de vista, y que la diversidad de 
enfoques permite una mejor comprensión de la problemática objeto de estudio. 
 
- La cultura democrática, que se construye colectivamente en una labor del día a 
día y que, además de la reflexión teórica y el diálogo, requiere de acciones 
concretas. 
 
- La interdisciplinariedad: la formación democrática subyace a las distintas 
disciplinas, áreas o asignaturas, y no específicamente al área de ciencias sociales. 
 
- La transversalidad, entendida como el conjunto de elementos conceptuales y 
prácticos que permean, desde el comienzo hasta el final, el proceso educativo y 
las relaciones horizontales en las diversas áreas del conocimiento y en los 
espacios de la vida escolar. 
 
- La equidad, concebida como igualdad de condiciones en el reparto del poder y 
de privilegios, con igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades y con las 
mismas condiciones para propiciar y para tomar decisiones. 
 
La democracia implica la modestia de reconocer que la pluralidad de 
pensamientos, de opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora;  
que la propia visión del mundo no es definitiva ni segura, porque la confrontación 
con otras podría obligarme a cambiarla o enriquecerla;  que la verdad no es la que 
yo propongo, sino la que resulta del debate, del conflicto;  que el pluralismo no hay 
que aceptarlo resignadamente sino como resultado de reconocer el hecho de que 
los hombres para mi desgracia, no marchan al unísono como los relojes;  que la 
existencia de diferentes puntos de vista, partidos o convicciones, debe llevar a la 
aceptación del pluralismo con alegría, con la esperanza de la confrontación de 
opiniones mejorará nuestros puntos de vista.  En este sentido la democracia, es 
modestia disposición de cambiar, disposición de reflexión autocrítica, disposición a 
oír al otro seriamente. 
 
Trascender el modelo organizativo de las instituciones, jerarquizado o inflexible 
buscando aplicar un modelo más democrático, implica afrontar resistencias.  La 
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rutina y la tradición escolar en nada favorecen las necesidades de cambio.  Con 
Estanislao Zuleta se podría afirmar: “la democracia es una tarea permanente, una 
lucha, un combate sin tregua por el poder y contra el orden establecido, contra el 
intento de subordinarse al estado, a la organización social, a los sistemas y 
tradiciones”. 
 
Una escuela democrática tiene que partir de reconocer a los niños, niñas y 
jóvenes como personas diferentes a los adultos, promover su singularidad, pues 
cada ser humano es único e irrepetible y fundamenta su identidad desde la 
expresión  de sus necesidades afectivas, sus emociones  y percepciones.  El libre 
desarrollo de la personalidad es precisamente el reconocimiento de la diversidad y 
la diferencia, no es otra cosa que permitir el ejercicio de la autonomía del otro, lo 
cual conlleva a superar las relaciones de subordinación frente a los adultos, 
potenciar el desarrollo de la creatividad, la iniciativa, el sentido de la justicia y el 
respeto 
 
Como opuesto a la democracia es visto el autoritarismo, se le considera como el 
abuso de la autoridad.  Maestros y maestras, directores y directoras ejercen un 
control sobre tiempos y espacios escolares, conocimientos, notas y 
comportamientos, entre otros.  A quienes se exceden en el control, sobre estos 
bienes y valores, les confieren el atributo de autoritarios. 
  
También se consideran actitudes autoritarias la excesiva formulación de normas 
de carácter sancionador, el reclamo por el cumplimiento estricto de éstas, la toma 
de decisiones unilaterales, la represión, las amenazas y las imposiciones, 
situaciones que llevan a la sumisión y pasividad de estudiantes y maestros. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que se reconocen todos estos rasgos de 
autoritarismo en la institución educativa, al que se le asigna mayor carga negativa 
es al ejercido por los padres de familia: La autoridad desde la familia viene a reñir 
con los esquemas de autoridad, democracia y poder que se viven en la escuela.  
La principal preocupación hacia la construcción de la democracia radica en la 
forma de pensar y actuar de la mayoría de los padres, porque éstos ejercen una 
continua represión y abuso de autoridad.  De pronto, ya no tanto con maltrato 
físico, pero sí con amenazas de hacerlo. 
 
No resulta desconocido el hecho de que el autoritarismo nace en el hogar y que 
éste fundamenta una “sana armonía”  al interior de las familias en donde también 
se educa, pues existe la concepción errónea de que sólo en el aula de clase se 
educa, si se reconociera que el acto educativo va más allá de la escuela 
seguramente los padres de familia abandonarían la posición de agentes 
autoritarios y pasarían a ser más sensibles a las situaciones de sus hijos; 
infortunadamente la autoridad del hogar y la ejercida en la escuela mantienen una 
pugna que impide se trabaje en la construcción de la democracia escolar, teniendo 
en cuenta que esta es desconocida por los padres de familia quienes abusan de 
su poder para dominar a los demás integrantes; por ello es absurdo abordar la 
idea de la separación escuela – familia como si los actores se transformaran de 
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acuerdo en donde se encuentren, acabando con la integridad de nuestros 
pequeños y la unidad de la comunidad educativa. 
 
El diálogo se considera como la mejor manera de abordar los conflictos, de tomar 
decisiones y de reconocer al otro. A través del diálogo se espera escuchar todas 
las voces, las de los padres, maestros, directivos, y estudiantes, para decidir 
conjuntamente lo mejor para todos, descubrir lo que se tiene en común. Este 
posibilita llegar a consensos y disensos al reconocer  al otro como interlocutor 
válido. “el diálogo es importante en la creación de espacios democráticos que le 
permitan al alumno creer  que sus decisiones son valederas y se deben tener en 
cuenta” que el gobierno escolar sea más escolar, es decir, que responda a lo que 
le interesa al niño/a, jugar, cantar, bailar, conocer las cosa que le interesan y estar 
bien, un gobierno que dedique tiempo para hablar de lo que pase en la escuela.  
 
La organización escolar se apoya en un importante instrumento en el cual 
convergen las instancias de democracia, autoridad y diálogo, en procura de 
mejorar las relaciones e interrelaciones entre los componentes de la comunidad 
educativa, este se conoce como Manual de Convivencia.    
 
Un manual de convivencia puede entenderse como una serie de pactos entre los 
miembros de la comunidad educativa para su relación ética, social y política. De 
esta forma, el manual permite trascender las ideas de disciplina y de reglamento 
escolar relacionadas con los deberes, el castigo, el control del profesor para dictar 
la clase o las actitudes “buenas o malas” de los estudiantes; todas ellas tienen en 
común ubicar la culpa en lo que es diferente. 
 
Un manual de convivencia se refiere a los derechos, los pactos, los compromisos 
o los acuerdos colectivos, antes que a las imposiciones que en la vida de una 
institución se puedan llegar a requerir. Los pactos de convivencia los generan 
relaciones de negociación y acuerdos en contraposición a la guía escrita y 
predefinida que constituye el reglamento tradicional. La convivencia parte de 
reconocer que somos diferentes y necesitamos ponernos de acuerdo en qué 
aspectos nos afectamos positiva y negativamente. 
 
Los pactos no son fáciles de establecer por factores como cierta tradición 
autoritaria e intolerante y porque pertenecemos a generaciones acostumbradas a 
que los niños solo “obedezcan” a sus mayores y  que a sus profesores no se les 
discuta. Son difíciles por la tendencia frecuente a desconocer los acuerdos 
logrados y por la atención que nos produce la “pérdida del orden escolar”.  
 
Construir el pacto de convivencia requiere crear las condiciones para que las 
propuestas se hagan desde las diferentes personas o estamentos, sean conocidas 
y sometidas al debate. Su construcción sirve al fortalecimiento de la esfera 
pública, es decir, ese espacio en que las propuestas son comprendidas, 
argumentadas, interpeladas, reajustadas o se elaboren contrapropuestas que 
resulten más aceptables por todas las personas. 
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Al conformarse el Manual de Convivencia, los actores deben situarse en una 
sociedad civil de vivencia democrática, que produce cambios muy notables.  En 
consecuencia la comunidad educativa debe engrandecer, desarrollar, ennoblecer 
sus sentimientos y actitudes con miras al ejercicio de la pluralidad.  La voluntad 
general de toda la comunidad educativa, debe dirigir y estructurar al Manual de 
Convivencia en donde el interés común sea la formación integral del estudiante. 
 
• El pacto de convivencia podría ser trabajado por estamentos: los estudiantes, 

los maestros, los padres y madres de familia, a través del ejercicio democrático 
que genere relaciones de negociación y acuerdos.   

• Se requiere que cada uno defina la convivencia que quisiera para la escuela, 
coherente con ella se establecen los principios reguladores, los 
procedimentales y los pedagógicos, entendidos como: el conjunto de criterios 
que determinan las relaciones interpersonales; conjunto de mecanismos a 
utilizar para la solución de un conflicto sin la aplicación directa de la norma; y  
la manera de formar integralmente al individuo, respectivamente. 

• Los acuerdos logrados en cada estamento deben ser sujetos a una etapa de 
confrontación, así los maestros tendrán posturas frente a las propuestas de los  
estudiantes y padres de familia y, a su vez, éstos sobre la de los maestros. 

• El manual de convivencia debe trascender los límites de la organización 
escolar para incursionar en la formación social buscando con ello mejorar las 
condiciones de vida del contexto desde el interior de la escuela 

 
Para poder convivir, entre personas que tienen distintos valores e intereses hay 
que llegar a acuerdos mínimos que preserven los valores compartidos. La 
Constitución Política de Colombia nos propone los derechos humanos como la 
base de esa convivencia y la institución debe encontrar la forma de armonizarlos 
para toda la comunidad educativa, de tal forma que el horizonte dé sentido, sea 
una convivencia más justa, condición de posibilidad del desarrollo pleno de la 
personalidad de todos los asociados 
 
El Manual de Convivencia debe contener, por lo menos,  los siguientes tópicos: 
 
- Marco jurídico general: derechos básicos de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución, fines de la educación, Ley de protección del menor. Criterios de 
admisión de alumnos. Criterios de exclusión. 

 
- Sistema organizativo de la institución: funciones de los miembros de la 

comunidad educativa; instancias y mecanismos de participación; instancias de 
decisión; mecanismos de solución de conflictos e instancias de apelación; 
deberes y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa de acuerdo 
con sus funciones; criterios generales de manejo pedagógico de las situaciones 
conflictivas. 

 
- Mecanismos de elaboración, enriquecimiento, modificación y aprobación del 

manual de convivencia que involucre a toda la comunidad educativa. 
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- Definición de instancias extraescolares a las cuales recurrir en caso de 
imposibilidad de solución interna de los conflictos escolares. 

 
Como estrategia para el manejo del conflicto interpersonal podríamos utilizar la 
siguiente: 
 
• En una primera fase, proponer a los niños el análisis de un conflicto 

significativo para ellos, bien porque haya ocurrido en su entorno o en el aula de 
clases.  También puede ser útil aprovechar los conflictos que aparecen en 
telenovelas, seriados, noticieros, etc.  En este examen se trata de analizar:  
cuál es el problema que tienen las partes, por qué cosas se compiten, cuáles 
son las necesidades y los intereses de cada uno sobre el objeto, cuál es el 
estilo con el cual cada uno pretende resolver el conflicto, cuáles son los 
sentimientos que en cada uno suscita la situación. 

 
• En una segunda fase, se trata de buscar reformular el problema y buscarle 

soluciones de tal manera que la solución permita a los contrincantes desarrollar 
sus necesidades e intereses y ganar sin desmedro del otro. 

 
• Un ejemplo sería el conflicto surgido por unas naranjas por las que dos niños 

compiten, sin saber que el uno las necesita para hacer jugo y el otro para hacer 
mermelada.  Situación que se resuelve al poner en consideración de cada uno 
los intereses del otro y aceptar que los dos pueden usar las naranjas para 
ambos propósitos. 

 
7.3  PLAN OPERATIVO 
 
7.3.1 Objetivos:  
 
• Socializar ante la comunidad educativa de la escuela San Vicente No 1 los 
resultados del trabajo de investigación. 
• Enriquecer la propuesta con el consenso de la comunidad educativa. 
• Poner en marcha la propuesta. 
• Realizar seguimiento o acompañamiento para verificar el alcance de los 
resultados.  
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7.3.2 Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

Socialización  Dinamizadora  
Grupo investigador 

Video bean 
Carteleras   Seis horas (6) 

Reuniones por estamentos Docentes  
Grupo investigador 

Papelógrafo, marcadores 
Fotocopias  Seis horas (6) 

Plenaria Comunidad educativa 
Equipo de amplificación 
Video bean 
Carteleras   

Dos horas (2) 

Puesta en marcha de la 
propuesta  Comunidad educativa Manual de convivencia Por  definir 

Seguimiento y control Comunidad educativa 
Grupo investigador 

Propuesta - Manual de 
convivencia Por  definir 
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Anexo No. 1 

FORMATO ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TERCER O A QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA 

 

Estimado Estudiante: Sírvase expresar lo más concreta y sinceramente su “Saber 

y Sentir” sobre estas inquietudes: Muchas gracias. 

 

1. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros en la escuela? 

2. ¿Cómo son las relaciones con tus profesores? 

3. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? 

4. ¿Te gusta participar en las actividades escolares? 

5. ¿Cuál es tu comportamiento cuando hay discusiones en tu grupo de amigos? 

6. ¿Cómo reaccionan tus profesores cuando cometes una falta? 

7. ¿Has recibido algún castigo por parte de tus profesores? 

8. ¿Por qué? 

9. ¿Qué tipo de castigo o sanción? 

10. ¿Qué entiendes por la palabra convivencia? 

11. ¿Sabes que es el manual de convivencia? 

12. ¿Conoces el manual de convivencia de la institución? 

13. ¿Qué conoces sobre el manual de convivencia de la institución? 
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Anexo No. 2 

FORMATO ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Estimado Docente: Sírvase expresar lo más concreta y sinceramente su “Saber y 

Sentir” sobre estas inquietudes: Muchas gracias. 

Nombre y grado al que se encuentra a cargo: 

 

1. ¿Cómo considera son las interacciones entre estudiantes de diferentes 

grados? 

2. ¿Qué tipo de interacciones se desarrollan entre docentes? 

3. ¿Cómo se define el manejo de autoridad de directivos con respecto a docentes 

y estudiantes? 

4. ¿Cree usted que existe una sana convivencia entre los diferentes actores de la 

organización educativa? 

5. ¿Cómo considera usted se lleva a cabo la participación del padre de familia en 

cada una de las actividades escolares que requieren su presencia? 

6. ¿Qué grado de aplicabilidad se dan a valores como la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad en cada uno de los eventos escolares, teniendo como referencia la 

relación maestro-estudiantes, maestro-maestro, maestro-padre de familia? 

7. ¿Qué aspectos cree usted que puedan influir para la que la convivencia dentro 

de la organización escolar no sea la deseada? 

8. ¿De qué manera pueden aportar los maestros para que el establecimiento 

marche en procura de una convivencia feliz? 

9. ¿Qué concepción tiene usted sobre el manual de convivencia de la institución?
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Anexo No. 3 

FORMATO ENTREVISTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia: Sírvase expresar lo más concreta y sinceramente su 

“Saber y Sentir” sobre estas inquietudes: Muchas gracias. 

 

1. ¿Cómo es su relación con los maestros del establecimiento? 

2. ¿Cómo se desarrollan las reuniones de padres de familia? ¿existen espacios 

de participación? 

3. ¿Su hijo (a) conoce acerca de la práctica de valores? 

4. ¿Qué conoce usted acerca del manual de convivencia de la institución? 

5. ¿Qué conoce usted acerca de castigos o estímulos que se imponen a 

estudiantes por parte de docentes o directivos a estudiantes  

 


