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11 Los premios de la vida se encuentran al final 

de cada jornada. y no cerca del comienzo, y no me 

a mí saber- cuántos pasos son cor-responde 

necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún 

sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso, 

y sin embargo quizás 

del siguiente recodo 

el é>:ito se 

del camino. 

oculte detrás 

Jamás sabré 

cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la 

curva. 

Siempre daré un paso más. 

suficiente daré otro y aún otro. 

paso por- vez no es muy dificil. 

Si ese no es 

En realidad, un 

Per·sistiré hasta alcanzar el éxito" 

(OG. MANDINO) 

.l J.. 
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INTRODUCCION 

La educación en Colombia, desde sus inicios, ha necesitado de 

cambio y transformaciones debido a que se ha querido que 

satisfaga las necesidades e intereses de la población y es 

así como hoy, la legislación colombiana y la normatividad 

educativa vigentes brindan la oportunidad a las escuelas y ·

colegios del país de cambiar sus énfasis y modalidades, de 

crear currículo acordes con sus contexto y necesidades, de 

elaborar proyectos de desarrollo educativo y de participar 

activamente en el futuro de las instituciones. 

Basándonos en lo anterior y tomando como base la Constitución 

Nacional. la Ley General de la educación y sus decretos 

reglamentarios , el Colegio Juan XXIII de Malambo se presenta 

como una institución que utilizará la autonomía para cambiar 

su modalidad académica y llegar a ser el único plantel 

oficial del municipio con módalidad técnico-industrial. 

Presentaremos su proyecto en el que se elaboran los 

referentes conceptuales del Proyecto Educativo Institucional 



2 

y en él se hace una propuesta curricular alternativa que 

puede solucionar los problemas de tipo laboral 

nuesatros alumnos al egresar . 

que tienen 

En el primer capitulo presentamos una mirada retrospectiva de 

la educación colombiana como una manera de entender y mostrar 

el por qué de las trasnformaciones actuales de la educación y 

nos ubicaremos geográficamente en el municipio de Malambo 

para conocer sus caracterisitcas y estructuras educativas. 

En el segundo capitulo nos apoyamos en el articulo 67 de la 

Constitución Nacional y en la Ley General de Educación para, 

paso a paso, ir elaborando los fundamentos legales de nuestro 

proyecto. Además. analizamos diversos planteamientos para 

elaborar los conceptos de educación media; de educación; los 

dilemas de la educación media técnica� el concepto de 

currículo y el perfil del alumno� el docente y de directivos 

que seguiremos para nuestra propuesta. 

En el tercer capitulo presentamos una propuesta curricular 

alternativa que llene las expectativas del alumnado y se 

incline hacia sus intereses personales. Pero, siempre 

teniendo en cuenta que buscamos una formación integral del 

alumno, una formación de calidad que le sirva para abrirse 

paso en el mercado laboral y sortear eficientemente los retos 

que en la vida encuentre. 



"'!' 
·-·

Aquí la educación media técnica la miramos más allá del 

simple manejo de aparatas técnicos la vemos como la capacidad 

para manejarlo con conocimiento de funcionamiento y 

habilidades intelectuales necesarias para reparar, operar y 

crear. 
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1. MIRADA RESTROSPECTIVA DE LA EDUCACION

EN COLOMBIA 

c:olombia, la falta de consenso social, 
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elemento 

indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, el 

insuficiente grado de desarrollo económico y las exigencias 

de tipo político y social muchas veces nos hacen dudar de 

nuestro pais como una nac:ión "desarrollada". Tenemos 

conflicto sociales, destruimos nuestros recursos, hacemos que 

nuestros jóvenes sean completamente desarraigados, etc:. 

Encontramos que en el pais no tenemos "claridad sobre el tipo 

de sociedad que deseamos para nosotros y para nuestros hijos; 

no hay un consenso social minimo sobre nuestra organización 

económica, política y soc:ial, carecemos de un propósito común 

y de una visión compartida. En esta situación es muy dificil 

avanzar y superar nuestra crisis. pues no se tiene claro 

hacia dónde queremos ir, cómo queremos ser, cuando esperamos 

lograrlo ..• (Gutierrez. 1995,43). 
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Al observar el panorama mundial. vemos como otras naciones 

pobres han podido establecer procesos de desarrollo 

autosostenido y se han mantenido a flote en el mercado 

mundial. en nuestro pais no han podido establecerse procesos 

de esa maqnitud debido a la adopción de politicas y programas 

inadecuados que no satisfacen las necesidades prioritarias e 

ingentes de la masa poblacional y causan el insuficiente 

grado de desarrollo que poseemos hoy. 

En la medida en que el sistema educativo se integre con la 

cultura nacional, reqional y los procesos de producción 

mediante la aplicación de los conocimientos a través de la 

investiqación planificada� se estarán dando pasos hacia el 

desarrollo del que se viene hablando. 

La educación que brinda formación para el trabajo debe 

cambiar el sentido de automatización y de simple utilización 

de la micro-electrónica; cuando se habla de educación para el 

trabajo debemos pensar en la preparación de la población 

escolar de modo que pueda participar y competir en el mercado 

y desplegar su inteligencia y condición de seres humanos 

mediante la apropiación de conocimiento que repercute en la 

producción de tecnologia. 
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La Constitución Política de 1991 plantea la estructuración de 

una formación post-básica que provea de elemento y principios 

para que los jóvenes se desempe�en en el mercado del trabajo 

urbano. o inQresen a la universidad. Sin embarqo, la crisis 

de la educación hace que estos principios estén muy lejos de 

nuestra realidad, ya que en municipios como Malambo donde el 

desinterés de los estudiantes, el ausentismo. la repitencia y 

la deserción escolar evidencian la necesidad de instituciones 

que sean atractivas para los jóvenes y que les ayuden a 

solucionar, en parte. su problemática social. 

En Malambo, existe un alto porcentaje de jóvenes que no 

tienen acceso a la actividad laboral después de eQresar como 

bachilleres porque no existe en el municipio una institución 

que al mismo tiempo que les proporcione la educación 

secundaria académica les proporcione una formación 

profesional en el campo técnico que les brinde la oportunidad 

de ingresar a la universidad o a cualquier 

tecnolóQico mientras que en otra jornada puedan 

procurarse recursos económicos. 

instituto 

laborar u 

En el Municipio se realizaron estudios y convenios a fin de 

convertir el colegio de bachillerato Mixto Juan XXIII de 

Malambo, que en la actualidad es académico, en técnico; dando 
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paso asi a una institución que se ajuste a las necesidades y 

expectativas de la población. 

La existencia de un complejo industrial cerca a Malambo es la 

opción perfecta para que los egresados del colegio Técnico 

planteado. tengan acceso al mismo y puedan alli realizar sus 

prácticas y posteriormente laborar en él. 

El Parque Industrial de Malambo S.A. se encuentran muy 

optimistas y han manifestado su deseo de brindar sus espacios 

para la realización de las prácticas estudiantiles y la 

contratación de muchos de nuestros égresados en sus diversas 

empresas. 

Con el éste proyecto, entonces. estaremos dando solución de 

una manera parcial a la problemática educativa y laboral de 

los jóvenes sin vinculación al campo productivo por falta de 

preparación técnico-científica. La situación anterior nos 

llevo a plantear los siguientes interrogantes: 

¿Cuál seria la propuesta pedaqóqica necesaria para el 

funcionamiento del Colegio de Bachillerato técnico-

industrial mixto Juan XXIII de Malambo de tal manera que 

estuviera acorde con las necesidades e intereses de sus 
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estudiantes y la comunidad?. 

¿Que elementos teóricos de tipo pedagógico� 

epistemolóqico� filosófico. socio-politico y culturales 

son los necesarios para elaborar los referentes teóricos 

del proyecto educativo institucional del Colegio de 

Bachillerato Técnico Industrial Mixto Juan XXIII de 

Mal ambo?. 

¿Qué tipo de énfasis y plan de estudios requiere este 

centro educativo para que contribuya a solucionar la 

problemática planteada?. 

proyecto plantea la inminente necesidad de que los 

jóvenes adqL1ieran conocimientos orientados a la 

satisfacción de las necesidades humanas permitiéndoles asi 

interpretar de Lma manera diferente la realidad� 

obliqándolos a evaluar sus pensamientos y acciones. 

Desde que la escuela apareció en nuestro país ha sufrido 

inifinidad de reformas y reestructuraciones debida a que 

desde sus inicios hemos querido cambiarla, 

renovarla. 

transformarla o 
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Durante los dos primeros siglos de existencia de la escuela 

en Colombia se le dieron numerosas reformas que la obligaron 

a dejar de ser un lugar en el que sólo se daba simple 

"instrucción" y en su defecto la conviertieron en un espacio 

en el que recibía "Formación". 

Los cambios que se le dan a la escuela y a la educación se 

deben a que las políticas educativas de los diversos y muchos 

gobiernos que ha tenido el país han tenido siempre como 

finalidad " mejorar la calidad de la educación". 

En el siolo XIX, la escuela apareció como un "acontecimiento 

del orden del saber y delpoder " ( Alvarez. 1995, 42). 

Es un acontecimiento por cuanto con ella se busca solucionar 

el problema de los ociosos. mendigos, vagabundos, locos y 

demás; todos con el calificativo de ''Seres improductivos para 

el Estado'' que tenían algo en comun: su ignorancia, la cual 

debía ser combatida con la educacion, con la instrucción dada 

en las escuelas sentido de la aparición de la escuela como 

acontecimiento, vemos que durante todo el siglo XIX se dieron 

batallas permanentes por cuanto enfrentaba al poder político, 

que por medio de la escolarización podía mantener a la 

poblacion bajo control; con el poder eclesiástico, que hasta 

esa fecha había mantenido el control de la educacion en la 

mayoría del territorio nacional. El gobierno republicano se 
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dedico a difundir la necesidad de la escuela como lugar en el 

que se podia combatir la ignorancia en la que se hallaba la 

poblacion, como el medio en el que se combatía a las 

tinieblas y a la oscuridad dejadas por la colonia, como 

"Espacio de luminosidad. como espacio de visibilidad" 

(Alvarez, 1995,. 53) uno de los propositos republicanos era 

acabar con todo lo instaurado por Espa�a durante la Colonia y 

una de las estrategias, por no decir que la primordial, era 

la instrucción de las masas; " asi se podrían conocer los 

derechos del nuevo ciudadano y garantizar su observancia. El 

establecimiento de escuelas publicas se convirtió en 

prioridad, pues se consideraba que sin ellas no podía haber 

hombres instruidos en sus derechos y deberes, y un hombre que 

no conociera sus derechos jamás podría defenderlos" 

Alvarez, 1995, 46). La educación, entendida como 

instrucción, en el siqlo XIX era asumida como una misión 

sagrada en la que se hacia referencia a la misma como un II 

Acto de caridad, de limosna. como un servicio a Dios y a la 

patria " ( Alvarez, 1995, 49) 

El hecho anterior es importante tenerlo presente puesto que 

la educación, aunque era 

connotación de II servicio". 

laica, estaba atrapada por la 
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En el siqlo XX la instrumentalización de la ense�anza y la 

escolarización de la población. son las dos transformaciones 

más importantes. Ambas fueron sugeridas por los organismos 

internacionales. como la OEA y la UNESCO, que participaron 

activamente en el trazado de las políticas del país. 

Esta participación causó una gran demora en la construcción 

de un proyecto educativo nacional realmente acorde con la 

cultura y las necesidades de Colombia. 

La tendencia a instrumentalizar la enseñanza en nuestro país 

alejó a los alumnos y maestros de la relación existente entre 

saber y conocimiento y entre estos y pensamiento; puesto que 

con la tecnificación se aleja a 

investigación. 

la educación de la 

Durante esta época se observa un retorno doctrinario que 

pretendía 

Iglesia y 

estrechar los vínculos entre el Estado y 

la educación 

discusiones políticas. 

era el tema principal de 

la 

las 

En los años comprendidos entre 1951 y 1963 existieron tres 

tipos de escuelas: La escuela urbana de 5 años de duración; 

la escuela rural de un solo sexo y de cuatro años de duración 
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y la escuela alternada de dos años de duración. Se cerró la 

escuela normal superior y se crearon las universidades 

pedagógicas (Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá y la 

Universidad Tecnológica en Tunja). 

También surgieron en estos años las campañas de 

alfabetización que pretendían enseñan a leer y escribir en 

forma económica y rápida y se aumentó el carácter vocacional 

y técnico de la secundaria como una manera de preparar al 

estudiante para su ingreso al campo laboral. 

Se creó la oficina de Planeación de la República y el ICETEX 

y se amplió el acceso a la educación enfatizando la 

participación del sector privado, lo que permite la 

diferenciación entre educación privada y educación oficial. 

En 1957 aparece el primer Plan quinquenal de educación que 

planificó la educación de una manera racional y coordinada. 

En ese mismo año, el Frente Nacional liga estrechamente las 

políticas educativas con el desarrollo económico del país y

se elaboran los planes y programas de educación primaria, los 

cuales se experimentaron en las escuelas pilotos, las anexas 

y las normales. 
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En 1959 aparece el SENA con sus programas de formación 

técnica para el trabajo y dos años más tarde aparece la 

escuela nueva como producto de la fusión de los núcleos 

escolares y las escuelas unitarias. 

En 1961. INRAVISION, empieza a prestar sus servicios de 

televisión educativa mediante el Decreto 3267 del mismo año. 

En 1963 se fijan los primeros objetivos de la educación 

primaria y se unifican los planes de estudio en todo el 

país. 

Entre 1968 y 1975. la Misión Pedagógica Alemana diseñó 

los proqramas de estudio, los objetivos y las 

actividades para cada grado y asignatura, apareciendo 

así las muy conocidas " Guías para el maestro". 

Con la Misión Pedagógica Alemana se empezó la sistematización 

de la educación en Colombia y ya en 1973 se inicia el proceso 

de tecnificación. 

Se trabaja paralelamente en la sistematización y la 

investigación de la educación, de tal manera que se pudiera 

manejar. Fue así, como después de varios estudios, se 



determinó que 

cualitativamente 

misma. 

15 

la mejor estrategia para mejorar 

la educación era la tecnificación de la 

Se inició entonces la expansión de los criterios tecnolóoicos 

en Colombia. y con ella se observaron las qrandes 

diferencias entre los sectores de educación puesto que la 

mayoría de las escuelas no contaban con recursos para su 

tecnificación y las otras siquieron siendo tradicionalistas. 

Sólo las escuelas con recursos y las de renombre iniciaron 

rápidamente el proceso. 

El Decreto 088 del 22 de enero de 1976 estipula que toda 

persona tiene derecho a la educación subsidiada por el 

Estado; establece que los objetivos generales v específicos 

de la educación deben estar contenidos en los planes de 

estudio; divide la educación en formal y no formal; establece 

la educación básica de nueve a�os comprendidos así: 5 en la 

primaria y 4 en la secundaria. enfatizando que este ciclo 

educativo se le debe brindar . también, a los adultos que no 

la hayan recibido; diversifica la educación media con el fin 

de preparar aJ alumno para la educación superior y 

ingresar al campo laboral. 
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En Julio de 1978 ap�rece el Decreto 1419 que se�ala las 

normas y orientaciones básicas para la administración 

curricular de la educación prescolar, primaria y secundaria, 

media vocacional e intermedia profesional. Mediante este 

Decreto se constituye el marco legal para el mejoramiento 

cualitativo de la educación formal en los niveles antes 

mencionados; se enumeran los fines del sistema educativo 

colombiano y se caracteriza el 

articulado, 

diversifica 

gradual. integral, 

los bachilleratos 

capacitación de los docentes. 

curriculo como flexible, 

secuencial y equilibrado; 

e indica la manera de 

En el Decreto 1002 de 1984 se oficializa la renovación 

curricular y se le define como un proceso permanente en el 

que se diseña, se experimenta y se aplican estrategias. Se

plantea en el que el curriculo consta de objetivos a corto y 

larqo plazo, de actividades, material didáctico, de 

sugerencias metodológicas e indicadores de evaluación. 

En 1982 se inicia el Movimiento Pedagógico y con el surgen 

nuevamente las investigaciones de tipo educativo y se dan 

muchas innovaciones. 

promoción automática y 

Con el Decreto 1469 de 1987 aparece la 

la flexibilización curricular. En 

dicho Decreto se propone que el alumno aprenda a: dirigir y 
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ser dirigido. realizar con amor y entusiasmo todas las 

labores de su vida. usar responsablemente su tiempo libre, 

establecer metas a alcanzar en la vida, tener confianza en si 

mismo y a desarrollarse individualmente. 

En 1988 aparece la escuela como proyecto cultural y alli se 

plantea una escuela autogestionaria que trabaja por y para la 

comunidad. que no esté de espaldas a la realidad; que rescate 

los valores culturales. las tradiciones. las costumbres del 

pueblo: que trabaja en equipo con la comunidad y para ella, 

que forma hombres con conciencia histórica, que sea museo 

vivo de la comunidad al hacer y recordar la historia de la 

misma; que sea espacio para prácticas pedagógicas innovadoras 

tendientes a transformar lá comunidad mediante proyectos que 

insten al alumno a cooperar con su entorno, a mejorarlo y a 

preservarlo; que sea un espacio democrático en donde las 

relaciones de "podet-" y "autoridad" seci.n manejadas mediante 

el diálogo. en donde no se impida la participación de todos; 

que forme alumno reflexivos, responsables, independientes y 

críticos, inclusive de si mismo. 

En 1991 se presenta el programa de apertura PAE, por medio 

del cLtal se trata de municipalizar la educación al aplicar 

las leyes 24 y 29 de 1989; de desconectar las funciones y a 
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privatizar el sector; de ampliar la cobertura; de mejorar la 

calidad educativa mediante el logro de la eficiencia interna 

Y la disminución de la deserción y la repitencia escolar. 

En la Constitución Nacional de 1991, en el articulo lera, se 

establece claramente que Colombia es un Estado en el que es 

muy importante el trabajo y el interés de los diferentes 

miembros de las comunidades, además de establecer que es un 

Estado pluralista y participativo en el 

interés de las personas y el trabajo, 

diqnifique la vida humana. 

que prevalece el 

de tal manera oue 

El articulo 2Q plantea que el Estado debe velar por el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los colombianos y 

que lo debe hacer mediante sus instituciones. La educación y 

el traba.10 son derechos fundamentales consagrados en el 

articulo 67 de la Constitución Nacional. 

El trabaJo es un derecho y una obligación del Estado y la 

educación un servicio público con función social; con ellos 

se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación debe formar al colombiano en el respeto a 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

los 

la 
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práctica del trabajo y la recreación. para el mejoramiento 

cultural. cientifico. tecnolóqico y para la protección del 

medio ambiente. 

La ley 60 de 1993 en el capitulo I establece las competencias 

de las entidades territoriales y de la Nación y en sus 

articulas 1.2,3 y 5 define cuales son las competencias de los 

municipios, el Departamento y la Nación, de manera que las 

diferentes instituciones del Estado puedan y sepan a quien 

dirigirse para gestionar, financiar� cofinanciar, desarrollar 

y supervisar sus proyectos. 

La Ley 115 o Ley General de Educación 

articulas 1 v 2 establece la educación 

de todo colombiano y la define como 

formación permanente. social e integral 

de 1994 en sus 

como un derecho 

un proceso de 

dividido en 

ciclos: preescolar, (primaria v secundaria) básica y media; 

que mediante los procesos pedagógicos, contenidos 

curriculares y demás estrateoias metodológicas debe lograr 

alcanzar 

establecidas 

establece 

orientada 

todo y cada uno de los fines de la educación 

que 

en el articulo 

la "formación del 

5, en el que también se 

hombre debe estar 

entre otros aspectos para la práctica del 

trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
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a.sí como en la. valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social" (Ley 115,12). 

En el titulo II de la misma Ley, el artículo 32 establece 

que la 

para el 

educación media 

ingreso al campo 

debe preparar a. sus estudiantes 

laboral de manera que egresen 

con conocimientos en ciencia y tecnología. 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 115 "los objetivos 

de la educación media técnica san los siquientes: la 

capacitación básica inicial para el trabajo; prepararse para 

vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que este ofrece y la formación adecuada a los 

objetivos de la educación media académica, que permita al 

educando el ingreso a la educación superior" (Ley 115,16). 

La misma Ley establece que, con el 

información integral del educando, 

tin de lograr la 

cada establecimiento 

educativa deberá elaborar y poner en práctica un proyecto 

educativo institucional en el que se especifique, entre 

otros aspectos, los principios y fines del plantel, los 

recursos docentes y estudiantiles y el sistema de gestión. 

Todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la 

presente Ley y sus decretos reglamentarios. 
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Si observamos nuestra realidad nos damos cuenta de que con 

toda la reolamentación educativa existente anualmente egresan 

del Colegio de Bachillerato Mixto Juan XXIII de Malambo 

alrededor de ciento cincuenta (150) alumnos con título de 

"Bachiller Académico". 

específicos oue les 

laboral. quedando 

Estos jóvenes no tienen conocimiento 

permitan desempeñarse 

de esta manera a 

en el sector 

merced de sus 

necesidades. que en la m.;;woria de los casos los llevan 

dee.arrol lar empleos subnormales: a no continuar con sus 

estudios; a vivir dentro de los 

social y a vivir en la miseria. 

Los bachilleres académicos que año 

procesos de degeneración 

tras año eqresan del 

coleqio pertenecen a estratos socio-económicos muy bajos. por 

lo que carecen de recursos con los cuales pueden continuar su 

preparación académica de nivel superior. Ellos inmediatamente 

termin.:i.n e 1 bachillerato deben colaborar económicamente con 

el sostenimiento de la familia: algunos. apenas han alcanzado 

el qrado de bachilleres o antes. asumen compromisos con 

parejas que igual que ellos. no tienen niveles de formación 

adecuados y deben trabaJar para sostener la familia que 

acaban de formar: mientras que a otro grupo de egresados las 

carreras laraas no les interesan y sienten más inclinación 

por los cursos y carreras técnicas que les permitan ganar 



dinero con mayor rapidez. 

1.1. SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION MEDIA EN COLOMBIA. 
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Se han transformado los tiempos, los sistemas y costos de la 

producción. Se busca ahora la versatilidad del producto, la 

individualización del consumidor y un control de calidad muy 

estricto. que afectan profunda y radicalmente los procesos 

completos de producción, la organización de las unidades 

laborales y las relaciones entre distintas unidades, tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional. 

Esta transformación implica la introducción de tecnologías 

microelectrónicas que modifican sustancialmente la división 

técnica del trabajo. Se tiende a reemplazar la producción en 

cadena por el trabajo en equipos interrelacionados, que se 

hacen responsables de la calidad de sus productos y deben 

tomar decisiones criticas en el proceso de producción. Esto 

modifica las calificaciones demandadas a los trabajadores en 

este tipo de procesos productivos. ya que las habilidades 

manuales y operacionales definidas para puestos de trabajos 

específicos son reemplazados por competencias 

corr-espondientes a "  trabajadores polivalentes con capacidad 

de resolver problemas, tomar decisiones y trabajar en 

equipos" (Gómez, (1995, 51). Sin embargo, los trabajadores 

involucrados en esta transformación representan una minoría 

de la fuerza de trabajo. 
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Se pretende presentar este esquema como generalizado y 

generalizable para el desarrollo económico equilibrado de la 

sociedad. pero no es así; de hecho, las estadísticas 

nacionales que documentan el crecimiento de la pobreza y el 

desemoleo cuestionan fuertemente esta posición. 

Sectores muy importantes de la población activa se desempeñan 

en microempresas o trabajan por cuenta propia con muy 

diversas formas de relación con el sector señalado 

anteriormente. Pero también este sector de 

microemprendimiento aparecen como necesarios, para al menos 

tener la posiblidad de superar el nivel de subsistencia, la 

adqusición de competencia de solución de los problemas, el 

conocimiento práctico de procesos tecnológicos y

comunicacionales y la capacidad de relacionarse y organizar 

el trabajo colectivo. 

La gestión técnica y la administrativa de este tipo de 

producción sólo se sostienen mediante el dominio de una 

tecnología muy compleja, lo que implica una calificación y 

capacitación muy diferente, no sólo para el desempeño del 

trabajo, sino para el conjunto de los hechos de la vidaen 

sociedad. A raíz de todo los cambios se encuentra una 

cultura tecnológica muy poderosa, pués la tecnología ha 

invadido cada vez más las dimensiones de la vida diaria; el 

trabajo, el descanso, la producción y el consumo, la política 

y el arte. La tecnología no es un elemento cultural 



exclL1sivo de alqunos qrupos de trabajadores 

sociales específicos. la tecnología penetra en 
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o de grL1pos 

todas las 

esferas de la vida de todos los sectores sociales. Sin 

embarco la tecnología es un elemento cultural distribuido de 

manera poco equitativa pues tenemos consumidores de 

tecnolooia, productores y simples espectadores. 

"Las decisiones no son "asepticas". aL1nque tienen 

determinantes técnicas que propician y facilitan ciertas 

decisiones como si fueran las naturales o las únicas 

posibles'', Zibas (1996. 52) pero para tomarlas se necesita de 

a 1 t.e!rna ti vas cu vas consecL1encias sociales, económicas, 

ecolóoicas y políticas a corto y larqo plazo puedan ser muy 

diferentes .. Ello exiqe un amplio debate entre la población 

pués se necesita de conocimientos científicos y técnicos 

adecuados al respecto; allí es donde la educación de nivel 

medio jueqa un papel fundamental. 

• NECESIDAD DE EDUCACION MEDIA DIIVERSIFICADA EN MALAMBO.

La situación antes descrita no es aJena al municipio de 

Malambo. considerando que aquí existen numerosos consumidores 

de tecnolocia y muchos simples espectáculos que se pasan el 

tiempo utilizandolas más no son capaces de producirla y el 

resto simplemente no la usa por no tener posibilidades 

económicas :, culturales de poseerla. Los jóvenes en edad 

productiva de Malambo no tienen la oportunidad de entrar a 
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formar parte del grupo que posee conocimiento tecnológicos; 

que es capaz de transformar el entorno; que conserva y 

preserva el ambiente; que posee valores cívicos, morales y 

éticos; que qenera recursos económicos que benefician su 

vida; y que es capaz de sostenerse en la hetereogeneidad de 

los sectores productivos de la reqión. 

El hecho anterior se presenta en el municipio de Malambo, 

básicamente, los qrandes vacíos que a 11 nivel de 

conocimiento y de comprensión de tecnologías" 

población. 

posee la 

El Colegio Juan XXIII con modalidad técnica- industrial que 

planteamos insiste en la formación eficiente de los jóvenes, 

de manera que sean capaces de transformar las estructuras 

productivas para oenerar mejores condiciones de vida, y de 

participar consciente y calificadamente como ciudadanos en la 

qran cantidad de decisiones que van delimitando el desarrollo 

local. regional, nacional e internacional. 

El crecimiento de la demanda escolar y la heterogeneidad de 

la población que acude a nuestro plantel, además de la 

complejidad de una sociedad inmensa en cambios vertigionosos, 

nos impone cuatro grandes desafíos. 

a) Responder a los requerimientos y necesidad en cuanto a 

conocimiento y formación de los jóvenes por medio de un 



plan de estudios que contenqan valores y 
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actitudes 

positivas. que maneie el lenquaie simbólico y la lectura 

de imáqenes� que desarrolle las competencias 

comunicativas necesarias para que el alumno aprenda cada 

día. 

b) Reconocer la heterooeneidad del alumnado oue poseemos de

tal manera qu• motivemos y obtenqamos locros comparables

entre alumnos con intereses y conocimientos diferentes y

e) 

d) 

cuidando siemore de evitar su deserción del sistema

educativo qenerando ioualdad de oportunidades.

los eoresados. además de poder inqresar a Permitir que 

la educación superior tenca la oportunic�d de trabajar 

ofreciéndoles una formación pertinente � relevante para 

su desempe�o personal. laboral y social. 

Transformar las 

escuela para 

termas de orc�nización v oestión de la 

innovar constantemente solucionar 

problemas de un mundo particioativo. 

1.2. UBICACION V DESCRIPICON DE MALAMBO 

1.2.1. Extensión y Población 

Es un municipio del Departamento del Atlántico situado al 

nor-oriente. limita al norte con Soledad y Galapa; al este 
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con el Río Magdalena; al sur con Sabanagrande y Polonuevo 

y al Oeste con Baranoa y Galapa. 

Astronómicamente se encuentra ubicado a 10 º 53'35" de 

latitud norte y 74 ° 53'09" de longitud al occidente de 

Greenwich, se halla. a. 12 kilómetro de Barranquilla y a 

1.121 de Santaté de Boootá (ver anexo). 

Tiene una e:-:tensión de 92.68 kilómetros cuadrados; 

equivalente al 2,9%� aproximadamente, del territorio del 

Departamento del Atlántico, su casco urbano 

hectáreas, el área rural es de 8.903.59 has, y 

es de 365 

652 has 

corresponden a cuerpos de agua. 

Políticamente esta dividido a.si: 

1 cabecera municipal 

1 Corregimiento: Caracoli 

6 Veredas: Tamarindo, El Carmen, Caimita!, Malambito, la 

Aouada y Cascarón. 

La población es de aproximadamente 100.000 habitantes y de 

ellos el 49,36% corresponde al sexo masculino y el 50.64% 

al femenino. Malambo en 1973 tenía 11.265 habitantes en 

1985 tenia 52.584 habitantes� 89.138 en 1993 y se calcula 

que llegara a tener 150.000 en 1997. 

poblacional se debe al acelerado proceso 

Este aumento 

urbanístico 
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popular y a las e>:pectati vas generadas por el Parque 

Industrial "F'IMSA" y especialmente por los movimientos 

migratorios generados por la violencia en el campo. (F'lan 

de Desarrollo de Malambo 1.995,15=. 

1.2.2. Estructura Educativa. Cuenta con 

establecimientos oficiales atendidos por 

( 5) 

( 5) 

cinco 

cinco 

profesores y un total de 281 alumnos en preescolar; 1856 

alumnos en 30 planteles y 78 

privado. 

docentes en el sector 

En básica registra 3547 alumnos matriculados en nueve (9) 

planteles, atendidos por 120 profesores en el sector urbano 

y 401 alumnos y 14 docentes en el rural; en el sector 

privado cuenta con 28 establecimientos educativos con 4.727 

alumnos y 160 profesores. 

En educación secundaria 

oficiales: el colegio 

y media cuenta con dos planteles 

Juan XXIII con 1350 alumnos y 64 

profesores en el sector urbano y el 

Caracolí., con 150 alumnos atendidos 

colegio agrícola de 

por 15 docentes; el 

sector privado tiene matriculados 2778 alumnos en 17 

coleqios y 188 profesores. 

La demanda en secundaria es estimada en 15.200 personas de 

las que el sector oficial absorbe el 7,9% y el sector 

privado el 18,3%; el 73,Si. restante se desplaza a colegios 



de Barranquilla, Soledad y otros municipios; 

podemos afirmar que el déficit educativo 

elevado. 

29 

por lo que 

es bastante 



2. INTEGRACION DE LA COMUNIDAD AL CAt1BIO

DE MODALIDAD EDUCATIVA 

30 

En el Colegio Juan XXIII de Malambo, el proceso de formación 

permanente por parte de los docentes nos ha llevado a 

realizar un estudio de nuestra realidad educativa y de las 

proyecciones a la comunidad. 

Encuestamos y entrevistamos a jóvenes, profesores. padres de 

familia y estudiantes sobre la temática investigada y los 

resultados a las preguntas planteadas fueron: 

¿ A usted le gustaría que el Colegio Juan XXIII 

continuara siendo académico o que se diversificara?. 

La respuesta a esta pregunta nos permite establecer que el 

94% de los encuestados desea que el Colegio se diversifique 

Inmediatamente preguntamos: 
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¿ Si está de acuerdo con la diversificación del Colegio, 

qué modalidades le qustaria que tuviese? 

Respondieron que las modalidades que les gustaría. son 

" meta.lmecánica. electricidad y comerciales". 

De acuerdo con las respuestas anteriores nos atrevimos a 

preguntar el porqué de la escogencia de éstas modalidades y 

en un 96% contestaron que se debe a que "Mala.mbo" está 

situado cerca a una zona industrial, el parque industrial 

PIMSA, y el tener una. preparación en esas modalidades les 

permitirá tener acceso a un trabajo en las empresas que 

conforman dicho complejo industrial. 

Frente a esta inmensa problemática. las personas han vuelto 

sus ojos a la educación, esperando que ésta aporte la 

solución; pero entendiendo la educación en el amplio sentido 

de " formar al colombiano en la práctica del trabajo, 1 a. 

recreación, el mejora.miento cultural, científico 

tecnológico y la protección del medio ambiente. (Constitución 

Nacional, 1991, 5); en este estudio se le da especial 

importancia. a. la. necesidad de brindar -una. educación de 

calidad, con bases sólidas en ciencia, técnica. y trabajo. Se 

trata., entonces, de plantear un currículo con características 
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específicas tendientes a la formación profesional de acuerdo 

con las formas de producción regional. 

La Ley General de Educación en su Artículo 32 enuncia: " La 

Educación Media Técnica prepara a los estudiantes para el 

desempefio laboral en uno de los sectores de la 

de los servicios y para la continuación en 

producción y 

la educación 

superior". Ley 115 (1994, 15). De acuerdo con lo establecido 

por el artículo en mención nos atrevimos a preguntar a los 

alumnos acerca de la posibilidad de que existiera un Colegio 

Técnico en Malambo. La pregunta realizada a los jóvenes fue: 

¿Si en Malambo existiera un Colegio Técnico Industrial, 

estudarias en él? 

El 80% de los encuestados respondió: "Sí, si en Malambo 

e}:istiera un Coleoio Técnico me gustaría estudiar en él". 

Inmediatamente les preguntamos ¿Porqué? y su respuesta fue. 

11 permitiría trabajar cuando terminemos el 

bachillerato y porque estudiaríamos los que nos guste''. ver 

ane}:o 6 y 7) . 

Considerando las respuestas obtenidas ante nuestros 

interrogantes se hace necesario que la educación que se 



imparta en la institución forme al 
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joven de una manera 

inteqral. es decir. que desarrolle SUS capacidades 

intelectuales, lo prepare para el trabajo y para la vida. 

Rodrioo Gutierrez Duque plantea: " Una de las grandes causas 

de nuestra problemática ha sido el 

desarrollo alcanzado hasta hoy, 

insuficiente grado de 

lo cual ha impedido 

satisfacer las necesidades prioritarias de la población •.. " y 

le atribuye como causa a dicha problemática a "la adopción 

de ideologias y politicas inadecuadas en el campo educativo 

con relación a la formación científica, técnica y laboral " 

Gutiérrez (1993.43). 

Con lo anterior se puede afirmar que el joven que egrese del 

plantel no puede confiar en la rutina del trabajo técnico 

que necesita analizar las diferentes situaciones que se le 

presenten, utilizar sus conocimientos de forma personal y 

organizar con rapidez los medios que tenga a su disposición. 

La reflexión, la iniciativa. el juicio, la imaginación y la 

creatividad puesto que cuando termine sus estudios de 

educación media debe estar preparado para adaptarse al 

del mañana. 

mundo 

Los alumnos de formación técnica deben conocer el 

funcionamiento de todos los aparatos técnicos que esten 

manejando puesto que siempre se están haciendo 
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transformaciones= por consiguiente. el joven debe estar 

preparado para seguir esta transformación continua. La 

adaptabilidad bajo todas sus formas mental,social y

afectiva) debe ser una cualidad importante del hombre que se 

necesita formar. 

La escuela técnica ha de mantener estrechos vínculos con las 

industrias y tanto profesores como alumnos deben realizar 

cursos de actualización con regularidad. 

Por otra parte; debemos. 

pr-ofesional, pr-opor-cionar 

espíritu", es un 

además de brindar formación 

al alL1mno 

método de 

" formación del 

ref le;-:ión que les 

desarr-olle la capacidad de resolver los problemas que se 

pr-esen tan. 

La escuela con modalidad técnica debe ser rica en formación y 

desarrollo humane, dado que este tipo de enseAanza exige un 

perpetuo trabajo en equipo. 

A los profesores del Coleoio Juan XXIII se le preguntó: 

¿ Le gustaría que el 

continuara teniendo 

Colegio Juan XXIII de Malambo 

modalidad académica o 

diversificara ? por qué?. 

que se 
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Su respuesta fue: "Sí nos gustaría que se diversificara 

porque estamos egresando jóvenes que no tienen formación para 

el trabajo, razón por la que no pueden acceder a la 

consecución de un lugar en el campo laboral de tal modo que 

puedan obtener recursos económicos con los cuales sostenerse 

a nivel personal y familiar y continuar sus estudios 

superiores" ( ver anexos 8 y 9). 

La Ley General de Educación en sus Articulas 5 y 32 establece 

como fin primordial de la educación " La formación del 

hombre en la práctica del trabaJo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades que lo conduzcan al desempe�o laboral 

en un sector de la producción, de los servicios y para la 

continuación de la ed,_tcación superior" (Ley 115, 1995, 15). 

Se está tratando, en ciertas escuelas del pais, de elaborar 

Proyectos Educativos Institucionales que les permitan a las 

personas que allí se matriculan alcanzar un alto grado de 

desarrollo del 

comunicativas 

pensamier,to y 

con otras personas, 

entablar 

facilitando 

relaciones 

así Ltn 

verdadero desarrollo humano y encontrar de esta manera 

sentido a la escuela y a la educación. 
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Compartimos los planteamientos de Rafael Campo y Mariluz 

Restrepo cuando citando a Bruner y a Berstein abordan el 

desarrollo humano como un proceso de construcción referido 

siempre al sentido que el hombre le da a su mundo y que se 

da así mismo como individuo y como sociedad" Campo y Restrepo 

(1991.26). 

El hombre se "desarrolla" cuando hace su vida y en este 

sentido desallorarse es llegar a ser seres humanos que por 

medio de nuestra naturaleza humana lleguemos a ser lo que 

deseamos ser. "Desarrollo humano" es la realización de la 

naturaleza humana. entendiendo ésta como cultura. 

Manfred Ma:-:-neef plantea que el desarrollo humano "se 

concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la oeneración de niveles crecientes 

de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres 

humanos con la naturaleza y la tecnoloqía, lo personal con lo 

social. la planificación con la autonomía y la sociedad civil 

con el Estado". (Ma>:-nE!ef 1996,15). 

Si analizamos el planteamiento de Max - neef encontramos que 

las " necesidades humanas " son básicamente : Conseguir 

los alimentos necesarios para subsistir, proteger y conservar 
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la vida. cuidarse. conocer. convivir en sociedad. descansar, 

dar y recibir afecto, etc. 

El colegio Juan XXIII debe ser. entonces. un satisfactor de 

las necesidades de los miembros de su comunidad educativa por 

cuanto en él se brinda la posibilidad de conocer . establecer 

relaciones comunicativas y afectivas, trabajar, vivir, 

descansar. recrearse. etc y de una u otra manera "influye y

potencia la satisfacción del resto de las necesidades" Ma:·:-

neef (1993,40). 

Las personas se sienten más humanas cuando han sido formadas 

con prácticas y estilos que las lleven a formar una sociedad 

equilibrada= sin embargo, en el Municipio de Malambo la 

satisfacción y el ser más humano de sus Jóvenes no es la 

adecuada debido a la falta de establecimientos educativos con 

éntasis QL!E' le:. permitan, por medio de perfiles 

ocupacionales, saber a que se dedicarán una vez que culminen 

sus estudios del ciclo de educación media y E\f i tar así que 

pasen a engrosar las filas de desocupados y desajLtstado 

emocionales que por falta de preparación no pueden acceder al 

trabajo. 
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A los alumnos del Juan XXIII se les prequntó: 

¿Cómo te qustaria que fueran las clases y prácticas en 

este coleoio" 

Las respuestas estipulan que desean un colegio en donde se 

manejan temas precisos y pertinentes, en donde no se 

impusieran los temas a estudiar sino que estos sean escogidos 

con la participación de todos y en donde el maestro sea más 

un quia que permita el desarrollo individual y estimule para 

ello y no sea simplemente un repetidor de conceptos. 

Respondiendo a las sugerencias de los encuestados el colegio 

de Bachillerato Técnico Industrial Mixto Juan XXIII de 

Malambo en nuestra propuesta se concibe como una institución 

en la que el profesor es un acompa�ante que diriqe el proceso 

de producción del conocimiento. facilita la experimentación y 

el desarrollo individual que esté puesto a aprender del 

entorno de quienes lo rodean y de la experiencia. 

A los padres de familia se les prequntó: 

¿Qué beneficios cree que tendrían sus hijos al egresar 

con un título de "Bachiller Técnico"?. 
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El 90% de ellos respondió " Nos daría muchos beneficios 

porque nuestros hijos podrían trabajar cuando terminen su 

bachillerato en cosas que saben, estudiarían lo que más les 

gusta y así tendrían menos posibilidades de estar desocupados 

y degenerarse 11 
( ver anexos 10 y 11) 

Luego de encuestar a los padres de familia procedimos a 

entrevistarnos con algunos empresarios del municipio y a 

plantearles inter�ogantes como este. 

¿ Colaborarías su empresa con esta diversificación? 

La respuesta que nos proporcionaron fue: " Podríamos 

colaborar brindando la posibilidad a los alumnos de que 

realicen sus prácticas en nuestras empresas y comprando los 

productos que en un momento determinado produzca el plantel 

cuando sea autosuficiente. 

Un grupo de profesores del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA y el subdirector de formación técnica nos manifestaron 

que tienen muchísimo interés en la apertura del colegio 

Técnico-Industrial Juan XXIII por cuanto en reiteradas 

ocasiones han hablado con los Directivos del Parque 
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Industrial PIMSA y estos han se�alado que con la ampliación 

de las empresas que conforman el parque. requieren mano de 

obra calificada y que desean que ésta sea proporcionada por 

el municipio de Malarnbo. 

El SENA está colaborando con diversas entidades educativas 

tales como el Instituto Técnico Industrial de Soledad, de 

Sabanalarqa y de Baranoa, el Don Bosco y el Borromeo y que 

en su momento también puede trabajar con el Juan XXIII, 

colaborar con el perfeccionamiento tecnológico y avalar 

nuestras actividades. Suoirieron que su ayuda es preferible 

brindarla cuando el colegio haya iniciado sus labores con 

dicha modalidad ya que asi podría preparar mejor a los 

docentes que van a laborar en las diferentes énfasis en el 

campo pedaqóqico, de perfeccionamiento, de actualización y de 

elevación de la calidad. 

Agregaran que el proceso de dotación de talleres y el 

mantenimiento de la misma es costosa, pero que esto es alqo 

que no debe preocuparnos demasiado por cuanto se pueden 

establecer relaciones con empresas y loqrar que nos cedan 

las maquinarias que tienen en desuso para usos didácticos y 

que posteriormente podErnos vender nuestros servicios y ser 
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La Secretaria de Educación del Municipio de Malambo manifestó 

que una de las prioridades del gobierno Municipal es la 

educación y que está haciendo todo lo posible para que el 

Coleoio Juan XXIII. se convierta en técnico-industrial. pues 

se cuenta con un Parque Industrial de grandes proporciones 

que requiere de personal con formación técnica. 

Nos habló del convenio que se suscribió entre la Nación, por 

intermedio de F.I.S. , •. 
, r el Municipio de Malambo para la 

construcción y dotación de cuatro módulos-talleres. De el los 

ya se h�n construidos dos que serán para informática y dibujo 

técnico. mientras que los dos restantes se construirán muy 

pronto. Agregó que el gobierno Municipal está gestionando 

las partidas necesarias ante la Asamblea Departamental para 

la dotación faltante en los módulos. 

El Articulo 2 de la Ley 60 de 1993 dice: "Corresponde a los 

municipios a través de las dependencias de su organización 

central o de 

competentes, en 

las entidades descentralizadas municipales 

su caráctet- de entidades ejecutoras 

principales de las acciones en materia social, dirigir o 

participar en la prestación de los servicios conforme a la 
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Administrar los servicios educativos estatales 

educación pre-escolar, básica y media. 
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de 

Financiar las investigaciones en infraestructura y 

dotación y asegurar el mantenimiento; además participar 

con recursos propios en la conformación de programas y 

proyectos educativos" •• Ley 60 , 1993 , 2 • 

Sostuvimos una charla con el se�or Secretario de Educación 

Departamental Doctor Arturo González Pe�a y nos manifestó que 

"El Departamento del Atlántico, al igual que el Municipio de 

Malambo, está muy interesado en la puesta en marcha de la 

diversifiación del Colegio Juan XXIII". 

También le preguntamos si conocía el convenio realizado entre 

el FIS y el municipio de Malambo, su respuesta fue: 11 si, 

conocemos el convenio suscrito entre el FIS y Malambo para la 

construcción de talleres-módulos y desde nuestra oficina se 

están haciendo los trámites legales necesarios, 

correspondientes para que una vez terminados los módulos, se 
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puedan nombrar los docentes. el personal de servicios 

generales y servicios necesarios. 

Marco Raúl Mejía. con relación a la participación del Estado 

plantea: " Los procesos escolares empiezan a medirse en su 

impacto social en unas relaciones costo-beneficio interno y 

en la manera como organizar unas reglas de funcionamiento 

interno en los cuales, el cumplimiento de la tarea nos coloca 

en la medida de la eficiencia del sistema escolar. Ello va a 

implicar un cierto abandono del énfasis en la política 

educacional que se traía en el pasado para entrar más en 

procesos de inserción en el mercado''. Mejía (1996, 102). 

Entendemos que hay una buena disposición del gobierno 

departamental para apoyar la materialización de nuestro 

proyecto, siendo canalizado por los conductos legales y 

adecuados para la adqusición de los recursos materiales, 

económicos y humanos, mientras que de nuestra parte estaremos 

al tanto para ayudar en la gestión y materialización de este 

objetivo. 
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En diálogo con la Secretaria de Educación Municipal, 

prequta: 

a la 

¿Cuál es su opinión sobre la apertura de un Colegio Técnico 

Industrial en Malambo? 

Respondió: '' El estudio que ustedes vienen realizando es muy 

importante para nuestro municipio porque 

cobertura educativa y en especial aqui en 

ampliaría la 

la cabecera 

municipal, donde hay sólo un Colegio Oficial de Bachillerato 

completo alberga a más de 1160 estudiantes que en su mayoría 

tienen necesidades económicas y carecen de recursos para 

llegar a la universidad. El Colegio que ustedes plantean se 

presenta como una alternativa para las personas que trabajan 

y desean tener una profesión técnica e ingresar a la 

actividad laboral productiva. 

La actual administración dentro de sus prioridades le viene 

prestando especial atención a la educación y en especial en 

hacer del Colegio de Bachillerato Mixto Juan XXIII, una 

institución de tipo industrial, pues contamos con un Parque 

Insdustrial, de grandes proporciones y que requiere personal 

técnico para el manejo de sus maquinarias. 
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Es asi como se suscribió un convenio entre la nación por 

intermedio del F.I.S. y el Municipio de 

construcción y dotación de cuatro 

Malambo para la 

módulos-talleres 

industriales dentro de los cuales, ya. está listo el primero 

que sera para informática y dibujo técnico y enseguida se 

empezará con la construcción de los subsiguientes para 

metalmecánica. ebanistería y electricidad 

Finalizado el estudio la administración municipal empezará 

a gestionar partidas ante la Asamblea Departamental y el 

Consejo Municipal para obtener los recursos suficientes para 

la puesta en marcha de sLt importante iniciativa". 

La Ley 60 de distribución de los recursos en su articulo 2Q 

dice: "Corresponde a los municipios a través de las 

dependencias de su oroanización central o de las entidades 

descentralizadas municipales competentes, en su carácter de 

entidades ejecutoras principales de las acciones en materia 

social, dirigir o participar en la prestación de los 

servicios directamente conforme a la Ley, las ordenanzas y 

acuerdos municipales. así: 

Administrar los servicios educativos estatales de educación 

pre-escolar� básica y media. 
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Financiar las investigaciones en infraestructura y dotación y 

asegurar el mantenimiento; además participar con recursos 

propios en la conformación de programas y proyectos 

educativos " Ley 60 (1993, 1). 

Creemos que la administración municipal por su manifiesto 

interés en el desarrollo del sector educativo en el Municipio 

de Malambo, brindará el apoyo que requiere el proyecto que se 

está planteando. 

Visitamos las instalaciones de PIMSA y la Doctora Claudia 

Díaz, Directora de Recursos Humanos de ACESCO, y el la 

contestó así a nuestra preguntas: 

¿Cuál es su opinión con relación a la apertura de un Colegio 

Técnico Industrial en Malambo? 

Su respuesta fue: "Nos parece que es un estudio importante 

para la población de Mal.ambo, puesto que se presenta como una 

alternativa diferente a lo que tienen actualmente, un colegio 

académico, y tanto nuestra empresa como las restantes en el 

Parque 

están 

Industrial y las que existen fuera de él, 

requiriendo recursos humanos que tengan 

siempre 

buena 

capacitación y que sean preferiblemente de la región como 
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secretarias, mecánicos de mantenimiento, electricistas, 

electrónicos, máquinas herramientas, metalmecánicos y otros" 

� Que apoyo podría brindar PIMSA a este proyecto? 

"Tanto Acesco como la mayoría de las industrias establecidas 

en el Parque Industrial de Malambo, estarían en capacidades 

de apoyar esta iniciativa o cualquier otra que tenga que ver 

con la educación y sobre todo aquellos que brindarán 

capacitación técnica y en este sentido ya hemos empezado a 

tener acercamiento con el Colegio Juan XXIII participando en 

su Consejo Directivo. Además, podríamos brindar nuestra 

ayuda en lo que esté a nuestro alcance desde el momento que 

se materialice el proyecto, debemos estudiarlo para. poder 

participar en él. 

Creemos de suma importancia pr-ofundizar el estudio, 

realizando una revisión de los planes futuros de cada. empresa 

poder obtener datos más concretos para el desarrollo a 

largo plazo que vendrían a interrelacionar los planes de las 

empresas '/ el accionar de su institución". 

El Articulo 5Q de la Ley General de la Educación plantea como 

uno de sus fines: " La formación en la práctica del trabajo, 



48 

mediante los conocimientos técnicos y habilidades. así como 

en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual v social. 

Además la promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que 

se refiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita el adecuado ingreso al sector productivo''. Ley 115 

( 1994. 3) • 

Marco Raúl Mejía, citando a Marcia Ospina dice: 11 La crisis 

ha llevado a una búsqueda de alternativas en el paradigma de 

la producción y una nueva forma de organización del 

en el cLtal se pretende sacar el máximo provecho 

trabajo 

de la 

tecnoloqía y de la capacidad del empleado, tanto manuales 

como intelectuales y adecuarse a la flexibilidad del mercado 

en el cual puedan convivir trabajadores autónomos. pequeñas, 

medianas '! grandes empresas". Mejía (1996. 96). 

Jorge Orlando Melo. En el mismo sentido plantea: 11 Es obvio: 

son los empresarios los que dan la mayoría de los empleos, 

los que saben que necesitan. los que saben si el trabajador 

tiene o no una capacitación adecuada; pero no sabe cómo se 

debe capacitar, pero sí saben quién trabaja bien. Igualmente 
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deberían tener mayor interés en la capacitación de una 

juventud de alto nivel. que permita llevar a la industria 

reqional a etapas de mayor competitividad. Pero realmente 

debe hablarse de un interés y esfuerzo común de los cuatro 

actores. comunidad y familia. escuela. empresa y estado que 

deben cooperar para que los jóvenes se formen para la 

educación. el trabajo 'i la vida". Melo (1994, 160). 

Realizamos un seminario-taller en el que buscamos que la 

misión y la visión del plantel fueran conocidas por todos los 

docentes \/ 
.' por los alumnos;. Escoqimos a los alumnos de 

noveno y décimo grado para que asistieran al seminario y en 

él pudimos concluir que es necesario que el Coleoio adquiera 

pertenencia social y académica para que cada uno de sus 

miembros lo sienta suyo, y construir un currículo con la 

participación activa de los estamentos educativos, formar 

seres humanos que cada vez sean más personas para que así 

tengamos un mejor colectivo y una mejor comunidad. 

Se estableció que formaremos jóvenes para ingresar al campo 

prodL1ctivo y compartimos los planteamientos de los sabios 

cuando dicen: " No se trata de orientar la educación hacia el 

entrenamiento de destrezas y habilidades específicas, sino, 

de proveer una educación general básica que prepare a los 
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físicas de orden 

superior necesarias para orientarse hacia el trabajo, sea 

éste asalariado o independiente".

(1995. 137). 

Misión de los sabios 

El Colegio Juan XXIII con sus estrategias educativas; sus 

énfasis académicas; su formación 

práctico; su currículo flexible. 

técnica., su aprendizaje 

participativo, dinámico, 

interdisciplinario, transdisciplinario, con ejes temáticos y 

problematizadores le permitirán al joven escoger lo que se 

ajuste a sus intereses y necesidades. 

El Centro Educativo Juan XXIII será una institución en la que 

"Comunidad, familia, escuela, sector productivo y Estado 

cooperen para que los jóvenes se formen para la educación, el 

trabajo y la vida" Melo ( 1994, 160 ) . 

2.1. DISEÑO METODOLOGICO 

Para el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta 

el método etnoqráfico por considerar que éste enfoque 

metodológico es coherente con el tipo de investigación. 
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La etnografía Y sus variantes del dise�o cualitativo ofrecen 

a los investigadores del campo educativo alternativas para la 

descripción, interpretación y explicación del universo 

social. Con la etnografía podemos analizar el proceso de 

enseRanza-aprendizaje; las consecuencias intencionales y no 

intencionales de las pautas observadas de interacción; las 

relaciones entre los actores del fenómeno educativo, como los 

padres, profesores y alumnos; y los contextos socio 

culturales que tienen que ver con la ense�anza-aprendizaje. 

Con !a etnografía podemos investigar la diversidad de formas 

que adopta la educación en las distintas culturas así como 

los procesos educativos y los conflictos que surgen cuando 

los agentes de socialización se enfrentan a procesos de 

transformación social rápida. 

2.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de corte cualitativo en la medida en 

que aborda los procesos de desarrollo humano considerando los 

fenómenos contextuales desde un enfoque interpretativo, 

descriptivo y explicativo. Los rasgos de la etnografía 

pertinentes para la investigación a desarrollar son: 
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El carácter holístico, nuestro objetivo de investigación 

es de carácter cualitativo, ya que observamos, 

analizaremos e identificaremos la forma como se integran 

nuestros alumnos al campo laboral, las relaciones con 

sus comoa�eros y sociedad y los valores que se pueden 

desarrollar en dicho proceso. 

Su condición naturalista pues estudiamos a los alumnos 

de 9Q • lOQ y 11Q grado en el aula de clases, en el 

patio. en los corredores y fuera del plantel con el fin 

de determinar sus intereses, niveles de desarrollo y 

actividades que posteriormente definirán 

técnica en la que se puede desempe�ar. 

la modalidad 

El uso de la vía inductiva como objeto de investigación, 

es un enfoque basado en el desarrollo humano, donde se 

analizarán los diversos cambios que se vayan produciendo 

como consecuencia de las estrateoias pedaqógicas que se 

implementen, de tal manera que se puedan validar o no 

los presupuestos teóricos que se han referenciado. 

La contextualización de los datos ya que cada 

observación, cada diálooo, cada entrevista y cada una de 

las formas de recolección de datos serán tomados desde 
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mdltiples perspectivas teóricas y contextuales, lo que 

le da una visión holística al fenómeno. 

Su carácter fenomenológico. Los jóvenes matriculados en 

el plantel, las vivencias que ellos aporten serán 

valederas en la medida en que éstas se desarrollan bajo 

su propio contexto y con 

participación del investigador. 

2.3. METODO ETNOGRAFICO 

la debida observación 

El proceso etnoqráfico implica tener en cuenta lo siguiente: 

El escenario y contexto será el de jóvenes matriculados 

en el Colegio de Bachillerato Mixto Juan XXIII de sexto 

a undécimo grado y la muestra serán los alumnos de 

noveno. décimo y undécimo grado. 

El módulo o diseño metodológico se enmarca en el enfoque 

histórico-hermenéutico. 

El trabajo de campo etnográfico implica que el 

investigador busque la información donde se encuentre, 

por tanto a menudo ha de tomar decisiones� en cuanto a 
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donde ir, qué datos recoger, con quien hablar; aquí la 

información que se acumula se usa para reorientar el 

enfoque al igual que la información que 

convirtiendo en sus teorías que estrechan el 

interés. 

se va 

foco de 

El método etnográfico se apoya en la convicción de que 

las tradiciones, roles. valores y normas del ambiente 

se van internalizando y generan regularidades que 

permiten explicar las conductas qrupales e individuales. 

El foco y finalidad de estudio. es el de determinar que 

tipo de desarrollo humano se genera en la importancia de 

la nueva propuesta pedagógica fundamentada en el 

paradigma de la pedagoqía interactiva y las nuevas 

concepciones de currículos. de ciencia y tecnología 

2.4. DIHENSION PEDAGOGICA 

La parte pedagogica es importante en el desarrollo de los 

referentes para la elaboración del P.E.I. del Colegio de 

Bachillerato Mixto Juan XXIII de Malambo por cuanto permite 

seleccionar, orqanizar y adecuar las diferentes disciplinas 

tecnológicas y científicas para el logro de los principios, 
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fines y políticas educativas de la educación media y técnica. 

Además. nos permite la posibilidad de mostrar el perfil del 

hombre que deseamos formar; un hombre participativo, creativo 

y satisfecho de la formación que ha recibido, capaz de 

transformarse a si mismo y al medio en el que vive y de 

adaptarse a los cambios permanentes de la sociedad. 

La pedagogía debe dejar de tener un simple sentido académico 

y convertirse en el medio por el que se loqre transformar el 

ámbito académico, buscando elevar el nivel de formación de la 

comunidad educativa al igual que su nivel de vida. 

La pedagogía operativa recomienda una programación del 

trabajo en el aula, en el cual se articulen y reunan en un 

todo. los interes de los alumnos, la construcción de 

conceptos Y la relación de contenidos a aprender del proqrama 

así. se establece una coordinación entre la escuela y la vida 

diaria, los contenidos que permiten a cada estudiante 

establecer un diálogo con su propia realidao, para hacer de 

est� manera que el aula adquiere sionificado en esa vida, al 

mismo tiempo que todo aquello que tenga que ver con la vida 

del alumno, tenqa cabida dentro de ella y puede convertirse 

en objeto de estudio. reflexión y placer. 
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En cuanto a los intereses de los alumnos es importante 

aclarar que la posición constructivista concibe los interes 

como una construcción que cada quien hace en la medida de lo 

propia experiencia coqnitiva y social que su medio cultural 

les posibilita. 

Col l y Gallart defienden lo: contenidos curriculares 

recurriendo a la sicoloqia cognitiva y se encuentran con el 

aprendizaje significativo que recomienda relacionar de forma 

sL1stantiva la nueva información 

estructura cognitiva poseída por 

con los elementos de la 

los alumnos. Citando a 

SLlSUbe 11 plantean 11 la posibilidad del aprendizaje 

significativo que se halla con relación directa con la 

riqueza de esa estructura coqnoscitiva. En sus elementos y 

relaciones. de tal forma que la memorización comprensiva la 

funcionalidad del conocimiento y del aprendizaje 

Eignific2.tivo. se constituyen en vértices de un mismo 

triánqulG" F'érez y Gallecio (1996 100) •

Desde el punto de vista anterior. los conocimientos de que 

dispone el educando le permiten aprender, contribuir al 

desarrollo de su cultura y de si mismo; de ahi que, cuando la 

enseñanza se ejerce asi, desde ella, los contenidos adquieren 

una función distinta a la que tradicionalmente se ha 
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admitido. 

El proceso de socialización y de trabajo escolar no es un 

pr-oceso lineal ni mecánico, sino muy complejo y enmarcado 

dentro de contradicciones que se transforman en situaciones 

problemáticas en un escenario vivo, donde se discute y se 

negocia la solución de cada si tL1ación. haciendo más 

inter-esante el proceso del apr-endizaje. El proceso de 

socialización intercambio de ideas y valores, presentan 

aplicación inter-és enfrentados que se resuelven en la 

práctica del problema, presenta al docente como un 

acompaAante que verifica el pr,:Jceso que se lleva a cabo 

desbordando la simple función reproductora y consolidando el 

conocimiento de la ciencia, el trabajo, la técnica, la 

filosofia y la cultura regional. 

Sacristán plantea que: "La pr-epar-ación par-a el mLtndo del 

trabajo requiere el desarrollo no sólo de conocimientos, 

ideas, destr-ezas y capacidades formales, sino la formulación 

de dispociones, 

compor-tamiento que 

actividades. 

se adecuen a 

interés y pautas de 

las posibilidades y 

exigencias de los puntos de trabajo. de su forma de 

orqanización en colectivos o instituciones,

negocios y servicios". Sacristán (1995, 19). 

empresas, 



58 

El currículo 

Planteamos un currículo flexible y participativo que integre 

al docente y al estudiante en la selección y organización de 

los contenidos. estableciéndolos de acuerdo con las 

necesidades e interés de la región y de los estudiantes; el 

modo y el sentido de organización de las labores académicas; 

el grado de participación, la ordenación del espacio, el 

tiempo. los programas y 

las formas, 

actividades; 

estrategias y

el proceso 

convivencia social. 

las secuencias de las actividades; 

criterios de valoración de las 

evaluativo y las normas de 

Construir el currículo es trabajar en equipo para determinar 

los elementos culturales y comunitarios propios y desde los 

cuales podemos contemplar lo universal. 

necesario crear grupos interdisciplinarios 

Para ello es 

capaces de 

interpretar las tendencias históricas y reorientarlas con la 

situación actual de tal 

específicos de trabajo. 

manera que se diseñen planes 

La Ley General de Educación en su artículo 76 define el 

currículo como 11 El conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas metodológicos y procesos que contribuyen a la 
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formación inteqral y la contribución de la identidad nacional 

Y local, incluyendo también los recursos humanos. académicos 

Y tísicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional". Ley General de 

Educación ( 1995. 47). 

A partir de 1994, los currículos se han considerado 

tle:-:ibles, democráticos, situacionales, comunicativos, 

participativos. integradores e interdisciplinario; por ello 

concebimos el currículo como un " Recurso" metodológico de la 

educación que le "permita o un grupo humano hacerse una 

imagen posible, material y espiritual de lo que el mismo 

quiero ser". López (1996, 48). Lo anterior no es una 

concepción que nos permita ver al alumno como un ser 

individual que lucha por sus interés y como parte integrante 

de una familia y de una comunidad en la que participa 

activamente. En este contexto podemos decir que el currículo 

es un " proceso de permanente búsqueda, de negociación, de 

valoración. de crecimiento y de confrontación entre la 

cultura universal y la cultura de la cotidianidad, y la 

socialización entre cultura de dominación y la cultura 

dominada". Arroyo 1996, 40 ), en pocas palabras Abraham 

Magendzo lo define como " El proceso mediante el cual se 

selecciona, organiza y distribuye la cultura que debe ser 
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La cultura es e: resultado de toda act:.-idad 
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y creación 

humana, no es ur, oroceso espontáneo y neu�-al, sino que es 

internacional. ec-: condicionado por la v:.:ión que tengamos 

del hombre, socie=�:i. educación, etc, y P·=- medio de ellas 

manejamos las re::ciones de poder en la: que se expresan 

"maneras de 

intencionalmente 

ubicar a los 

otorgarles una 

=: tuar sobre los s. _ _. etas, prefijar 

5-us comportamientos, abr:.- posibilidades, 

:. --:iividuos en 

=-= terminada 

la divis:. =·n del 

posición e 

trabajo, 

inclusive 

económica". Maqer=:::¡ (1996, 123). 

11 

El referente epistemológico se fur ::!a.menta en el 

contructivismo qLe es una corriente pedagóg:.:a que se orienta 

en el estructura::.smo piagetano y la fil:sofía Kantiana, 

corriente que s-: =,ponen a las afirmacior,:: empiristas del 

descubrimiento de :a realidad por medio de l=s sentidos, y la 

racionalista, descubrimiento de la realidad 

mediante el uso e-: la razó:, crítica" Carrete-o ( 1993, 77). 

La teoría piaqet::�a es citada por Carret5-o cuando afirma 

que: 11 La real:.:ad objetiva no se descL�ra, sino que se 

constituye a tra�== de modelos o conjeturas �ue el ser humano 
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construye desde = l primer momento en que :=-e enfrenta a un 

fenómeno dado. Estas conjeturas se c=r·stituyen en los 

llamados paradign¿s creados por las comuni=:des bajo ciertas 

reqlas de Juego aceptados como viables. ?n un determinado 

lugar y tiempo e==•ecífico" Carretero (199:". 52). 

El con tructi vis�= constituye una nueva =-opuesta sobre la 

manera como la =iencia e 1 abora SLIS :: =:-,ocimien tos y va 

descartando de C·�="'lO, la cr-eencia de la ir -.:,:=idificabilidad. 

" La creativida= en este nuevo enfoque ca:_ 

constituye en LL- principio clave para 

situaciones sign:. -' :. ca ti vas de 1 aprendí za:'= ' • 

24). 

conocimiento se 

construcción de 

Bustos (1994, 

El contructivism= se ha constituido en el -�evo paradigma de 

la educación fre��s a los procesos de apre-=izaje y frente al 

nuevo reto cambiar las prácticas 

transitorias de = =·�ocimien tos, el docente -:.iene la necesidad 

imperante de cam=-�s de actitud frente 

asumiendo con -esponsabilidad social 

investigación, 

autoformación e 

investigación pa-= actLtalizar sus conocim::.e,-.tos y contribuir 

eficazmente a l: formacion de niAos y :Ovenes autónomos, 

creativos, prepa-ados a crear conocimier-:.�s útiles para la 
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resolución de 5�5 propios problemas y la5 de la comunidad • 

El contructiv:Emo sostiene que el . e-dadero aprendizaje 

humano es una =�nstruccion que hace cada estudiante logrando 

modificar su eEtructura mental alcanzar=� un mayor nivel de 

diversidad y c=�olejidad. 

El ser humano -o actúa sobre la realicaj directamente sino 

que lo hace pe- medio de esquemas que pc5ee, es decir que las 

representacion�e del mundo dependerá de :? interacción de sus 

esquemas con ·= realidad donde se van ��rmando significados 

más complejos 

Necesitamos 

especializados. 

e-= - s truir un currículo e- donde se le den 

respuesta a la.E necesidades de la comuni=aj que sea flexible, 

momento determ:�ado. 

se pueda reaju5�sr 

que sea prácti==· 

fácilmente en un 

que brinde la 

posibilidad a _os jóvenes de producir ==nacimiento, que sea 

interdisciplin�-10, con manejo de núcleos temáticos 

entendidos unidades inteqradc�== de saberes y 

conocimientos. 

Consideramos que 11 la educación no puede -educirse a instruir 

sobre el arte ce vivir; ella permite comc-ender corrupciones 
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desde donde 

se van desar�=llando nuevas y diversas �aneras de actuar y de 

decir. El c�-::ocimiento no es elimina- la ignorancia; porque 

conocer es r,==::iciar; 1

1 Trabajar" en s=-tido psico-analítico, 

discutir, er- -:-ar en conflicto con 

construye si- =esar 11 Campo y Restrepo. 

desconocido que se 

( 1991, 31) 

Los conflict·== que se presentan cua- = ::o imponemos temas y 

contenidos =-= ::ien ser resueltos para =0e el alumno pueda, 

paulatinamen-:-: . construir su propio ==�ocimiento y asi se 

evita el que =�vide los temas tratados . 

Mario Carret: - =. en este sentido afirn:: El conocimiento es 

el producto e: la interacción social y =e la cultura ésto, no 

es una cop:.: de la realidad ni -: :.mpoco se encuentra 

totalmente d:-:�rminado por las restri==:.ones que imponga la 

mente del inc:. ,iduo, sin que es el pro=-=to de la interacción 

entre éstos ==s elementos, por tanto =¿ sujeto construye su 

conocimiento 

procesos de 

incorpora 

conocimiento 

información 

( 1993, 24) • 

l =

medida que interactú:: con 

:similacior. y acomoda=_ :-,n, 

la realidad en 

en el primero 

nueva información - :,.ciéndola parte del 

el segundo la pe:--: ::>na transforma la 

= _·e ya tiene en función de : a nueva II Carretero 
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2.5. DILEMAS DE LA EDUCACION MEDIA 

El dilema princ:.=·::11 y específico de la ?ducación de nivel 

medio en nue=�-o país y en Améri·== Latina se liga 

estrechamente e=- la selectividad y equ:.=::d debido al origen 

histórico de ==�ª diversificación edu=::�iva básica en el 

nivel Y a le: =onceptos de diferenc.:.: =ión social. Los 

sistemas educat:. - �s del nivel medio har :;equido diferentes 

esquemas y tra - e =tor-ias para resol verl·= = : pero no han sido 

los mejor-es, r==�n por la cual el Coleq:.= Juan XXIII plantea 

la estructura c_--icular alternativa seña:::da. 

En Colombia cor . _  ,,en modos divet-sificadoe =e producción; sólo 

Ll.n pequeño se:; n,en to de la población E:�á integrado a los 

sectores moder-==· De ahí que se rea��-me la necesidad de 

capaces de proporc:.=�ar una educación 

tecnolóoica qLtE _ lene los enormes vacíos existentes entre la 

población. 

Gómez. plantea =-= " puede darse una er = e,Píanza que destaque 

el aspectcl te,=-= lóqico y se . transforme en una al terna ti va 

educacional val:.=sa, en los aspectos sc=:.al y profesional. 

En El dilema educa=:.�n general contra 

educación técn.:.=:: no se plantea. pues ... = profesionalización 
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es e�tendida como abierta. constituyendo una opción del mismo 

estatus social y cultural QUE el conferido a la educación 

general. En este caso. estarían atendidas igualmente las 

exigencias de conocimientos amplios y articulados � de 

habilidades flexibles, compatibles con una inserción activa 

de l,::is jóvenes en el mundo moderno" Gómez ( 1995, 65). 

La ��serción activa de los jóvenes en el mundo moderno 

implica el aprendizaje de una cultura tecnológica que 

fac:.lite la integración de los jóvenes con el mundo del 

trataJo y la comprensión de los procesos complejos del mismo, 

en �us dimensiones técnicas y sociales, asi como en su 

articulación con la tecnología y las relaciones de 

producción. sin aspectos que resultan primordiales en la 

educ�ción previa a la entrada al mercado del trabajo, como es 

el caso de la educación media. 

Vincular la escuela con el sector productivo es más que 

supeditarla a la expectati·�a de 11 Proveer al sector 

proauctivo de los recursos humanos que éste requiera en 

cantidad y calidad adecuados cara su operación y desarrollo" 

Ibarrola (1991, 67). 
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Vincular la esc�ela significa. fundamentalmente. aprovechar 

educativamente :os espacios y los contenidos que caracterizan 

al sector lat=ral para formar a jóvenes en las 

habilidades re��eridas que les permitan c=Gocer, identificar, 

manipular y aún transformar con sentido É�ico las condiciones 

tecnolóqicas y .aborales. 

El aprendizaje de 1 desempeño laboral es un proceso muy 

complejo en e� que se articulan la e�·-1cación formal, la 

capacitación ne formal y el aprendizaje i r 'ormal en el puesto 

de trabajo. E 1ste una fuerte interacci�� entre estos tres 

tipos de aprendi=aje. y cada uno de ell=� es condición para 

el otro. D. - - -
• ,::!. ._; ':'.. su. propia característica de institución 

burocrática que procesa de manera fund�-ental conocimiento, 

habilidades, . = lore·s e instrumental el lo currícL1los 

secuenciales er· largas períodos de tie�oo para niños y 

a.do 1 e: cer. te:, la. escuela es;.tá di== == ;..da para enseñar 

contenidos y pr�=ticas relativamente esta:les. El mercado de 

trabajo. en cam�io. sufren continúas trsr�formaciones, en la 

actividad más ��e nunca� por tanto. pretender que la escuela 

responda punt�almente sus demandas C' = imposible. La 

educación no �=rmal. por el contrario. �ermite módulos de 

corta duración �ue pueden ser modificadcs =on 

esa manera d?� respuesta a necesidades 

facilidad y de 

puntuales. El 
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aorendizaje en el trabajo. por su propia naturaleza. es el 

�as "real''• para las exigen=ias de la producción y los ritmos 

oel trabajo no permiten da r respuestas estruturadas ni cubrir 

�acios generados por el aprendizaje práctico en un puesto 

�eterminado. 

�or lo anterior, es i�oortante insistir en la fuerte 

corresponsabilidad que tieren los empresarios y actores del 

sector ocupacional en la �ormación precisa para el empleo, y

rescatar la especifidad de la formación profesional, 

.�cacional y de la formac�On básica para el traba10 en el 

e�se�anza media. 

La preparación precisa y puntual de los jóvenes para empleos 

supuestamente disponibles en la estructura ocupacional del 

cais corresponde directamente al sector ocupacional. mediante 

formas diversas de capacita=ión interna en las empresas o por 

=�nvenios puntuales con in�tituciones de capacitación. 

Sin embargo, al tener la educación de nivel medio la 

responsabilidad de " otorgar una formación para el trabajo se 

hace necesaria una mayor y mejor articulación de estas 

insticiones con las económi=as'' (Gómez, 1995. 69). 
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Queda claro, e�tonces. que la educaci=� no puede seguir 

siendo consideraja como la única responsab:e de la formación 

de los jóvenes cara el trabajo; que muchas agencias sociales 

y organismos pueden y deben intervenir. er especial el sector 

ocupacional pare que de esta manera los contenidos que se 

imparten ester 

permanentes. 

acordes can las e·-1gencias laborales 

2.6. PERFIL DEL ALUMNO A FORMAR EN EL COLEGIO JUAN XXIII 

Los desafíos q�e enfrenta la educación je nivel medio han 

hecho necesario redefinir el sentido y l�s finalidades de la 

educación medi�. para darle una identida� propia y un valor 

intrínseco centrado en la formación inte�-al con una clara 

capacidad de e: cresión democrática y prod�=tiva. 

El perfil de l�s competencias que requie-en actualmente los 

futuros ciudadar�s productores no puede seguir supeditado a 

las demandas de la educación superior o a las de los mercados 

de traba Jo, q0e como hemos visto so� más supuestas que 

reales. Cuala�iera de ellas distorcio�a y restringe las 

posibilidades �e la institución frente a los grandes 

objetivos que le corresponde ahora cumplir y los retos que se 

le presentan. 
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En el Colegie Juan XXIII se considera c�e las siguientes son 

las competen=ias necesarias para obtener ciudadanos 

productores de-acráticos. tolerantes, corocedores del entormo 

y capaces de �=aptarse al cambio. 

a) Es neces�-io que los egresados y es��diantes del plantel

dominen G- conjunto de competencias =omunicacionales; es

decir, q�e puedan utilizar diferentes y variados códigos

comunica�:onales.

b) Que se pc�jan orientar en el tiemp= articulando pasado-

presente futuro; que posean �ompetencias socio-

históric?s o conciencia de la his�oria y una profunda 

formacióG ética. 

c) Que desar-ollen competencias matem�ticas, mucho más allá

de conoc1�1ento instrumental para �l desarrollo de las 

ciencias de la tecnología; desarr=llando los métodos y 

estrateq1�s que oriqinen capacid�des de abstracción� 

razomamie-to, análisis de relacicnes y conexiones. 

d) Que desa-rollen competencias cient�ficas, tanto en las 

áreas de =iencias exactas como en el de las naturales y 

las sociales, de tal manera que se �esarrollen sistemas 
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de investigación y conocimiento para la interpretación 

de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 

Que desarrollen competencias tecnológicas, 

considerandola más allá de la simple "aplicación de la 

ciencia de la producción" o del " manejo de maquinarias" 

Las =ompetencias anteriores se consideran fundamentales en el 

perfil del alumno del Colegio Juan XXIII pués le permiten 

moverse en un mundo laboral cambiante y le preparan para 

asum1� los retos a que se deben enfrentar. 

2.7. PERFIL DEL PROFESORADO DEL COLEGIO JUAN XXIII 

Es i�dudable que la transformación de 

reqLtiere de la activa colaboración y 

la enseñanza media 

coordinación entre 

dist1r1tos tioos de sujetos: políticos, funcionarios 

educ3t.ivos, directores y administradores de las escuelas, 

sociedad de padres de familia, grupos diversos vinculados con 

las eEcuelas de nivel medio. en participar los del sector 

laboral que ofrecerán opciünes de contacto con 

importante actividad, etc. De todos ellos sobresale el 

de docente. 

esta 

grupo 
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profLlndo 

conocimiento d� la realidad y de la natL1raleza de las nLlevas 

demandas que =� hacen a la escLlela� de :u propio campo de 

conocimiento, G�= podrán orqanizarse pcr disciplinas, por 

los asiqnatL1ra o ==r módulos interdiscipl:..�arios. y de 

Jóvenes que se incorpot-an al nivel. FeoL1iere también de 

condiciones di�-as de trabajo y de una organización 

institucional G�= permita poner en práct1c� sus conocimientos 

I su creativida�. 

ADMINISTRACION ESCOLAR 

La qe:tión ed� :ativa ha sido tradicion�lmente un aspecto 

re:-idual del 3�ehacer institucional deG�ro de la escuela, 

t-es tr inqiendose a los "aspectos admini:� ,...ativos" que, sin 

1 uoar a. dudas. :cupaban en la historia ur lL1qar secundaria, 

oero en la prá=�ica uno cada vez más cen� ..-al. Se trata de 

entender la oe:�ión como " La con f luen e:.. a de la ref le:-: ión 

política. pedaoógica y de organización, el vinculo necesario 

entre el proble�� oroanizativo y el pedaqó�ico. 

El desconocimiento del compromiso de la organización escolar 

sus actores; 

distribución 

con la eficacia y la 

conocimiento y 

eficiencia en 1 a.

el incremento de 
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menos centrada en el 

conocimiento y más en los valores, fueron elementos que no 

ayudaron a que los aspectos 

fueren valorados. 

profesionales de la gestión 

Al ignorar que la unidad orgánica del trabajo educativo es la 

escuela, se descuida el hecho de que ésta se convierte en un 

microcosmo, que articula, oor lo mismo, importantes 

relaciones de muy diversa indcle. Hacia el exterior, con el 

sistema educativo mismo, pero mediado por la organización 

institucional a la que se suscribe cada escuela; con los 

padres de familia; con los sectores ocupacionales, cívicos, 

sociales y culturales, unas �eces como grupos organizados, 

otras no. 

Hacia su interior, con los diferentes actores que hacen 

positle la acción educativa •• 

Se destaca la necesidad de una nueva dirección pero también 

de profesores lideres por área de conocimiento o asignatura, 

capaces de impulsar y dirigir el trabajo colegiado que 

permitirá dar características organicas, no burocráticas, a 

las indispensables tareas que requiere la puesta en marcha 

del nuevo modelo de enseñanza media. 
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2.8. CARACTERISTICAS DEL NUEVO MODELO DE 6ESTION Y 

ORGANIZACION ESCOLAR. 

_os múltiples desafios QU= enfrentan actualmente l:e escuelas 

:1e nivel medio e:-: iqer e·scuelas organizadas =e manera 

�le:-:ible. con capacidad transformación permaner�e. Para 

:llo se requiere: 

=) 

=> 

En la construcción ==l Proyecto Educativo Ine�itucional 

se requiere de eqL1:..=·=s con un alto grado de :utonomia, 

para lograr mayor �:exibilidad y rapidez. La tarea 

consiste en encontr�- un método para asegura- que los 

equipos en las di�erentes instancias insti�Jcionales 

trabajen en conjunte �e manera fluida y cohere�te. 

El PEI debe conce=:r un curriculo en de-je esten 

presente las relac:..=�2s externas de la es=Jela, la 

organización de conte�idos, tiempos, espacios . recursos 

y formas de evaluar: 

docente. las tareas 

en donde se delimite = l trabajo 

pedagógicas ya que el cw--iculo es 

la base de la gestic� escolar. 

Incrementar el tielTI=·=· de frecuencia de los ·===entes en 

la escuela, en trat�Jo qrupal que busque el =esarrollo 
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de la escw:la. 

Instalar =-acticas de evaluación c�-manentes de todas 

las instar=ias de la escuela de ta: modo que se puedan 

detectar :as situaciones equivocaca5 y tomar medidas 

urgentes C: solución. 

Crear espa=ios de interacción donde todos los 

estamento5 je la escuela tengan par��cipación activa. 

Se requie-� de personas capaces =e adaptarse a los 

cambios s�=�ales� políticos� económ�=�s y culturales. 

Crear un ambiente escolar lleno positivismo y 

relaciones �rmoniosas en donde cad� �no de lo mejor de 

sí mismo. 



75 

3. PROPUESTA a.JRRICULAR PARA EL COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL

JUAN XXIII DE l"IALAHBO 

Partiendo de :a concepción básica de: 

proceso invest:=ativo, y el docente ce�� 

currículo como un 

investigador de la 

problemática resulta imc�-ativo ubicar el 

proyecto a cc-5truir dentro de un cante to especifico; en la 

perspectiva de ;enerar un tratamiento �=listico e integral, 

es necesario =:ferenciar lo relacionac= con los planes y 

programas a �: -el nacional= las tendenc:as de desarrollo en 

el área espe=�fica de formación; condiciones socio-

económicas y c_:turales. lo considerado �acre, los aspectos o 

factores esp¿=�ficos como la filosof�= institucional, la 

oferta académi==· los programas y proye=��s institucionales y 

locales. es de=:r. lo micro. 

Adentrándose e- la confrontación de esta5 dos dimensiones, se 

podrá determir:� de manera válida y ob:�tiva, las diferentes 

necesidades re::es. que darán razón y se-tido al proyecto 
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estas ne=esidades responden a 

tecno 1 ó·:;.:.. cas, científicas, 

individllales . sociales, etc. 

Una vez ==tectadas las necesida==s 

imposterqabl-: trabajar detenidamente 

reales, resulta 

en un proceso de 

y priorizaci6n de la: mismas, que sean el 

resultado w= criterios 

pertenencia :'.:.'Cial y 

adelantado. 

concertados 

académica de: 

permita oarantizar 

proceso curricL1lar 

Estos criter.:.=s deben obedecer a Llna ��ncepción amplia de la 

dinámica CLl- �Jral, evitando considera r que lo culturalmente 

válido sea e:·:clusi vamente la cul�L.1.ra academizada y

enciclopédic:: . enrriquiciendola r,-,- las e>:presiones 

culturales ci:-ivadas de la cotidianida= . de los escenarios de 

social izacic-- (el barrio, los amb�=�tes deportivos, la 

familia, la .:.;lesia. etc) en procura d= avanzar en un proceso 

educativo de -ida, y no para la vida. 

De lo anteri=- se desprende el carácte- participativo de la 

propuesta =-_ ..-ricular presentada, -:-ntendida como la 

posibilidad == reconocer nuestra rela�.:.�idad cultL1ral, no se 

puede olvia�- que estamos de cara a ur =omplejo cultural con 
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raices proc:�s e intencionalidad def�-�da con una dinámica de 

producción reproducción específica . 

Se ha adver�:do que éste carácter pa r ��cipativo en el proceso 

de contextL:lización v análisis de :as necesidades reales, 

requiere •undamentalmente del empleo investigativo 

participat:. . ::;  y las diferentes estr:�eqias que nos permita 

estar en ��-manente cambio. donde tendrán en cuenta las 

necesidade: e intereses de los que están comprometidos y 

participan =� el proceso educativo. 

La solidez todo proyecto educativ= �stá determinado por su 

con f ron tac:.=-; con el escenario rea: en el cual se piensa 

desarrollar . por tanto, nuestra prop-e:ta enfatiza no sólo en 

la necesi=== de observar la situ:=:.ón profesional en la 

solución ... -
'�':' la problemática, de . - ·, 

-= ... forma que el saber 

académico el saber popular ent-e� en una relación de 

acompaAamiE�ta critico aenerándose -� proceso de creación 

cultural y == producción científica =-= corresponda a nuestra 

realidad. 

Una vez cc�tratadas las aspiracione: con nuestra realidad 

concreta, tendrán los elementos =asicos para precisar y 

determinar el propósito de la formac:=�. 
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�a presente propuesta enti��de la definición del prooósito de 

��rmaci6n como resultado ce un trabajo investigati�o previo 

=�nde la academia y la vi�a son referentes fundamen�ales que 

5oportan la acción. 

-�s objetivos no los form�la el experto, ni el rec�or, etc, 

Eino que son el result�=� de la indagación sist�mática y

=�rmanente, lo cual 

-ealdiad a los mismos.

_a determinación del 

le imprime un sello de mo-ilidad y 

prc=eso de formación debe e,-tenderse 

=�mo la descripción de l�s caracteríticas sustar�ivas que 

�jentifican y marcan la especificidad y peculia-1dad del 

�:tas características se -efieren a diversos aspec�os de la 

s=tuación� que pueden ser: 

Qué acciones se espe-a que realice, qué probl•mas debe 

abordarse y cuáles r�solver en el marco de E- proceso

formativo. 

Qué instrumentos y m�todos debe usar para su ejercicio 

profesional, social . comunitario • 
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Tipo de pobl&ción que debe asistir. 

Caracterizac�ón del contexto social y el medio ambiente 

en el cual sa: espera. ejerza. su desempe,:.;o profesional. 

Cuál debe ser el énfasis que caract�-iza su desempe�o: 

la. producci��, la investiqa.ción de su �bjeto de estudio, 

integrado a 

estudiada. 

la percepción holisti=• de la realidad 

3.1. NUCLEOS TENATICOS Y CURRICULO PROBLEl"IATIZADOR 

Siendo el curricu:o instrumento educativo =�e le permitirá a 

la comunidad ed�cativa del Colegio Técrico Industrial de 

Mal ambo� hacerse una imagen material y e��iritua.l de lo que 

ella misma quiere ser. 

Proponer como fur=a.mentos de este curricul= son: 

El estamen�o estudiantil estará =�mpuesto por los 

jóvenes matr�cula.dos en los grados ��cimas y undécimo 

( 1C>Q y 11Q i del Colegio Juan XXIII 

técnica-indLEtrial. 

en la modalidad 

Los alumnos �atriculadosen los grados =emprendidos entre 

sexto y r.-=iveno grado ( 6Q 9Q) �esarrollarán sus 
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ac�ividades académicas nor�ales y verán l.as are-as 

té-=:nicas como vocacionales de tal manera que puec.an 

es=oger el énfasis que mas les agrade y así adquieran 

la: bases para ingresar a la media técnica. 

Las actividades académicas se llevaran a cabo en c:?-t:,s 

a��s lectivos que comprenderán dos semestres cada uno de 

el:os. 

Po:eremos un currículo problematizador que se

de:arrollará mediante ejes temáticos afines, acordes =on 

las normas legales vigentt?S y con las necesidades de 

n�estra modalidad, considera�do las características de 

la institución y el entorno. 

La: necesidades técnicas = cursos son: metalmecánica, 

electricidad y ebanistería en el primer año y mientras 

SE termina la construcciór � adecuación de los módu:os 

ta:leres necesarios para el funcionamiento del Col� io 

Te=nico Industrial. 

L,...,= egresados podrán dese11tpeñarse en el campo laboral o 

ir�resar a la universidad 

re=ursos económicos� 

con la posibilidad de rec��ir 
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El currículo será abierto, de tal manera que sea 

flexible, que de1e espacio para la libertad y acepte los 

cambios que lleguen con el tiempo. 

Para determinar el prc Jecto educativo se ha te�ido presente, 

que la escuela si�:ifica no sólo dar irformaci6n de 

contenidos, insumos � relaciones formales, sin� pedagogías, 

formas organizativas. y que la comunidad ne sólo es el 

territorio, concepci��es prácticas. obras, sino también 

formas tradicionales. -itmos y secuencias de aprendizajes de 

los procesos de las ��evas generaciones, en el ejercicio por 

la conservación de la =ultura. 

Una vez determinado :l propósito de formaci�n, se hace 

imprescindible definir la estrategia o plan oo,erativo para 

alcanzar dicho pre ="ÓSi to, esta propuesta curricular 

alternativa, impulsa la construcción de núcleos TEMATICOS Y 

PROBLEMATICOS, entend��os como el conjunto de ::onocimientos 

afines que po:;ibilit�-. definir lineas de in.·estigación en 

torne al objeto de transformación, estrategias �etodológicas 

que qaranticen la relación teoría y práctica; y además, 

actividades de partic�oación comunitaria. 
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De la. misma forma e!. conjunto de ejes temáticos constituidos 

por un objeto de est•"""dio común, seleccionado por profesores y 

alumnos, de acuerdo a sus intereses que nos pe'�ita descubrir 

un conocimento que Sor acerque a la realidad y ::eoderlo aplicar 

al plano de lo cor =reto en el proceso c::e la toma de 

decisiones. 

Estas actividades 

problemas, con el 

::ie selección y caracterización de 

ánimo de integrarlo a ... 1na actividad 

investigativa busca,jo encontrar la respecti-a solución, a 

través de éste proce:� investiqativo, la pers��a construye e 

interpreta los aco,�ecimientos externos y las experiencias 

persona!es que den 

normas de actuación. 

como resultado activid:�es, valores y 

No se trata de tomar asignaturas y juntarlas. se plantea la 

inteqración de 

académicas 

socilización, 

cotidianidad, e:=enarios 

hogat-. familia, etc), que alrededor de 

y no 

de 

los 

problemas detectados garanticen y aporten s� saber en el 

estudio, interpret: =ión, explicación y sclJción de los 

mismos. antes que contenidos. 
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El núcleo temático y problemático, exige una mirada critica 

de la re�lidad, desde su óptica pa�ticular, en función de un 

concepto =laro y diáfano de totalida� e integración. 

Esta concE�ción, exiqe la concurre�:ia de saberes que pueden 

ser simul��nea o sucesiva, será acuE-do del colectivo docente 

interdisc��linario responsable de :u desarrollo, lo ciertc 

es. que S= convierte en una unidad ��tegradora que posibilita 

algunos a-�nces como: 

Inte-:;-ar la docencia, la investigación y la 

part.:..:ipación comunitaria ce,�·= elementos básicos del 

proc:Eo educativo. 

Inte�-ar la teoría y la práct:.:a. acabando con la suma 

de -�mentas teóricos y la =-�ª de momentos prácticos 

(QUE caracterizan la ma - :-ria de estructuras 

curr.:... :u lares). 

Gara.- -:izar una práctica �-,tegral y permanente 

desa--ol lada desde cada núcle-= temático y problemático, 

real:.:ado desde una investi�ación 

tra�s·ormación del objeto sele:=ionado. 

tendiente a la 



\,'in cu.lar ¿r_ l U5U.2l ""io (futuro profesional. 

84 

padre de 

familia. campesino, obrero. etc). en la realidad de 

conte:-:to especi�icos donde desempe�a su función o 

actividad. 

Posibilitar el trabajo interdisciplinario de los 

docentes. pues cada uno desde su campo de formación 

aporta a los núcleos temáticos y 

participa en su desarrollo. 

problemáticos. y

Desvirtuar las asiqnaturas como comportamientos aislados 

de 1 ·;;abet-. 

Los bloques programáticos podrán dan lugar a la conformación 

de proyectos investioativos, proyectos pedaqóqicos de aula, 

de sistematización 

propósitos definidos. 

de experiencias. relacionadas con los 

La presente propuesta, además de designar una importancia 

vital a la - pa1-ticipación del docent� en la reconstrucción 

permanente del curriculo. plantea la necesidad de actuar de 

manera colectiva e 

dise�o y ejecución 

oer-mi ta -.·iabili.::ar 

interdisciplinaria en la fot-mulación, 

de diferentes proyectos académicos que 

las siqnificativas alternativas 
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curriculare�. 

La necesidad de trabajar en colectivos docentes fortalece el 

concepto maestro como creador v productor de cultura, pues 

crea el escenario natural para ejercer una acción dinámica 

frente a los diferentes saberes, ahondando en una dimensión 

investigativa ; evaluativa, procurando dotar de autonomía e 

identidad al trabajo qrupal. 

El concepto de maestro que se maneja es diferente del 

aislado� apéGdice de informador. El docente investigador, 

participativo. protagonista, es una de las características de 

la presente propuesta para poder propiciar cambios 

sustantivos en la construcción reconceptualizador y

reorientador de las actuales. Estructuras curriculares de la 

2ducación formal. y se deberá entonces procurar fortalecer el 

traba.io de investiqación y fomentar la 

nuestra institución con: 

Las organizaciones 

estratos. 

Los Grqanismos y 

comunitarias de 

entidades de 

planificación de polit1cas educativas. 

participación en 

los distintos 

formulación y 
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Los institutos y qruoos de investiaación. 

Los trabaJadares de la cultura y extensión comunitaria. 

La asociación de 

cooperativas y otros. 

padres de familia. educadores, 

De este modo los colectivos docentes trabajarán con procesos 

de comunicación hacia la comunidad� las entidades estatales, 

la empresa privada. ligadas a la acción y a los organismos de 

desarrollo y estarán en meJores condiciones de dar respuesta 

adecuada a las reales necesidades del entorno socio-cultural 

de Malamba y sus alrededores. 

Es preciso enfatizar que la Ley General de la Educación le ha 

dado al docente un carácter de constructor, que lo habilidad 

para iniciar y desarrollar proyectos educativos que responda 

a las necesidades detectadas, para que asuma la problemática 

curricular como objeto de conocimiento que quia y oriente su 
. - . 

práct±ca profesional. 

Esta propuesta recoge los elementos sustantivos de la 

realidad educativa actual de Malambo y plantea la posibilidad 

de desarrollar por parte del docente su propia práctica y sus 
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orooias teorías del currículo. 

3.2. DISCIPINA INTEGRADAS POR EJES TEMATICOS

El concepto de núcleos temáticos y problemáticos introducidos 

en nuestra propuesta. trata de posibilitar la integración 

tanto vertical como horinzontal de las diferentes disciplinas 

::1.cadémicas. 

Toda disciplina hasta las más teóricas y abstractas debe 

encontrar su punto concreto de aplicación, mediante tall�res 

prácticos y de procesos investigativos, donde las disciplinas 

se combinen en beneficios de transformación del objeto de 

estudio. 

El estudiante debe aprender a usar sus manos junto a su mente 

para crear. analizar, criticar. detectar problemas e imaginar 

soluciones ante la situación real que enfrenta. 

Al inqresar a esta ifistitución el estudiante debe 

indentificarse con un ambiente de trabajo para que conozca en 

la práctica sus problemas y alternativas concretas, para 

solucionarlas a través de actividades y proyectos que le 

permitan recocer los aporte de diferentes disciplinas en 
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torno a problemas concretos. con el propósito de que aplique 

en la �ida �Qtidiana 

institución. 

los conocimientos adquiridos en la 

El estudiante comprenderá que su papel será el de aplicar el 

conocimiento adquirido desde la ciencia y la tecnología en 

procesos de gestión y transformación para el logro de cambios 

estructurales para su vida. 

Lo interdisciplinario. 

saberes elaborados con 

es el doble diálogo de diversos 

los restrinaidos y a través de éstos 

con los aspectos lógicos fundamentales de los objetos de 

estudio. Desde esta perspectiva es donde puede realizarse de 

manera más consciente el propósito de un desarrollo humano 

integral, porque propicia la construcción de comunicación de 

conocimientos interdisciplinarios sobre un objeto de estudio. 

El conocimiento interdisciplinario la entendemos como una 

totalidad al fusionar las diversas disciplinas en explicación 

de un objeto de invetiqación. 

Pero al lado del contenido principal se van seleccionando 

otros secundarios, saberes sociales. especificas que elaboran 

el marco de referencia. con el que se abordará el diálogo con 
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l OS: restringidos que protagonizarán el oro ceso 

soci�l. =�e conforman el campo de la investigación; esto es 

lo a�e Mc=kus denomina recurrir a la tradición escrita para 

reccrtextualizarla, ejercitando la discusión racional o la 

acción co�unicativa discursiva. 

interacciones que se producen =ºn unas acciones que 

consiste en enriquecer al objeto con propiedades nuevas que 

conservan las propiedades. clasificaciones, correspondencias. 

3.3. PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Debemos ser claros y no confundir INTERVENIR con PARTICIPAR, 

pues. intervenir es una actividad contemplativa, pasiva, se 

está presente de cuerpo y querer en una acción, pero no se es 

prota•::;¡oni:ta de su programación. ejecución, control y

evaluación. se es objeto de él. pero no sujeto actuante, aqui 

el sujeto vive un proceso social. pero no incide en éste, no 

determina nada y se le informa pero no se le tiene en cuenta 

a la hora de decisir. 

La participación. es una práctica social y cultur-al que 

tiende a incidir en las acciones y las actividades humanas 

que realiza el sujeto en su totalidad. 
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F,;�-ticipar- es r-eali=ar- tr-abajo de dir-ección toma de 

decisiones). al iqual que el trabajo de ejecución, que son 

los procesos de su natur-aleza humana que le exiqe dinamizar 

el fracaso de la misma (cognitivos, emocionales, morales, 

estéticos� de comunicación y socializante). 

La participación implica que cada hombre sea protagonista 

di1-ecti:::1 de la toma de decisiones sobre la solución de los 

problemas que lo afectan a él como persona y participe de la 

comunidad. 

Estas decisiones van a servir para encauzar el proceso social 

institucionalizado establecimientos educativos) y el del 

conglomerado social familia. barrio, localidad), puesto que 

se ayuda a conservar, reproducir, transformar sus prácticas 

sociales y culturales. 

Para construir la participación creemos que es importante la 

presencia de maestros investiqadores qae tienden a construir 

simultáneamente como intelectuales; podrán ayudar en la 

medida que se orienta la construcción teórica del proceso 

social a par-tir- de la práctica de los sujetos que lo 

inte9ran. 
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La construcción tecrica implica que se oriente al sujeto 

acerca de los aspectos que debe construir el conocimiento del 

objeto de estudio para que lo realice conscientemente. 

Por tanto, creemos aue la institución educativa colombiana no 

puede seguir limitada a la producción de una élite de 

académicos en las diferentes áreas carentes de humanismo 

indispensable para comprometerse con su pais, su región y la 

comL:n ida"d. 

La escuela debe tener una visión que vaya más allá de las 

continqencias del momento, que mire las condiciones actuales 

de Malambo v su prospectiva de su futuro. 

3.4 BUSCANDO LA PARTICIPACION DEMOCRATICA 

Hoy asistimos a la culminación del siolo XX y nos asomamos a 

1 as puertas de 1 · tercer mi 1 enio. para e 1 cual se anuncia_n 

orandes transformaciones en el conocimiento, la economía 

mundial, los paradigmas tradicionales, 

-
-

la cultura y los valores de la sociedad. 

reestructuraciones de-

El tránsito de la modernidad a la postmodernidad en que hemos 

estado se ha presentado fuera de la qlobalización, la 
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revol�ción cientifico-tecnolóqica de los sistemas 

ed�c�tivos, poniendo en duda los presupuestos y las verdades 

de la sociedad occidental, motivo por el cual se observa un 

divorcio entre la ciencia y la educación. 

Con la crisis planteada por la caída del socialismo, el 

avance de los medios de comunicación (massmedia y otros), los 

Estados han tratado de asumir el reto del siglo XXI. 

En cuanto a Colombia la nueva Constitución plantea una 

reestructuración en la educación buscando modernizar la 

sociedad. formar un hombre con características democráticas y 

desarrollar la economía, buscando enlazarla con los mercados 

mundiales. 

A nivel político la Constitución de 1991 contiene una 

propuesta para la construcción de una cultura democrática, 

que se materialice en un Estado social de Derecho, cuya tarea 

se le asigna a la educación. 

Consag�ado en el articulo 41, qur dice: ''La educación formará 

a los colombianos en el respeto de los derechos humanos, la 

paz. la democracia y la práctica del trabajo, la recreación, 

el meJoramiento cultural, 

protección del ambiente". 

científico, tecnológico y la 

Constitución político (1991-5). 
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i...::1 cual debe " iniciarse en los niveles inferiores de la 

escuela en forma vivencia! y estructurándose en los 

superiores y en el comportamiento social, con la formación 

del qobierno escolar donde planifiquen y actúen conjunta y 

democráticamente en el proceso educativo''. Ley 115 (1994, 

48). 

Pensar la escuela como provecto democrático exige asumir 

que planteen cambios en la. norma.tividad, la. 

organización institucional, 

asumir la. transformación de 

la actitud del docente, para 

la cultura escolar, donde se 

entienda la educación de manera diferente asumiendo la 

dimensión y la responsabilidad que le corresponde; una 

educación donde pueda dársele sentido a la creatividad, al 

dereho a pensar en forma. diferente, a no ser discriminado por 

ningún motivo, a tener un desarrollo propio en la diversidad; 

en este sentido la educación debe ser el instrumento para. que 

el hombre se apropie del conocimiento y desarrolle 

habilidades para poner a su servicio el grupo social, el 

traba.jo, las fuerzas produ�tivas, las ciencias, los s�beres, 

las artes y la recreación. 

El Colegio Técnico Industrial de Malambo debe pensarse como 

un laboratorio social para construir una nueva cultura 
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escolar donde se prcoicien diversas experiencias para el 

reconocimiento del c·tro. 

cu 1 tux·a 1 .- la toler:l.ncia. 

::'(Ceptación de 

la búsqueda 

la diversidad 

de modelos de 

convivencia. la neoociación como método de tratamiento de los 

conflictos, la concertación entre el mundo del trabajo y el 

c21.pi tal. defender el derecho a la naturaleza, a la ciudad• a 

un sistema político honesto. donde adquiera importancia la 

defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica. 

Compartimos los criterios de Abraham Magendzo cuando dice: 11 

Esta institución educativa adoptará un programa de educación 

multicultural. donde se cambien las relaciones de poder, las 

interacciones verbales entre profesores y estudiantes, con un 

currículo participativo. donde los objetivos de la escuela 

puedan ser repensados. transformados y 

Magendzo (1996.203). 

3.5. PLANIFICACION SITUACIONAL

Con tase en la plane-ación estratéoica, 

reconstruidos". 

se constituye la 

planeación situacional la cual consideramos como un proceso 

que define el rumbe; de las instituciones, sus cursos de 

acción hacia el futuro permitiéndole ordenar sus objetivos y 

estrateoias loorarlas. De tal manera que la
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�13 n ficación s�tuacional nos permita determinar los procesos 

de autonomía oa�ticipación de la comunidad educativa el 

Cole�io Técnic= Industrial de Malambo. en la construcción de 

los referente5 para el diseño del Proyecto Educativo 

Institucional. 

Creemos imoortante afirmar algunos princioios que serán 

fundamentales en la con5trucción de la oresente propuesta. 

Mantener la autonomía en el proceso pedagógico que 

proponemos. siqnifica que el sujeto y la institución 

mantenqan la caoacidad de autonormarse dotándose así misma de 

su oropio ordenamiento para el cumplimiento de los fines 

propuestos. 

El reconocimiento de autonomía a las instituciones escolares 

conlleva la posibilidad de que éstas dicten sus 

normas organizativas y de funcionami�nto para el 

cumplimiento de sus fines internos y externos en 

eficaz de acuerdo a su ordenamiento y la ley._ 

propias 

mejor 

forma 

La autonomía académica escolar se configura en la definición 

de las estructuras participativas y de comunicación, en donde 

SE señalan las estrateaias para promover la máxima 
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p3rticipación de los miembros de la comunidad educativa en el 

gobierno escolar. elaborando los estatutos y manual de 

convi\,1encia. la especificación de tareas y distribución de

responsabilidades asignadas a los miembros de la comunidad 

educativa. 

Según Carlos Matus (1987. ""!!'-,-, 
·-• I I ' 379), el proceso de 

participación se explica dentro de los cuatro momentos del 

proceso de planificación situacional de la siguiente manera: 

"MOMENTO EXPLICATIVO": Tiene como fina 1 idad e:-:pl icar 1 a 

problemá.tica endógena e:-:óqena del objeto de la 

planificación de la institución para seleccionar los 

problemas del plan. 

Al referirse a los problemas se habla de la situación 

presente y los visualizados para institución dando una visión 

panorámica de un todo organizado que nos permita la 

elaboración diaqnóstica situacional mediante la participación 

de la comunidad educativa. 

En lo referente a la participación debemos entenderla como 

una manera de solucionar los problemas y los conflictos 

pudiendo enfocar de muchas perspectivas. pero nosotros nos 
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referimos a la participación no sólo como una estructura 

concreta organizativa. sino como una cultura. donde 

ciudadanos se interesen por organizarse y solucionar 

los 

los 

problemas oue afectan su comunidad buscando mejorar los 

estandares de vida. 

MOMENTO NORMATIVO: Este precisa cómo debe ser la realidad en 

contraposición a los problemas oresentes indicando cuál es la 

estrategia. la decisión y la ejecución del plan. 

Aquí se plantea una situación ideal que se traduce en 

objetivos de: desarrollo y políticas: los primeros son los 

conceptos ideales y supone la solución a problemas que 

aparecieron en el momento anterior. y los segundos son las 

medidas o determinaciones que son necesario tomarse. 

Sobre la base de esos presupuestos se fundamenta el diseAo de 

políticas, proarama� y proyectos de la institución.y mediante 

la cultura participativa se conformarán los diversos 

orqanismas de la institución, como son: Concejo directivo, 

académico, estudiantil y otros. 

Vale tener presente que dentro de la qestión participativa de 

estos entes colegiados es importante el consenso donde deben 
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estar crssente las siguientes características: 

flexibilidad. escucha, relatividad. comprensión, generosidad, 

gran capacidad de análisis y negociación, para buscar puntos 

de convergencias en torna a las diverqencias que presenta la 

comunidad educativa. 

MOMENTO ESTRATEGICO: Consiste en definir con más precisión 

las políticas para culminar en la formulación precisa del 

plan de acción, aquí se articula el deber ser con el puede 

ser, y los medios que utiliza esta instancia, que son los 

programas, los proyectos y metas que cuantifica el proyecto 

para indicar cuánto se va a hacer; aqui además se determinan 

las acciones para alcanzar las metas comprendidas en el plan 

de acción . 

La participación de los estamentos se va a conseguir a través 

de un proceso educativo v de socialización en la formación, 

ya que deben conocer el significado de su participación las 

condiciones para su éxito y las dificultades que hay que 

vencer. -

Este memento culmina con la formulación del plan de acción. 

en el que debemo5 tener presente los siquientes aspectos: 
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c•-t l tur-a 1 • 

demográfico. ecológico. tecnológico y 

el análi:::.i::: s:e relaciona con el comportamiento 

estructural y la competitividad en el sector mientras que las 

conclusiones aportaran 

1 a.s e: tt-a teq .ia.s. 

los criterios para la formulación de 

El análisis situacional inter-no comprende un estudie glob�l 

de los procesos de trabajo de los recursos, las capacidades y 

la cultur-a orqanizacional. para conocer- las fortalezas y 

for-talecer las debilidades. 

formulación de estrategias compr-ende la misión, las 

estrateqias, los objetivos y La estructura adoptada por la 

institución. 

El plan oper-ativo debe ¡res.pender a. l cumplimiento de los 

objetivos �enerales y las estrateqias planteadas, además debe 

comprender los programas y proyectos, los presupuestos y los 

"La e·/:<.luación y el control para r-etr-oalimentar- el pr-oceso de 

traba,.:;, tomando acc1cnes con-ecti vas a los cambio: 

pertinentes se harán en forma permanente". Pér-ez Castaño 



Es de suma imoortancia en este proyecto trabaj a.r con el 

modela oroanizacional Ccr-poración Ho1-izontal � que permite 

gerenciar las acciones hacia los lados v no de arriba hacia 

abajo. formando equipos con los distintos departamentos para 

su administración. :.=;egmentando la institución en procesos 

·=la···/ES.

El modelo orqan i zacioné:1.1 horizontal presenta algunos 

elementos claves como su éxito como son: 

La institución debe organizarse alrededor de procesos 

centrales y no de tareas con objetivos especificas de 

desempeño. 

Aplanar la jerarquia para reducir la supervisión 

combinando las tareas 

que no generen valor. 

f t-aomen tadas. e 1 iminando trabajo 

TFabajar en equipos para administrar� haciendo que el 

equipo administre, a.si mismo, que tenqa un propósito 

común y que participe en la formulación y medición de 

los ob1et1vos y desempe�o. 
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servicia determinen el 

desempeño mediante la satisfacción de las beneficiarios 

oara su eficaz desemoe�o. 

Estimular el desempeña individual y de equipos. 

evaluando y animando a los profesores y alumnos a 

desarrollar múltiples actividades que favorezcan al 

desarrollo de la institución. 

Maximizar los contactos con los usuarios. profesores. 

alumnos y empresarios para que la integración productiva 

surta el efecto intelectual y laboral esperado. 

Informar y capacitar a todos los profesores y alumnos, 

para que puedan hacer sus propios análisis. tomar sus 

propias decisiones, seoún lo afirma Jaime Leal. 

(1994. 5) 

Además debemos 

estratéoicos: 

Analizar 

obJetivos. 

tener presente los siguientes objetivos 

las ventajas competitividas para cumplir los 
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escencial para cumplir los objetivos. 

-=nfoci:1.ndose en 
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lo 

Organizarse alrededor de procesos v no de las funciones. 

Reestructurar los sistemas de capacitación con el fin de 

apoyar la nueva estructura de la institución. 

MOMENTO TACTICO OPERACIONAL: Es el momento central entre el 

conocimiento y la acción, aqui se lleqa a las actividades y 

tareas del plan de acción y se ejecutan. 

Este momento se concibe como una medición entre lo teórico, 

lo ncrmativo y lo estratégico que le dan 

conceptual al plan y acción ejecutable. 

la formalidad 

Este proceso se constituye en la herramienta que nos servirá 

para definir el rumbo del Coleqio Técnico Industrial de 

Mal ambo, a partir del estudio de la realidad social, los 

planes y prooramas propuestos. Matus ( 1981, 378). 
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3.6. EL ESTUDIANTE FRENTE AL CURRICULO PROBLEMATICO 

El Centro de diseño curricular problematizador es el propio 

estudiante, sus interese·:;;. SLIS inquietudes, aspiraciones, 

problemas; su propósito primordial es promover el interés de 

apn�nder, formular preou.n tas, desarrol la.r significados 

propios, descubir contra.dicciones. tensiones, el 

conocimiento, etc. 

Según plantea Abraham Magendzo. "El currículo no se organiza 

necesariamer,te en torno a disciplinas, asiqnatura.s, 

contenidas a habilidades. sino más bien en relación a un 

determinado contexto ambiental o unidades de aprendizaje al 

interior de las; cuales los estudiantes pueden generar 

conocimiento". Maqendzo (1996, 238). 

En general el diseño problematizador ha de velar para que la 

propuesta format.iva. a que se aspira armonice adecuadamente 

con las diversas dimensiones de los educandos y en cada etapa 

de su desarrollo ha de buscarse un balance entre lo 

cognoscitivo y lo afectivo. lo vivencia! y lo racional, entre 

lo colectivo \' lo indi'-.,'idu::11 y entre lo imaqinativo y lo 

lógico. 
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L3 mavcria de las veces. se pretende ense�ar directamente los 

contenidos d�sciplinarios. porque se busca que el sujeto 

descubra e i�corcore espontáneamente los conocimientos que 

están en la realidad, como si la mente del que aprende fuera 

un contenedor vacio que discrecionalmente podemos rellenar . 

Pensamos que enseAar es incentivar a los alumnos y alumnas en 

forma individ�al o grupal para que tomen el control de la 

resoonsabilidsd de su propio conocimiento de la evolución del 

mismo y de s� relación con la toma de decisiones prácticas en 

el aula. 

El conocimiento cotidiano v personal del educando está guiado 

por el interés. 

Parlan. a Habermas sostiene que. 11 no hay 

conocimiento sin interés, ni interés que no esté vinculada a 

determinado conocimiento; puesto que la curiosidad natural de 

los seres humanos. el sentido adaptativo de la búsqueda, la 

capacidad de reconocer problemas y elaborar estrategias para 

abordarlas. soG aspectos relacionados con el interés'' . Parlan 

(1993. 105). 
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El in teré: alumnos está compuesto ponet- un 

si:tema de significados excerenciales de diferentes grados de 

:S.b: tracción con los que interpreta el medio con el que 

d1rioe su comportamiento en al. 

Puesto que el conocimiento cotidiano del alumno es el 

resultado de una interaccióG constructiva, de ta 1 for-ma que 

la teoría personal del .::1.lumna le permite una determinada 

con un campo de acció� limitantes y sus experiencias 

carq::1.das de situaciones que percibe como conformatorias, pero 

ta.rr,bién lo está de inconqr0encias y conflictos inevitables 

,:::iue provocan emergencias nuevos significados que 

interactúan con los e, istente·s produciéndose una 

reelaboración. 

"En el plano individual cada alumno es responsable de su 

proceso de cambio y evolución, tenderá a transformar sus 

concepciones insatisfechas 

construcción de conocimiento; 

si entra en conflictos con 

generando procesos fiables de 

cambiará sus puntos de vistas, 

otros. pero sólo será capaz de 

con·stt-uir aquel los que t-esulevan los suyos". Parlan (1993, 

110) •
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·3on muy acert:?·jD= l·:Js planteamiento:: de Forlan al decir: " El

conjunto de esauemas. de conocimiento de un alumno define la 

capacidad de interpretar la realidad v para intervenir en 

ella". F'orlar, (1993, 111). 

La construcción del conocimiento es un contexto educativo se 

,jebe bas¿¡.r- er, 

percibidos 

la necociación de sianificados y ha de ser 

los implicados como un proceso 

,:::lemocrático ct,:;nde todcl.S las personas tenqan las mismas 

oosibilidade: de emitir j Lti cios críticos :obre el 

conocimiento. para que éste sistema funcione es necesario que 

se base en les principios de la libertad de expresión y el 

resoeto de las opiniones ajenas. 

Identificándonos con Carretero afirmamos: " se ha comprobado 

como el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en 

un conte>:to de colaboración e intercambio con sus 

compañeros". Carretet-o ( 1993, 26). 

En igua-1 

estimulan 

forma que algunos mecanismos de 

ta\,.ot-ecen el 

carácter social 

como son las 

discusiones en grupos. el poder discrepar de los demás 

�t-qumen ta.ndo SLlS principios, puesto que ellos poseen 

distintos grados de conocimientos sobre el tema. 
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11 el 

c.::,nc·cimiento que adquiere el estudiante debe estar 

estructurado no solo en si mismo. respecto al 

conc.::imiento que va oosee él. Carretero (1993, 26). 

Con frecuencia observamos que los profesores estructuran los 

ccntenidos de la ense�anza teniendo en cuenta exlcusivamente 

el punto de vista de la disciplina, donde unos temas preceden 

.::tr-os como si todos tuvieran la misma dificultad para el 

pero la utilización de esquemas hace que no nos 

reoresentemos la realidad de manera objetiva� sino según los 

esquemas que poseemos, de la organización y contenido; los 

dc,cen te;; deben tener en cuenta los conocimientos previos de 

los .:?,lumnos. 

"Aprender es sinónimo de comprender, por ello lo que se 

comprenda� será lo que más se aprenderá y recordará menor, 

porque quedará integrado en nuestra eS-tructura de 

cor.c,c imien to" • Carretero (1993. 27). 

Deducimos que el maestro no sólo debe conocer el niyel de 

reoresentaciones que tiene el estudiante, sobre lo que va a

enseñar. sino poder analizar el proceso de interacción entre 

el conocimiento nuevo v el que posee, así pues, no es tan 
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importante el oroducto f ir;¿._ l que emite el alumno. como el 

procese que lo lleva a una determinada representación. 

Mario Carretero. citando a t./igoski. dice: "El conocimiento no 

es un producto individual, sino social, así pues. cuando el 

estudiante está adquiriendo la información. lo que está en 

jueqo es un proceso de neoociación de contenidos establecidos 

arbitrariamente por la sociedad''. Carretero (1993. 28).

Es importante resaltar� que el profesor debe prestar atención 

. :f: las concepciones de lo5 alumnos • tanto a las ideas y

sionificados que posee antes de que comience el proceso de 

2i.prendizaje. como a las que irán generándose durante ese 

procesa: no sólo para que comprenda los contenidos, sino para 

que puedan ser utilizados v 

diferentes situaciones. 

aplicados con eficiencia en 

Hoy aún persiste la idea en algunos profesores. según la cual 

b2i.S ta. con repetir alqo para comprenderlo y poder utilizarlo 

posteriormente: es lo que se conoce como " _§\prender de 

memot-ia". entendiendo memoria la mera repetición 

rutinaria de la información v el recuerdo. una copia literal 

de ésta:; se ha comprobado que si la repetición de la 

actividad no tiene siquiera un leve grado de novedad para el 
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��:eto, pierde interés, produce cansancio y menos efectividad 

er el aprendizaJe. 

3.7. EL EDUCADOR Y SU PAPEL EN EL CURRICULO PROBLEMATIZADOR

" Los en·señantes � deben de·sarrol lar una doble dimensión de su 

pri::,fe�ionalidad, por un lado la de ser facilitador del 

aprendiza.Je de sus alumnos y por otro la de investigador de 

s,_,_ pr-opia actividad profesional" Parlan (1993, 113). 

Creemos que ambas funciones son complementarias, pués, si 

bien es cierto que la responsabilidad de producir la 

evolución está en el sujeto que aprende, también lo es la 

responsabilidad del docente en dinamizar y facilitar este 

pr,:;,=eso. 

Se trata de construir a través de procesos de reflexión 

pr�fesional y reflexión social, una teoría critica de la 

enseAanza Que no sólo de cuenta de los problemas prácticos 

del aula y de las ciencias imp"licitas de los profesores, sino 

que también oriente la acción transformadora de dicha 

práctica, respecto a los obstáculos, políticas sociales que 

lo dificultan. 
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PLlede afirmar-

que la necesidad de un método oue inter-accione procesos de 

investigación social con aquellos otr-as destinados a la 

inter-vención, cr-eó el concepto de investigación-acción par-a 

describir un modelo de práctica social cooperativista que, 

desde planteamientos participativos y democráticos, 

favoreciera al mismo tiempo el desarrollo de la ciencia 

social y del cambia social". Parlan (1993. 194) 

Podemos consider-ar como características de esa investigación-

acción las siouientes: 

al Ella na sólo es una manera de concebir la autoevaluación 

personal, siendo inherente a la idea de una comunidad de 

b) 

e) 

investigación que pretende cambiar algo de la realidad 

común a los miembros y hacerlos a partir de los valores 

humanos. 

Es una práctica social r-eflexiva considerada como un 

acto de investiqac1.ón o como una teoría en acción y ha 

de ser evaluada según su virtualidad 

cambios sionificativos en el contexto. 

para provocar 

Es una perspectiva superadora de los antagonismos y 
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investigación, 

convirtiéndose en dos olanos de una misma actividad 

orofe·:6iona 1 .. 

d) En cuanto a método, es un proceso secuenciado que parte

de la búsqueda y diaqnóstico de problemas criticas que

continúa con la formulación de estrategias para

solucionarlas, que las pone en práctica y las evalúa y

que con todo ello se plantea una nueva formulación y

descripción de problemas.

La actitud de esnseñar hay que entenderla como un proceso 

destinado a facilitar el aprendizaje y desarrollo integral de 

los educandos que se realiza en un contexto social. 

El maestro realiza su actividad en un contexto social, sea el 

aula. el centro de la comunidad educativa. son diferentes 

ámbitos de� mismo, el profesor ha de ser capaz de socializar 

en la diversidad y favorecer la dinámica social democrática 

entre estudiantes, padres y compañeros evitando la 

prepotencia. 

Esto implica una dósis importante de autonoimia profesional y 

trabajo en equipo. para facilitar a los alumnos en un marco 
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·;;oci:?.l C\'-'S respete la diversidad. reouiere el desarrollo de 

equi ¡:,os ,:::ie profesionales capaces de diagnosticar, analizar, 

tomar decisiones e intervenir con rigor en los procesos de 

aprer,d i:::: ;;.Je. 

Dice: F'crlan, "Ser autónomo significa ser capaz de un 

constante y autodiriqido, o de reflexionar, para 

criticar y modificar los modelos, esquemas y 

creencias que subyacen a la persona misma promoviendo el 

cambio didáctico personal desde una perspectiva 

constructivista; es saber dise�ar, experimentar y evaluar en 

equipo croyectos curriculares que convierten los nuevos 

en fo,:¡ue:: teóricos en una praxis alternativa y rigurosa". 

Perlan (1993, 137). 

Es dificil cambiar la forma de dar las clases, sino 

analizamos detenidamente nuestros hábitos docentes, con 

frencuencia un sector impo�tante del profesorado tiende a 

pensar que. en lo esencial hay una única forma de hacerlas en 

el aula. 

Para los 

e:-:pl ic¿¡.r ,; 

que así piensa. enseñar consiste básicamente en 

los estudiantes los contenidos esenciales de una 

determinada asignatura procurando definir adecuadamente el 
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mismos v según el argumento 

Para estos profesores la actividad del curso se organiza en 

torno a un con1unto de temas que pretende ser una selección 

pormenorizada de lo que el alumno deberá saber la disciplina. 

Este profesor consume una parte importante del tiempo 

dedicado a la labor educativa. explicando los temas� mientras 

que !os estudiantes anotan por escrito la información 

suministrada para después poder preparar las evaluaciones, 

controles o e::ámenes que intentan medir su aprendizaje; en 

ciertos casos ésta estructura básica se completa con algunos 

momentos espontáneos dedicados a dialoqar sobre el tema, a 

realizar problemas de aplicación o a poner en marcha 

actividades prácticas complementarias. 

Probablemente nosotros nos sentimos reflejados aqui, quiza 

buscamos arqumentos que justifiquen esta forma de hacer las 

cosas� posiblemente porque es la única forma como sabemos 

hacerlo. es 

alumnos. es 

compa�eros. 

ense�ar y es 

lo que hicieron con nosotros cuando e�amos 

lo que oimos y vemos que hacen nuestros 

es lo que la sociedad piensa sobre la tarea de 

lo que el contexto institücional en el cual 
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nos movemos favorece. cor tanto vemos como normalidad lo que 

hacemos y lo que se espera que hagamos. o sea que la 

trasmisión verbal de conocimientos es la forma habitual de 

enseAar en alounos centros educativos. 

" Sabemos que no e:-:iste en la práctica educativa un referente 

curricular con suficiente tradición como para poder desplazar 

a corto plazo las tendencias curricular más tradicionales". 

Parlan (1995 • 161). 

Esto no quiere decir que no se estén manejando propuestas o 

corrientes innovadoras, debemo·:; tener conciencia de que 

cambiar el currículo significa que los profesores cambien sus 

puntos de vista acerca de los procesos de aprendizaje y su 

forma de intervenir en ellos. 

De manera que la forma más provechosa relacione la teoria con 

la práctica curricular y la formación con la acción 

profesional. son formas didácticas que podemos contrastar con 

otros puntos de vista� donde a través de un mismo proceso 

construimos un 

desar-rollamo: 

favorenciendc. 

conocimiento profesional significativo y 

una determinada alternativa cur.ricülar, 

la e::periencia del medio \/ el contacto con la 

r-ealidad. dondt� el alumno vava descubriendo los 
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·=wnoc.imier, to·s.

Este currículo alternativo debe resolver el problema del 

aprendizaje sin lleqar a extremos. debiendo contemplar una 

hipótesis de 

deseable. es 

procedimientos 

con ... ;eni.ente ,;.un 

referencia sobre el conocimiento escolar 

decir, el conjunto de 

valore·:= CU'/0 :-igni ficado 

cuando n� imprescindible, que 

conceptos, 

considera 

los alumnos 

constuyan durante el proceso formulaciones de significados 

d .i ve r·sos • 

El educador debe organizar las actividades y tareas en torno 

interés y proyectos de trabajo� 

seleccionado: con la participación de los alLtmnos, que 

responden a sus interese: más próximos. 

En ese sentido planteamos con F'orlan: " Se trata de combinar 

intelioentemente, y con amolias dosis de flexibilidad, lo que 

el profesor interprete como conveniente y lo que el alumno 

si.ente c,::;mo intere.sante". F'ot-lan ( 1993 

El conocimiento escolar planteado de esa forma, actúa como 

quia orientad� por el docente. donde se ponga al descubierto 

ciertas realidades no ten�das en cuenta por las alumnos, que 
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eiemplos. provc�ando dudas indicando posibles 

soluciones o descubrimientos. relaciones que quizás no 

encontraria en un recorrido coonoscitivo prefijado. 

"El cor.ocimientc escolar deseable actúa, por tanto� como un 

potente elemento curricular que permite adoptar decisiones 

fundamentados para dirigir la construcción de significados 

oroqresi\ramente más complejos '/ .::\decuados". F'orlan (1993 , 

162). 

Ce acuerdo con lo anterior, el proceso de " enseñanza-

acrendiza1e''• debe ser el resultado de integrar de forma 

r.a tural 1 as intenciones educativas del docente expresadas 

como hipótesis en el conocimiento escolar y los intereses 

reflexionados y orqanizados de los estudiantes, planteados 

como problemas a. investigar. 

El docente y_ el alumno deben convencerse de que tanto los 

conocimientos disciplinarios como los cotidianos son 

construcciones teóricas susceptibles de ser modificados, o 

sea que la conS-trucción del conocimiento no es un proceso de 

afuera hacia dentro. por el cual el sujeto se apropia 

mecánicamente de los sionificados que se le ofrecen desde el 

e::terior. ni tampoco un proceso de descubrimiento de los 
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si�nificados oculte� J. ·::\ re¿;_ lid.ad. 

Perlan. plantea que. es una interacción activa y productiva 

entre los siqnificactos que el individuo ya posee y las 

diversas informaciones que le lleoan del exterior. elaborando 

t.atT,tién e 1 camino especifico de su proqresiva evolución. 

Parlan (1993. 166!. 

Hablando del mismo tema el profesor Mockus. citando a Bobbilt 

dice: Debe ser oosible descubrir mediante el análisis lo 

que debe hacer un buen maestro. en la misma forma que 

averiouamos mediante un proceso analítico, las obligaciones 

de un plomero" Mocku.s(1987 • .135). 

3.8. PLAN DE ESTUDIOS 

L,:1. Le'/ Genera 1 de Educación define el Plan de Estudios como 

"El esquemci. estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y el área optativas con sus respectivas 

asionatur·a.s. que forman pat-te - de 1 de los 

establecimientos educativas. Ley General ( 1994, 48) • 

El Coleqio Juan XXIII con modalidad técnica concibe el Plan 

de Estudios CCHT10 e 1 esquema estructurado de áreas 
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furdamentale:- técnic::i.s. la. distribución de núcleos 

problémicos. 

integral 

establecen 

ejes tematicos. que a ta.ñen a la formación 

organizados por grados o niveles. donde se 

las intensidades los lineamientos 

metodológicos. los recursos, proyectos, actividades formales, 

y no form<:l.les los procedimientos para articular y vincular 

la institución con el entorno. y con criterios de evaluación. 

El Plan de estudio del Coleqio de Bachillerato Técnico 

Industrial Juan XXIII de Malambo se caracteriza por: 

a) El desarrollo de las áreas del énfasis escoqido por los 

alumnos se desarrollará en cuatro(4) semestres, lo que 

1 Jevo:1. a decir que el ciclo comprenderá los dos aAos que 

la ley establece para la educación media. 

b) El desarrolla de las actividades académicas se dará en

forma modular por nucleos problémicos y ejes temáticos,

es decir que al iniciar cada semestre el alumno recibirá

contendrá temas comunes de distifitas 

asiqnaturas a manera de planteamientos problémicos. 

e) Los contenidos modulares de los núcleos problémicos y de

ejes t.em,t;ticos, será preparado por lo;; profesores y
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alumnos en forma conjunta. en donde cada uno de ellos 

llevará sugerencias y planteamientos para una valoración 

concertada sobre el proceso de 

conocimiento y el sistema de evaluación. 

3.8.1. METODOLOGIA DEL PLAN DE ESTUDIO 

producción del 

"L·='· metodolooía. del Plan de Estudio se reqirá bajo los 

pa�ámetros de la filosofía del sistema modular, el cual 

consiste en desarrollar una estructura determinada en forma 

continua hasta terminar en programación, de acuerdo con la 

intensidad horaria total de dicho módulo y lo establecido por 

el Ministerio de Educación Nacional" Ley 115 (1994, ,.,� 
�·-'' 

32. 33).

El sistema modular se desarrollará mediante una pedagogía 

participativa y autoactiva con el fin de que los estudiantes 

manejen el conocimiento y los profesores los acompañen en el 

proceso de aprendizaje� 

actividades del proceso. 

siendo los orientadores de las 

A los.alumnos se les entregaran los contenidos curriculares, 

quias de trabajo y las referencias bibliográficas al iniciar 

cada semestre. 
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ejes temáticos cuyos 

contenidos serán desarrollados simultáneamente en varias 

.::\signaturas. proporcionando asi la posibilidad de que el 

alumnado alcance un alto nivel de conocimiento. 

Los ejes temáticos se desarrollarán mediante la investigación 

del alwnno en forma qrupal o individual bajo las 

orientaciones del profesor y su proceso será evaluado 

permanentemente observando la consecución de loqros en la 

medida en que maneje la teoria y la práctica y aplique 

correctamente sus conocimientos con destrezas y eficiencia. 

3.8.2. 

En el 

SISTEMA DE PROMOCION 

sistema modular que planteamos no se perderán 

asignaturas o niveles. El estudiante que acredite el 

desarrollo de todos los módulos por nivel pasará al 

siguiente, o a optar el titulo de bachiller industrial con 

énfasis en la modalidad que esté cursando. Si el estudiante 

no alcanza los logros de una determinaóa área pasará al nivel 

siquiente donde cursará las áreas de su- nivel más aquella 

donde no hubo alcanzado su acreditación. 
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3.8.3. EJECUCION DEL PLAN DE ESTUDIO 

El Coleqio de Bachillerato Técnico Industrial Juan XXIII de 

Mal ambo diseAó un Plan de estudios ejecutable en cuatro 

semestres. En ellos se desarrollarán las áreas académicas 

fundamentales planteadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, más las áreas técnicas correspondientes a cada 

modalidad. 

Además de las áreas académic3s y técnicas el cL1rrícL1lo 

contempla el de·;san-o l lo de provectos educativos 

institucionales como el de democracia. educación sexual, 

educación ambiental y educación ética y moral. 

Las áreas técnicas se desarrollarán en la jornada contraria a 

la que pertenece el alumno v se 

instalaciones del Colegio. 

llevará a cabo en las 

Para la realización del presente proyecto la planta de 

pe�s5nal docente deberá realizar un cur�o sobre evaluación 

por procesos y técnicas de desarrollo modular por ejes 

temáticos. Esto será asesorado por el personal del SENA. 



122 

CONCLUSIONES 

Observando el oran número de ióvenes que eqresan anualmente 

del Colegie JL1an XXIII de Malambo con un título de "Bachiller 

académico". el ct-ecimien to de la población joven que se 

encuentran sin empleos y sin posibilidades de lograrlo por 

falta de capacitación nuestro equipo de investiqación inicio 

en trabajo de análisis de la problemática y comenzó a charlar 

con los alumnos� padres de familia, docentes, directivosy 

demás estamento de la comunidad educativa acerca de las 

razones por las cuales los estudiantes al culminar sus 

estudios no ingresaban a la universidad en su gran mayoría y 

pasaban a enqrosar las filas de desocupados que, debido al 

ocio y a las necesidades. se degeneran socialmente. 

La investioaciór. se desa,-rol ló en...... tres momentos así: en el 

primero nos empezamos a cuestionar acerca de la situación del 

plantel frente a los cambios que está sufriendo la educación; 

en el segundo momento llevamos nuestras inquietudes a la 

comunidad educativa y finalmente iniciamos la búsqueda de 
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posibles soluciones. 

Consider3mos oue la propuesta de convertir el Colegio Juan 

XXIII en una institución con modalidad técnica es la más 

acertada para llevar las expectativas de los alumnos, los 

padres de familia y la comunidad en general; además de darle 

la oportunidad al plantel de estar acorde con la normatividad 

existente y cumplir con lo que se estipula en ella: Brindar 

formación de calidad a los jóvenes, prepararlos para su 

increso al campo laboral y desarrollar en ellos actitudes y 

valores de ciudadano. 

Para realizar nuestro estudio nos apoyamos en los estudios de 

diversificación del Juan XXIII hacia la modalidad técnica-

industrial; el convenio realizado entre el Fondo de Inversión 

Social, FIS, y el municipio de Malambo para la construcción 

de los módulos-talleres en el Colegio y el Plan de desarrollo 

municipal de Malambo del año 1995. 

las primeras posibilidades de 

Desde aquí se plantearon 

puesta en marcha de la 

diversificación del Coleqio Técnico Industrial Juan _XXIII 

Mal ambo. 

Posteriormente estudiamos la población de jóvenes que cursan 

los orados noveno, décimo y undécimo y con ellos sostuvimos 
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charlas. realizamos encuestas y entrevistas; conversamos con 

los docentes� los padres de familia. los directivos docentes; 

los empresarios; visitamos autoridades educativas municipales 

y departamentales y de allí se obtuvo la información 

necesaria para el desarrollo del presente proyecto •• 

Encontramos que en Malambo hay un déficit del 60% de cupos en 

la educación secundaria y media; además no posee la 

infraestructura necesaria para cubrirlo, lo que permite dejar 

por fuera del sistema educativo un alto porcentaje de la 

población. 

Hay un alto índice de estudiantes que muestran desinterés por 

permanecer en la escuela, debido a que éstas no brindan 

expectativas e intereses suficientes al no poseer diversas 

alternativas de contenido ni modalidades que los capaciten 

para ingresar a trabajar al término de su ciclo. 

La mayoría de los egresados se dedican a empleos informales 

o vienen a enqrosar la fila de los desempleados, sólo una 

minoría inoresa - a la universidad o a institutos de 

capacitación debido a que no cuentan con una preparación 

adecuada para ingresar al mercado laboral y obtener una 
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remuneración dicna. 

Analizamos las teorías pedagógicas modernas y estudiamos las 

nuevas posiciones de la industria colombiana y municipal con 

relación a la educación para la capacitación laboral y con 

ello diseñamos la propuesta planteada que está en 

concordancia con los intereses v necesidades de los jóvenes. 

Este proyecto es un aporte educativa para Malambo; pues busca 

mejorar las condiciones socio-económicas y culturales de su 

población. 
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RECOMENDACIONES 

Conocedores de la grave situación cultural del municipio de 

Malambo oroducida por el acelerado crecimiento demográfico 

que ha tenido en lo últimos años� recomendamos a los 

doce�tes. directivos docentes, autoridades educativas y demás 

miembros de la comunidad educativas que respetemos las 

diferencias de los alumnos de nuestro plantel educativo, sus 

intereses y necesidades; para que de esta manera podamos 

poner en marcha el Colegio Técnico Industrial que planteamos 

en nuestra propuesta, que podamos desarrollar la propuesta 

curricular que mostramos en el tercer capitulo y estar 

abierto al cambio. 
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ANEXO 3 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE NALANBO 

En Malambo la actividad industrial está representada 

principalmente por Frucosta, Preimpal, Inyucal y las 

empresas localizadi:1.s en el Parque Industrial 

compuesta por las siguientes compañías: Acesco, 

PIMSA, 

que se 

dedica a la fabricación de perfiles, cubiertas y láminas 

de acero; clavos especializados, fábrica clavos y 

puntillas; Comercializadora Kangues, procesadora de pulpa 

y alimentos; 

Ingecolsa. 

Frutelit, procesadora de pulpa de frutas; 

Industria de metal mecánica, 

procesadora de trigo para harina; Inquifar, 

Inmesa, 

elabora 

jabones medicinales; Metalco,, industria metalmecánica, 

industria metalmecánica; Power Fundiciones, 

industria metalmecánica y fundiciones; Químico, fabrica 

carbonato de calcio; Sulfato del Caribe, elabora 

fertilizantes; Comercializadora Avedaño, clasifiación de 

hierros y metales; 

v�illas y puntillas-;-

Trefiladoss de la Costa, fabrica 

Se están montando otras industrias en el municipio de 

Mal ambo. 
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ANEXO 4 

MATRIZ 

Según las fuentes de información se estab lecerá un cauce 

de indicadores de caaa matriz� lo que debe conducir a un 

análisis cua litativo y cuantitativo de los datos que se 

obtenoan. 

Población Cantidad 

Estudian tes inscritos 

Padt-es de Familia 

Personal Administrativo 

Personal Docente 

�lóvenes de la Comunidad 

Directivos del SENA 

Directivos del CASD 

Autoridades educa ti vas 

departamentales 

Autoridades municipales 

450 

410 

5 

36 

110 

1 

1 

4 

ftuestra 

representativa 

450 

603 

5 

65 

( 100i!) 

(67 ,99i!) 

(100i!) 

( 55, 38i�) 



ANEXO 5 

ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS 

• ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

Estamentos 

1. Personal administra

tivo

2. Docentes

3. Padres de Familia

4. Estudiar, tes

Definición de criterios para el diseño y 

desarrollo 

1. ASPECTO TELEOLOGICO

Es el que define la filosofia,finalidad, 

visión, creencias y valores de la 

institución. 

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA

ORGANIZACION

Comprende la estructura administrativa, 

la funcionalidad del curriculo y el 

perfil del estudiante. 

3. ASPECTOS LOGISTICOS

Están relacionados con el espacio� 

ubicación, diseño funcional de la 

institución, así como el uso adecuado de 

los servicios para su mayor eficiencia. 

4. ASPECTOS INVESTIGADOS

Están relacionados con la capacidad y 

actitud investigativa de la comunid�d 

educativa. 

5. VINCULO DE LA INSTITUCION CON EL

ENTORNO

Tiene que ver con las relaciones que 

mantiene la institución con el medio. 



• ENCUESTA A 

ANEXO 6-

ESTUDIANTES DEL COLEGIO

BACHILLERATO MIXTO JUAN XXIII DE NALANBO.

DE 

1.- A usted le qustaria que el Colegio Juan XXIII 

continuara siendo académico o que se diversificára? 

2. Si está de acuerdo con la diversificación del 

colegio. qué modalidades le gustaría que hubiese?.

Comercial 

Electricidad 

Meta 1 mecánica. 

Ebanistería 

Informática 

Otras. 



ANEXO 7-

• ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO NIXTO JUAN XXIII DE NALANBO 

Un qrupo de profesores interesados en el desarrollo 

educativo. económico Y socio-cultural del Municipio de 

Malambo desea hacerle la siquiente encuesta 

Nombre Edad: 

Grado: Dirección: 

¿Cuál de las siguientes modalidades le gustaría que 

tuviese el colecio Técnico 

Mal ambo? 

Comercial 

Electricidad 

�etalmecánicc1. 

Ebanistería 

Informática 

ott-as. 

Industria Juan XXIII de 



• ENCUESTA A 

ANEXO S. 

PROFESORES DEL COLEGIO

BACHILLERATO KIXTO JUAN XXIII DE NALANBO.

DE 

1.- A usted le gustaría que el Colegio Juan XXIII 

continuara siendo académico o que se diversificará? 

2. Si está de acuerdo con la diversificación del 

colegio. qué modalidades le gustaría que hubiese?.

Comercial 

Electr-icidad 

Metal mecánica 

Ebanistería 

Informática 

Otl'.:..c\S. 



ANEXO 9-

• ENCUESTA REALIZADA A LOS 

COLEGIO BACHILLERATO NIXTO 

NALANBO

PROFESORES DEL 

DE JUAN XXIII 

Se�or(a) Profesora(a): 

Un grupo de profesores interesados en el desarrollo 

educativo� económico y socio-cultural del Municipio de 

Malambo desea hacerle la siguiente encuesta 

Nombre : 

Especialidad: 

Dirección: 

¿Le gustaría que el colegio Juan XXIII de Malambo 

continuara teniendo modalidad 

diversificará? ¿Por qué?. 

académica o que se 



¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades le gustaría 

que tuviese el coleqio técnico?. 

Comercial 

Electricidad 

Metalmecánica 

Ebanistería 

Informática 

Otras. 
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ANEXO 10-

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

BACHILLERATO MIXTO JUAN XXIII DE MALAMBO. 

DE 

1.- A usted le qustaria que el Colegio Juan XXIII 

continuara siendo académico o que se diversificára? 

2.- Si está de acuerdo con la diversificación del 

colegio. qué modalidades le gustaría que hubiese?. 

Electricidad 

Metalmecánica 

Ebanistería 

Informática 

Otras. 



ANEXO 11-

• ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO NIXTO JUAN XXIII 

DE NALANBO 

Señor(a) Padre o madre de familia: 

Un orupo de profesores interesados en el desarrollo 

educativo. económico y socio-cultural del Municipio de 

Malambo desea hacerle la siguiente encuesta 

Nombre : 

NQ de hijos en primaria: NQ de hijos en 

secundaria 

¿Cuál de las siguientes modalidades le gustaría que 

tu�iese el colegio Juan XXIII de Malambo? 

Comercial 

Electricidad 

Metalmecánica 

Ebanistería 

Informática 

Otras. 



�Qué beneficios cree que tendría sus hijos al egresar con 

un titulo de "Bachiller Técnico" 



• ENCUESTA A 

ANEXO 12-

DIRECTIVOS DEL COLEGIO

BACHILLERATO NIXTO JUAN XXIII DE NALANBO.

DE 

1.- A usted le qustaria que el Colegio Juan XXIII 

continuara siendo académico o que se diversificára? 

2.- Si está de acuerdo con la diversificación del 

colecio. qué modalidades le gustaría que hubiese?. 

Comercial 

Electricidad 

Meta 1 mecá_fl i ca 

Ebanistería 

Informática 

Otr-as. 



ANEXO 13. 

• ENCUESTA DE ESTUDIANTES DE OTROS PLANTELES 

DE SECUNDARIA DE MALAMBO.

1.- Si en Malambo existiera

Industrial� estudiarías en el? 

SI NO 

Lm colegio 

2.- Qué modalidad desearías estudiar? 

Comercial 

Electricidad 

Metal mecánica 

Ebanistería 

InformátTca 

Otr-as. 

Técnico 



ANEXO 14-

• ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS EGRESADOS 

DEL COLEGIO JUAN XXIII DE MALAMBO 

Se�or(a) Exalumno: 

Un grupo de profesores interesados en el desarrollo 

educativo� económico v socio-cultural del Municipio de 

Malambo desea hacerle la siguiente encuesta 

Nombre : Edad: 

Estudios realizados: 

Dirección: 

Ocupación: 

¿Le gustaría que el colegio JL.!_an XXIII de Mal ambo- fuese 

convertido en Técnico Industrial? ¿Por qué?. 



.:,Cuál de las siguientes modalidades 

tuviese el colea10 técnico?. 

Comercial 

Electr-icidad 

Metalmecánica 

Ebanister-ía 

Infonnática 

Otras. 

le gustaría que 



ANEXO 15. 

• ENCUESTA REALIZADA A EMPRESARIOS DEL 

MUNICIPIO DE MALANBO

Se�or empresario: 

Un qrupo de profesores interesados en el desarrollo 

educativo, económico v socio-cultural del Municipio de 

Malambo desea conocer: 

Nombre de 1 a E�mpresa: ·--

Dit-ección: Teléfono: 

¿Cuál es la actividad realizada por su empresa?: 

� Qué tipo de personal requiere la - empresa para su 

funcionamiento'?. 



Le gustaría que el colegio Juan XXIII de Malambo fuese 

¿Cual de las modalidades que aparecen a continuación le 

oustaría que tu�iese el coleqio? . 

ComETCi<:il.l 

Electt-icida¡j 

Meta J. meca.ni e¿._ 

Ebanistería. 

In for-má ti ca. 

¿ Colaboraría su empresa con esta diversificación?. ¿De 

qué manero."? 

---·---------· 
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· COmunbrie, u IM rei ... :... y' ecil j¡ ....... vtgentn.. ,11) Prestar• le UOECO, al lntervenlOr
cou•epoodlente• de IICl.*'do can .IIQIMIIS ._ 1 ·' ,,_ del (lo ) p1·oyect:-(s) 
-.'"--"". :v ., FIS toda 1a e*" i,,8dón•tn9C 111rtr .,..,.at,11dec:11111do· 1Nntl}o y· deaarro IY • . 

... ...,.-·•, loe an. � 0 jK,.....a la aprobr.:ion de lá ac::ta• da corrJ>ra9, !f gastos,
pe,miiti6nd0le., llbre acceso• 

lnverllón� loe•r9CUrte*de cunbmklod con la normas vigentns de descentmlizac:ón.
H9W'I • cal9· 12

) 
Rn= � eon.ordo FldudMM � io. recurao• objolo del p<eMnte ccir,vemo, •

=•�e!'.:�)�:-.;,:(,) �.w.ftno·enl.-L .. 11•.oe�ee&IIA�• el·ANi:co No.1 .•. 2) Prestar_al.MU�l�=IPI� la
.Ma,k::a. 1 ,�requt.lridltt�ñcMrlFUIOt.:de:Jo1�recU101 •de -�cion. ,J, �:"Jar MQOl1a 

18 !., 1a·uoec:o·.y. et Coneorcb�i�,·para ta adecuada eJea.tClón de 11:ste
�ograr que la fi:tudlllw:L.a�Pr11V1ton1�&.Nccorril.nqt..,:la.� d4J giro de.los rvc:ursos del Fil�. al_ onte·

.r
· 

18rri1or1all y� 1e uoeco.· cl6U9ulll·&emtc·.ObClpcfone9.l!l-ple'�·•qt1umc1p10 .• :Ademas da las obti51aaone�
de que.trata la déuaula quinta de,e,to.convenlo,1al .MUNICIPIO.tendra laa 1lgulent�s obl!gaclonrs. d! a,:,Jeroc a,
Programa :,·A) Par• proy•cttw del•Programa de Slot.nt•• MunJc:Jpate• de.Salud : · 1) Uovur un ntaneJo ccmopaJ Y
de rondJclón de cuenta• para·croda:proyecto:-lol;regiaoe�·deben ten,ir.t:omo bate el Manual CoriUbl\" del 
�--- de Sistema Munk:fplllet de.Salud.y•COl1IOIV8I' aodr>'\.��s COl'ltables da la& operaciones qua real,:e. 

: Tener madec:oado alltenwde·cantrol'lntemo y p!Muitir el RCCOtaa ba regi.troa y archivo,, al per,onal des1gn:1do 
···Banco lntemadonel doi�•Y·�.-��198pectfva. el FIS o et Ministerio da S"!ud

nkSod Coordinadora); ·pam lavar a cabo la iludllorla • a. ejoc:udón � programa .. 3) Para lot evontos de odc ulsición 
dotadón debe al MUNICIPIO uWizar·agentn de·QOIJ'�)flJ;(,US'IOR-laa Cooperativas de Enüdades de SalL1d, Gil ·: 
V\o: Cooperativa de Entidadn d9 SaJud de Nac1t\O �,COODIE�· Pen1 dotllclones en el Departamento d,11 C:.:JCa 

CooperaUve de·Hoapitafea del Vlllle:.: COHOSVAl:.:-RttaelDepaitamento.del.Adéntico� la Cooperativa de t:eld::s y 
o·COODESCA.-:aJempnl?que:� el apori8:del cirden·rac:ioulll 11Xiatan.ra1::ursos de endito extemo. HJ FJra

edo8 de Educadón :-!:1)�Repo.ta1.e.infom•!.• �� .. de Eduaiciór1 Nacional- Unidéad Cooroinadcr. de
ffll'llrm'lllll9 de Educadón Báica Pliawta..�-• ged61s:,•ejea,cidn:de lo1 ·convenio• donde existan gpc:ne; de 

externo. 2). Pennidr la vlgilanc:ill r c:ontrof de.r..-llg&.lleniN ln1C811cia, del Ministerio.de E�ción Nc.c:::n:.I. de
al Programa T"Capec:ibtdón de·Docente.11-:·0ncdón General de lnvest1gaci6n y Oosam:Jllo Pe:!:;:-:��; 

dqul1leión de Textos, CREM, • CREP. y Obras.· Clvllea · :.. Otreodón de Organización E scolur;- Pnra la capz;c:I:: :1::: ; �.? 
>Cblne• 1tn· C,e,,c:.iw. Uatu,.....que :exista•dotación·de &abor11tonos. corresponde a la Oirocc,on :� !�··,:-::: �=.! ... -:· 
i,..-rgflo Pedagógico. ·3) P10 lol proyedos de Obru CJvilet,: el MUNICIPIO deioeré iniciar las acciones reqi.H ric,is o 
intr1ltlr la e;ecucfón: de las obras,:.oentro ·de Joa treinlA {30). dlaa Cllleridario 11iguien1es al rocibo de l:>s t,·:.�: �<>!: 
� por el FIS, tujoane • a. progrmnoc:i0n•y.:e1pedddonea téalicas· at;:ordadas; so pena do dt:t.:•1 ,:.r ::;s
::a.noe al FJS y la _,,.,,uón.de.lc,- MMdoa cW.Plen.dalhvoralmción de lo EduCJCión Bása Primaria, par.; al
JNIQPIO:lnc:umpfldo •. :4)·En: lal:oproy9dcc�de Capedtadón'"t'siOocentH·el MUNICIPIO � lo� r�c·�. ;os
mMOl,:ffsk:oa y hndems,neceurios· para el CCfffl<"to deurn:,llo de las ac:doOP.s d! fMMdón pe�:::::.:.� ::�
::entaa y directivos docentes vinculados a la Educación Primorla. on tocios y cad:i uno da los �sos �: .=·h::::; -· . .a!
1) p¡�ec:IO-(a), Coon:linará atravóa.del Comit•de �'.ri Oepert,unental 1.11 ejecución, control y ,e-;t;!::-:::.:r .. :_ :!a
proonoa de geatión y dNan'Ollo .de la ·ac:dones � a • bmaci6n Olt�:anenfe de doc;emes. !i) ;.>: .r-� .:,s
yec:t09·:de·Grado .. Cero. -,,or1.W�un:(1).·�··e,y.-a.n·(a),allll.:8) Para IOS proyectas de Alfabetízadon y
I� de J6venN J Adull:01;:apo,tlri k,c C... IM MJMol )'' io. Doc:entee. · n p.,.. lo1 proyectos de
¡:M.;aporúri el·c:osio dec.AI dldribtac:ión,.deede,I• �111a.murmpal huf1 los ectabaitcimientoa edUCitllvos.
;m* Mptima·:,CanddllldN:.y,·Eapedflcado11N .T*=ft1��S. MUNICIF'IO 1e cornpftlffle1e ,a edelartlar fa
udón de .... cx,nve,uo·,:def(los)I pro'ff,do(I) de llaJefUO'. los ·fftudios ·Y esoecificac:ionff t�c:as dttlciOS)�,s, �esentadO y aprobedo�·PARAGAAFO: ,En• evento do troui,..• de dc)taeio� el MUNICIPIO se ,:e,,11.J al)o,eladonado en el (los) proyec:10(1), el cual hace Pllt8 kttegraJ de ette convenio, ,.,; como también a las c:an:masIda por eJ Mirvlleno do Educ:adón Nadonal. · Cl#trrula Ocuva t Plazo.• El r:lr 70 del prosente convenio ,,s de
1 {1�) ffl8IMa IXlfUdoa • p.wtr dM · giro de ba 11KlMPOI por p¡lltD del flS. para cada oroyedo en particular.; Ei 1)1.:-,zo_..._._. _,,, • • ,,,...... . ..,.,... •• • ....... 90I • -, .... • parre.. a,tt,as ae ,u vi�nro. y ccrr /aa

' . 
' .  

·.. - · · •• 'f -� ......•. : .J:r::. .. ' ...... 20 
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focrnalldadol de ley; llompre y cuando el MUNICIPIO 8Q1ldlto k> •Jeclado y 11 necesidad de ampliar el término. En el
evemo ae que et FIS etectue dol glroa_ por proyec:IO. • plato del convenio se coniara • partir del Jmmer aesen,b.,tso.
Cljuaula Novena : Apropiación P,..upu..al.• El valor del presente convenio c:onten,do en la dausula seguriac. se
cancelara con carqo a los recurso, que fueron ·entrwgado.s por el FIS en aom1n1s1rac1on fiauoana al Ccris�r�o
Fiouaanaa Prev11or1-Centtal, segun Contra10 d• Flduda Pl)bllca No. 0219-4 y sus aa1ciona1e1. presupuesto ae 1nn11 ,,on
�gonaa fttcal de 1e&e de conformd8d con lu lmputmclonM preeupuntaJes que•• detallan en el Anexo Mo.1 Y al
¡nlUpU8IIQ ese RentN 'I a..- dlt MUNICIPIOvtgenc•·llcld 1895 de acuerdo el detade que M induy• en •=t An1txo
111o.1. ca.mwa DNtma I Sujec:ldn a• apn,peatDl_,...,JPU• 11IIIN.• Loa pegos a que M d>Ugan IH pmloc ae
Mljellln·•·• a�H1JrNf)dva.11rCl6t•ll•dMc:fm111PIII,..,. : Comrol y Seguimiento .. • El .control '/ ,
iegunNnto ae la e,ecildón ...... ODIIV9n0 Nnl efln,fdó';,ar."'1'18, Dfvlal6n dt l!v8'uaaop 'f Monltoreo,'f la UCIECO; 
1#'1 pequldo de 1a, mbotWI QLM 10bre II tfecudón dtl•CXNMWllo � ,., VHdurfH CornunltMH 'f lol Cornht de
,•rua,,adón ComunttMa: •" como el Mlnftt9rto de 8MJd l*• loe p¡'O)'edo1 dt ,91atom11 Mur�i.• d� 81l11d V •I
,t1111111111o de !ducaaón Nacaonal en toa Pf'OVl'M18' del ""1 del l.lfweraaHzaclón ct• I• Educación BalJce Pnma1t1. Esto 
onlrol y HgU11nMtn10 •• dtfe,... a la.� de lol oonllldoe que IUICriba ti MUNICIPIO. le cual debe l1JJ tturse 
I to.-..� en la Ley SO.de 1"3 y·eua,oaa-.·,wge., • ....._t. C"u.ula l>4clm• 8-vunda : CHlón ele lo• 
:oncrnoe •· tJ-cuter.• EJ MUNICIPIO no podía c.der:a:pe,•cnw ·alglnl, las gestiones que en los aspectos técn,co, .. 
cfmnlatnlllvo·y ffnandero, .. requlelan pe,a:cumplr:al;� � PNMOta convnnio, sin el consentimiento Jtntvio y.· 
IICl'ito d4111'1S, pudiendo,.._ rnerverN 111• ruonee queillngetip1n1 nega, 1,1 e11lón ... c1,u,ula IMclma Tti·car:, �= .._ .,

nexo•,· Forman P•rt• Integral del prea1n1e convento ef,(lol)·PfOYOfio(a) presenl1do(1) por el MUNICIPIO y er An:,xo 
o.1 quo oont1•n• loa 11gu1enlea datoa por cada Proyecto1:;C6<flgo, Nombre, ObJtle>, Aprooac,onH del ProyfrCIO, vulor�tal. Aporta FIS, Apone MUNICIPIO; Fonne de Pego. -,,or(e Fl:3 'I MUNICIPIO, Odtalle de la lrr..pu18dón Prcsupucnrat
IS 'f MUNICIPIO, Denom,nadón de la(a) cuonta(a) c:on1enfe(1) pom cada proyedo. El anexo solo podrá modill�rse
w.1a1,pa,tea, con las fonnaMdedM de1loy.NCWueula·,,,IJ6aina•Cuertt I· P•rfecclonamlenlD y; EJecucldn,• Este 
invenlo M per1ecdona cor,:.la,;·�.�de:alat�tlneen,inienlea, "ª't su ejeaJción se requiem las·
tponlbUld8des prasupuest&Jn · reapective1 ·para cadl!· � :en ·pa,ticu1ar, sin pe�ulcio de au re.spectivo re �lstro1111U1'1UD:1tal. PAAAGRAFO: ·En. ea .evenlo que, para, uniproycx:lo el -MUNICIPIO :no cuente con la disponibilidadpueslal o no abra la cuenta conior1te,·el convenio M ejecutanl an perjuicio' c1,;· ello, para bs demés proyectos detrata. <?J�utlula 04cl�• Ouf�:'�. f�ubUcacldf!..;._jJlna .v.z perfecdonado el MUNICIPIO lo pub1Jcn en el Diariorequilito que ae entiende �-con.el� de loa� CIOIT'espondlnntes. Para mnstancia so suscr:befé de Bogobl 0.C., •los-:,-!"'·. '� ·¡. •· :Uff.:..-,..4'·.,. ,;;:,·:· ·':r: -�· · de mil novecientos noventa y cinco (1SSt5'.· ·- · · - ;.;.;;.�,.,�.-··2 9 O .... �·-·· ... • ..... ..... .. . ..... · · .. · · · · · · ., 
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Codl¡¡o Proyecco: 160$ 

N•>mlwe J11·o)'ouau 

lcoNSTRUCCJON y OOTACJON DE TALL..ER.eS PARA .FWlM.ACJO� TEC� 

r
UA:,; XXIII DE MALAMBO 

',vl:'1101.:STRJAL. EN lUOL.:G;<;·j 
j 

Objeto del Convenio ·-··�r-........ _... ·· 
_J 

CONSTRUJR. CÜATR.O MODÜLOS PARA TALI.Eüs -·-----------�_, ___ ]

Valo1·cs Aprobados 

{alor Aprobado: 

eaerubobos 
pode Aporte 

S 132.487.9()0 

No �. de Desembolso 

.. 

·· ---

--...=._ •• -.--=· ..... ,._ .... - - . 

Aporte_Fls_r , $39.746.000 Conrup:.irtlda: S92.7-! I .UOl· 

··- · · ·-· ·--- Valor - Condiciort

�º-�-�-�_-___ 1 ____ 
1
_
00
_

%
-----

�
�
-

�-
4
-

�.
_
oo
_
º
����������=�-�-

,

' 

' 1 lp0 % , .... $39.146,000 ALPW1t't10:ol""4W'J'ODD.MIW..U 

ignacion Presupuesta)··- ·:... ____ ..:....::..::.=-:=. __ -·-

.Pro1rama: 0630 ·TRANSFERENCIAS . .• ._______ ....., -·

1pro1rama: 0703 EDliCACJON S.ECUNDARJA 

. � 
Proyector OOJ SUBSIDIO PARA LA CONSTR.UCCJON O.E PLANTELES DE EOUCACJON 

SECUNDARIA. PAE. OISTRJBUCION PREVIO CONCEPTO ONP. DGPN 
, . .  

>royecto: 001 · SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTEL.ES DE EDUCACJON
SECUNOAJUA. PAE. A NIVEL NACIONAL. 

. _.
!
_ ·:� . ... , .. �l '.·.: :. 

Tlpode 28 OTROSRECURSOSDECAPITALt.ecanor 

a�ac1oa Apro1>ada1 SJJ.J65.9IO ' 

· Numero CDP: 66114186

Acc. JUNTA DIREcrl\',\ �.u\'. !'J:' 

_J -----------------------------------------------·------------------

I COl'INA/'lCUCJON PAJI..\ LA IHYDtaOH IOCIAL • na. 

.. �· 

------------------------... -.. .  ·--· 
····--·-· -·



,·,co. 0 - MAJ..AMDO _
-··· 

r' 

tf-;icnma1 0630 . TllANSFER.ENCIAS 
-·,-------···-= --·¡m 

�'!,-.,� ... -... ------ -¡ 
bprocrama: 0703 EDUCACION SECUNDARIA . 

l'ro111101 001 SUDSJDIO PAJV.1..A CONSTR.UCCION D8 PLANTELES DE EOUCACION
SICUNDAA.IA, PAB. DISTJUBUCJON l1Jl8VIO CONCEPTO DNP • DOPN 

, ·,, , ,·, , , ' : , : ·:·:111\Pr.JON P n�·. h'• 
• • • • 1 • 

ltproJHIII .002 SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DI PLANTSLBS on 6DUCACION
SICUNDAIUA. PAB. COSTAATLANTICA. 

Tlpod• 28·
Recuno, 

.. .... .' 

. . 
· • •• •• t . 

. • 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL • 
···-� .. ,:.; .. . . ·.: . ? l i°,1.1. -

• ' . • •f � ,,,,.,,-., ....... . .  . 

Hndadon A.probad.s $8.380.090 Acta IUNTA DOlEC'llVA HOV. l-'9' 
t ' �. .; �' 

Numero CDP: 668/4106 
. .. .. .. . .  

·"

)MlNACION DE LA CUENTA CORRIENTE·---· · ··· 

icipio de M.AI..A.MBO • FIS Proyec:to No · 1605 ----·;..._--

,_ 
·, • .... ,· 

lOPIACION PRESUPUESf A.L MUNICIPAL:.:.::.:...-=.-.:.: .•. :.·: 
.. _ --- ...... _ .. ·- --··- ·- ··--

____________ .....,_,......,;.-_____ , _______ ,_ 

' .' 

. ... 
. . ,-··· .

-:::.·�-··

.... . . .  .. . . . ···- ............. .. .. ..... . ' · ... .

. �. -: ..

. ·:· . 
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9382 

owbro Proyoc:ro 

5T A<.:lON DE TEXTOS ?ARA SECt.:NDARJA EN EL COLEGIO Jt.:,\N XXUl DE �L-\L.-\,\.lliü

1 
·-------- --- --·

____________________ ,.;.._ __________ 

�bJ:..•:.;.•�o .. d .. •.• .. c ... u.anv
.,.
•n

.,
'
..,
º

.--
---------- ,----------------- - . -

¡
1TÁCJÓN tst ftxfós 

alores Aprobados 

1lor Aprob•do: $7.480.� 

isembolsos 

�o de Apone No º/• de Desembolso 

Apor11_Fll_1 .. 

Valor 

• 

$5.184.000 Cunm1¡11mid11: 

Condic:ion
----------------------------------------�--__;-�-�------�� 
�a-aparuda 100 % .• :-Sl..296.000

. 1 

___________ 1 _________ ,_oo __ �_. __________ s_s_.,)_84 __ ,oo_o ___ �_,u¡ __ �t-(i-·'AMll--
7-rrU_�_U_.__-U _________ ·:�===:-.=1

igoacioo Presupuesta) 

Pro1rama: 0211 ADQUISICION Y/O PRODOCCION DE EQUIPOS, MA 1'ER!A1.ES, SUMINISTROS -\' l SER.VICIOS PROPIOS DEL SECI'OR. · :· .. :· 

�ro1rama: 0703 EDUCAClON SECUNDARJA 

:troyec10: 00� DOTACJON DE TEXTOS PARA EDUCACION SECUNCIAR.lA. PAE. DISTRIJ3UCIC:� ¡· PREVIO CONCEPTO DNP • DOPN. · • ·· 

l')royec,o: 00! DOTACION DE TEXTOS PARA LA EDUCACION SECt:NDAIUA PAE A NIVE: 
. .. 

Tipo de 28
·Recano:

NACIONAL 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 

1.1u1caac1oa Aprooaoa:_ S.S.184.000 Acta IUNTA DIRtenVA �·- 10 .:s Oc DICIE.\llllE DE 19"5 

Numero CDP: 661/4213 

D& COPINANCUCQN PAAA .U IN'VDSION 10CU1. .11,1. 

--- ----------------·----···------· 

J 
___ ......; 
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