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Resumen

Este trabajo tiene como propósito comprender las representaciones 
del impacto de la reorganización curricular por ciclos en las prácticas 
pedagógicas de integración de conocimiento que elaboran los profeso-
res en los colegios oficiales de Bogotá, desde sus visiones acerca de la 
política educativa de la Reorganización Curricular por Ciclos y la natu-
raleza de sus prácticas pedagógicas en relación a la integración.

Para tal propósito, es necesario identificar la percepción de los do-
centes acerca de su propia participación en el desarrollo del programa, 
describir las representaciones de la Reorganización por ciclos en el 
ejercicio de las prácticas docentes y explorar los puntos de vista acerca 
de la aplicación en la integración de conocimiento.

El estudio se enmarca dentro del paradigma cualitativo y tiene un 
carácter comprensivo interpretativo. El universo de la investigación 
está constituido por: profesores (hombres y mujeres) de enseñanza 
básica y media que se desempeñan en colegios oficiales de Bogotá, 
donde ya se esté implementado la Reorganización Curricular por Ci-
clos. La muestra se integró con un total de 25 informantes, los cuales 
no pertenecen todos al mismo colegio.

Para obtener la información necesaria, se utilizó la técnica de la en-
trevista de grupos focales y entrevistas a profundidad. El análisis de los 
datos obtenidos se realizó mediante análisis de contenido. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre noviembre de 2012 y ene-
ro de 2013. La mayoría de las entrevistas se realizaron en colegios don-
de los profesores laboraban. Del total de entrevistados, 17 son mujeres 
y ocho son hombres. 

Los principales hallazgos encontrados en la investigación señalan 
que: como actores centrales en el sistema educativo, los profesores son 
protagonistas mediadores en la política educativa. La cultura institu-
cional de cada colegio marca una dificultad o facilidad en la implemen-
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tación de la política educativa. Aparece el tema del tiempo en el colegio 
como una dimensión determinante en la ejecución de la política edu-
cativa, así como la percepción de la intervención del estado como muy 
teorizante y falta del cómo.

De otra parte existen metodologías de apoyo del estado poco orga-
nizadas en la intervención y la continuidad con los proyectos para las 
prácticas de integración en el colegio, lo que no promueve el desarrollo 
curricular integrado, sin embargo la reconocen como una necesidad.

Es importante señalar que en el proceso de la reorganización curri-
cular por ciclos permeado por las tensiones entre el modelo de cultura 
y la difusión curricular, ha alcanzado reflexión y sentido en la mayo-
ría de colegios llegando a consolidarse en organización documentada, 
pero la práctica profesional que materializa el cambio en el aula no se 
consolida aún.

También surge como un aspecto relevante la visión general de las 
condiciones en que se desarrolla la aplicación de la política educativa.



Capítulo primero
El contexto y su importancia 

 
La educación ha sido reconocida como motor fundamental del desarro-
llo (unesco, 1998) “en buena medida es a través de la educación en sus 
distintas formas y modalidades como el ser humano biológico o especí-
fico, deviene en ser social, en persona, en hombre o mujer, y es a través 
de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir 
en sociedad” de esta manera ingresa la calidad de la educación como fin 
o programa a promoverse desde la óptica gubernamental.

La agenda pública de educación se desarrolla sobre los colegios en 
las diferentes administraciones, en sucesivas aplicaciones, que no dan 
lugar a establecer ni a decantar lo aprendido y ganado en términos 
pedagógicos. Los informes hablan de información con carácter de indi-
cadores numéricos, que no dan alcance a los procesos misionales de la 
educación. Esta situación resulta en constituir distancias entre lo pla-
neado y lo realizado que pueden minar la credibilidad de los progra-
mas de la administración central de educación.

Una de las razones para dudar acerca de los resultados de interven-
ciones de política en el sector educativo es la falta de participación en 
su construcción de la estrategia y la baja retroalimentación a las bases 
sobre los procesos desarrollados. En definitiva son los maestros quie-
nes desarrollan materialmente en sus sesiones de aprendizaje con los 
estudiantes, la educación y en sana lógica lo más indicado sería identi-
ficar sus percepciones acerca de las intervenciones del nivel central del 
sistema educativo, en sus instituciones.

Este estudio plantea acercarse a las percepciones que los docentes 
tienen del impacto de la política de reorganización de ciclos, para mi-
nimizar esa incertidumbre, de lo realizado, pero no reflexionado. Se 
potencia así una pregunta orientadora:

13
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¿Cuáles son las representaciones del impacto de la Reorganización 
Curricular por Ciclos ‒rcc‒, en los docentes de los colegios oficiales de 
Bogotá?

Los problemas que plantea el desarrollo de la educación en el Plan 
Sectorial de Educación Distrital 2008-2012 “Una educación de calidad 
para una Bogotá Positiva”, orienta su acción hacia conceptos como la 
calidad y el currículo: “Garantizar a los niños, niñas y jóvenes de Bo-
gotá, las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una edu-
cación de calidad que les sirva para el mejoramiento de la calidad de 
vida...” (sed, 2008).

La calidad es de carácter valorativo en alusión en alusión a

garantizar la atención integral con disponibilidad, acceso, permanencia y 
pertinencia, y el sistema educativo se organiza, se transforma y funciona bien 
en todas sus dimensiones para el logro de los objetivos de aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes durante el proceso educativo (sed, 2011).

Como se puede apreciar, la valoración de la calidad necesita de las 
realidades de un currículo donde se materialice la respuesta a nece-
sidades sociales de entorno, es allí donde la práctica de articulación 
de conocimiento permite desarrollar el aprendizaje de lecturas de la 
realidad que hagan posible la toma de decisiones y en general afrontar 
la resolución de problemas de manera exitosa.

La práctica de aprendizaje desarticulado proviene de varios facto-
res, entre otros: una formación atomizada en las universidades y la fal-
ta de actualización pedagógica en los docentes. Entran aquí también 
aspectos de cultura institucional, que no permiten avanzar en la legiti-
mización de prácticas pedagógicas coordinadas e integradas a las ne-
cesidades de los estudiantes.

Se observa la justificación de lo integral desde el plano cognitivo: 

La importancia de la integración es debido a razones propuestas por las 
ciencias cognitivas, relacionadas con los temas de globalización y de los 
cambios que el postmodernismo ha introducido en la forma de entender el 
conocimiento (Behnan, 2002).

La Misión de ciencia, educación y desarrollo puso de manifiesto la im-
portancia de la integración curricular para la educación al afirmar que: 
“no se ha desarrollado aún una concepción adecuada de la calidad de 
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educación. Ello se manifiesta en la ausencia de currículos integradores 
que estimulen la creatividad y fomenten las destrezas superiores del 
pensamiento”1.

La integración curricular toma cuerpo como una pedagogía en la 
cual no es importante solamente la trasmisión de conocimientos, ni 
las estrategias, sino un sujeto que posee diversas lecturas: “Se necesita 
el combinar los currículos, la parte bio-sicosocial del individuo para 
que de esta manera la calidad de la educación resulte de beneficio y de 
pertinencia para el estudiante” (Villarini, 1989). En otras palabras de 
(Serna y Toloza, 2009) lo importante es que las personas incorporen 
y articulen sus vivencias. Lo esencial es la composición de mundo “sus 
experiencias de aprendizaje en sus esquemas de significado para am-
pliar y profundizar su comprensión de sí mismo y del mundo, usando 
el conocimiento de manera orgánica, no artificial (Beane, 1998).

Como resultado de esta problemática se configura la prioridad de 
la política educativa en la ciudad: “la reorganización curricular por ci-
clos, orientada desde las necesidades de los estudiantes, el desarrollo 
humano y la integración de conocimientos” (sed, 2011). Pretendiendo 
dar a la sociedad un bien público de calidad entendido como un satis-
factor, en un sentido amplio de calidad de educación.

Así mismo en una investigación reciente el Instituto para la Investi-
gación Educativa y el Desarrollo Pedagógico ‒idep‒, entidad adscrita 
al sistema educativo de Bogotá al hacer un estudio sobre “identificar 
y dar a conocer a la comunidad educativa la dinámica de desenvolvi-
miento inicial de la propuesta de ciclos en 56 colegios distritales, en 
tres localidades de la ciudad, a través de la información obtenida de los 
agentes involucrados”, indicó:

... identificar y reiterar la visión de una educación fragmentada en los 
contenidos de la enseñanza y una desarticulación entre los diferentes grados 
escolares, así como también entre las áreas del plan de estudios y el currículo, 
dificultando de manera estructural y funcional el mejoramiento cualitativo de 
la educación (idep, 2009).

En los principios orientadores del rediseño curricular por ciclos, se 
plantea la integración como elemento resolutivo: “se consolida la in-
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tegración del conocimiento de la vida, con el conocimiento científi-
co con el fin de dar respuestas a las problemáticas de los contextos” 
(Madgenzo, 2003).

En el entorno de las prácticas pedagógicas en Colombia, han existi-
do varios factores que se han opuesto a la integración curricular, gene-
rando un desarrollo curricular desarticulado y restándole potencia al 
mismo, y produciendo una situación crítica: la disminución y desapari-
ción del sentido mismo del aprendizaje.

Las dificultades de articulación del conocimiento como resultado de 
la desarticulación curricular en el Sistema Educativo, genera pérdida 
del sentido de la acción pedagógica y se manifiestan en dificultades 
al aprender, y pérdida del sentido de la acción pedagógica tal como lo 
señala “La escuela vacía” (Parra Sandoval, 1996), esta segmentación, 
entre otros aspectos dio origen a la propuesta de Reorganización Cu-
rricular por Ciclos para incidir en la calidad de la educación.

La estructura planteada desde la administración implica desarrollar 
en las instituciones educativas tres tipos de acuerdos para articular la 
acción pedagógica:

• Acuerdos a nivel institucional en los temas de horizonte institucio-
nal (Misión, visión, perfil, enfoque pedagógico, énfasis.)

• Acuerdo a nivel de ciclos en los temas que articulen las áreas de 
varios cursos (Improntas, estrategia articuladora como proyectos, 
organización interdisciplinar)

• Acuerdos a nivel de sesiones de aprendizaje, que se refieren a orga-
nización de ambientes de aprendizaje como procesos interrelacio-
nados entre áreas.

 



Capítulo segundo
Planteamiento del problema

I. El Problema de investigación

El problema en este estudio ha sido abordado desde una perspectiva 
cualitativa y nace de la situación de aplicación de una política educa-
tiva: la Reorganización Curricular por Ciclos en el Distrito de Bogotá. 

Así mismo, el Plan de Desarrollo 2008-2012, “Bogotá positiva: para 
vivir mejor”, construido con la participación de un grupo significativo 
de habitantes de la ciudad y aprobado por el Consejo Distrital, estable-
ce los programas prioritarios encaminados a ofrecer una “educación 
de calidad y pertinencia para vivir mejor”.

Este programa se desarrolla en los 360 colegios oficiales del Distrito y tiene 
como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad 
por virtud de su educación: está dirigido a lograr aprendizajes esenciales para 
los estudiantes y pertinentes para la sociedad; alcanzar la excelencia de los 
colegios del Distrito; generar transformaciones pedagógicas que produzcan 
cambios sustanciales en las concepciones prácticas, las prácticas de la 
enseñanza a partir de la organización y desarrollos curriculares; reorganizar 
los colegios por ciclos, actualizar los planes de estudio y programas académicos 
y precisar las estrategias de evaluación por ciclo y por grado2.

El estado llevando a cabo grandes inversiones de recursos, adelanta 
acciones de acompañamiento a los docentes en los colegios, y pasa-
dos tres años surge una gran incertidumbre por parte de la Secretaría 
de Educación por alcanzar a determinar las dinámicas y el sentido 
del proceso alcanzado entre los maestros en llegar a comprender lo 
legítimo y necesario de la adopción de la política de Reorganización 
Curricular por ciclos.

2 Alcaldia Mayor de Bogota. Plan de Desarrollo “Bogotá humana” para Bogotá, 2008-2012.
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El sentido que promueve la acción, nace de la percepción de la polí-
tica y es por esto que conocer las percepciones de los docentes impli-
ca en gran medida conocer la dimensión del cambio en las prácticas 
pedagógicas en un futuro inmediato, dado el grado de legitimidad y 
coherencia hacia la acción.

Dada la larga tradición de acciones de capacitación acometidas en el 
pasado por el estado, con débiles resultados en su desarrollo en las au-
las de los colegios, es necesario establecer el grado de percepción por 
parte de los docentes, de la política educativa, indagando en uno de sus 
propósitos centrales y de mayor facilidad de identificación del cambio: 
la integración curricular.

Al respecto se han madurado imaginarios que hacen débil la credi-
bilidad en las políticas públicas por parte de los docentes y se llegan 
validar situaciones como: “la planeación en el papel aguanta todo” “se 
copia de otras partes, para aplicar aquí” dando en un fortalecimiento 
de prácticas pedagógicas desarticuladas y no pertinentes.

Sobre el rol activo del maestro en las políticas educativas, Díaz e 
Inclán (2001), consideran que éstas se elaboran al margen del docen-
te, dejándolo como un agente pasivo, Al respecto afirman que “no solo 
se deja a los docentes fuera de concepción de las mismas reformas, 
sino que los Estados Nacionales enfrentan con poco éxito la tarea de 
bajar la reforma, dada la cantidad de docentes en cada país, la tarea es 
prácticamente imposible”. Y agregan respecto del sentido construido: 
“De hecho, se reconoce que para entender el comportamiento de los 
docentes ante las reformas, es necesario comprender como se gestan”. 

En este caso, la metodología del proceso utilizada por parte de la 
Secretaría de Educación de Bogotá implicó la construcción y partici-
pación de los mismos docentes, como una posibilidad de evolución 
positiva del proceso. Es por esto que se indaga a los docentes sobre la 
problemática propuesta.

En este sentido el presente trabajo de investigación plantea su pro-
blema como: Acercarse a las representaciones que los maestros tienen 
del impacto de la implementación de la política educativa de la Reorga-
nización Curricular por Ciclos en las prácticas pedagógicas de integra-
ción de conocimiento, en los colegios distritales de Bogotá.

El desarrollo del anterior problema conlleva contar con la informa-
ción referida a las percepciones de los docentes para su interpretación, 
así como triangular con la información de fuentes que acompañaron el 
proceso.
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II. Objetivos del estudio 

A. Objetivo general

Conocer las representaciones del impacto causado en las prácticas de 
integración de conocimiento de los docentes de colegios oficiales de 
Bogotá, como consecuencia de las acciones implementadas en la polí-
tica educativa de Reorganización curricular por ciclos.

B. Objetivos específicos

• Conocer las representaciones de los docentes acerca de la integra-
ción de conocimiento. 

• Identificar argumentos en las prácticas pedagógicas de integración 
de conocimiento. 

• Identificar criterios de la Reorganización Curricular por Ciclos en 
las prácticas pedagógicas de los docentes al integrar conocimiento. 

III. Aportes esperados

El estudio se orienta a establecer los siguientes aportes:

Teóricos

• Ubicar perspectivas de aceptación en la implementación de la po-
lítica educativa de reorganización curricular por ciclos en los cole-
gios oficiales de Bogotá. Esto con el propósito de contribuir a iden-
tificar metodologías más asequibles en las formas de intervención 
en los colegios.

• Determinar que representaciones existen en los maestros, acerca 
del desarrollo de acciones de integración de conocimiento a causa 
de la Reorganización por Ciclos.
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Prácticos

• Establecer que visiones e imaginarios y valores en la cultura insti-
tucional del colegio facilitan o dificultan la intervención de políticas 
educativas.

• Establecer de manera general el estado de desarrollo de la in-
tegración de conocimientos en la práctica pedagógica de la 
Reorganización Curricular por Ciclos.



Capítulo tercero
Antecedentes

I. Estado actual del problema

El sistema educativo en Colombia promueve la calidad en los proce-
sos educativos desde el referente de Ley General de Educación (115 de 
1994) dando cumplimiento al artículo 4.°, esbozando los principales 
elementos de la calidad educativa, al indicar: “El estado deberá atender 
en forma permanentes los factores que favorecen la calidad y el mejora-
miento de la educación; especialmente velará por la cualificación y for-
mación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 
educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación edu-
cativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo” 
(men, 1994). Allí también se encuentra alusión a los recursos, métodos 
educativos, elementos que conforman la política que es adoptada por 
los maestros y desde la cual han surgido diversas visiones que permiten 
ubicar como objeto de estudio en las investigaciones, de tal estructura.

Cada propuesta educativa que es sometida a elección popular den-
tro de un plan de gobierno y es seleccionada, da legitimidad para ser 
articulada a un plan sectorial de educación y debe ser ejercida con ca-
rácter mandatorio, dentro de una ideología que ejerce el gobierno.

Si bien es cierto que existe un ordenamiento de leyes que constitu-
yen el tronco común para todo el país: Ley General de Educación (115 
de 1994), así como el Decreto 1860 de 1994, no es menos verdade-
ro que los gobiernos locales, imprimen su visión en planes sectoriales 
que se ejercen en lo local.

La misma Ley General estableció como directriz el desarrollo de 
Proyectos Educativos Institucionales pei en cada colegio, “especifica 
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y di-
dácticos disponibles, la estrategia pedagógica...” (men, 1994) desde las 
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necesidades de las comunidades. La intencionalidad del pei se orienta 
a proporcionar mayor participación e intervención de las comunida-
des en los centros escolares, como acción derivada de los mayores me-
canismos de participación promulgados por la constitución de 1991.

Para ordenar y hacer tangibles los fines de la educación, estableci-
dos en la Ley General, la ley estableció el Plan Decenal de Educación, 
que impulsa y articula la política educativa nacional por décadas, he-
cho que promovió la participación y dio lugar a la estructura de foros 
nacionales, departamentales y municipales.

Los últimos dos planes sectoriales para Bogotá apuntaron en la di-
rección del reconocimiento al derecho a la educación y la propuesta de 
una educación de calidad, el que inicia el año 2012 adiciona un énfasis 
en los aspectos de dignidad humana en sus procesos a desarrollar.

Esto hizo centrar el debate en la concepción de calidad de la educa-
ción, vista como

la generación de condiciones necesarias para poder garantizarla, donde hacerla 
posible implica la atención integral con disponibilidad, acceso, permanencia y 
pertinencia, y si el sistema educativo se organiza, se transforma y funciona bien 
en todas sus dimensiones durante para el logro de los objetivos de aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes durante todo el proceso educativo (sed, 2011). 

Visión que va más allá de la consideración simple de las mediciones 
de competencias instauradas a través del Sistema Nacional de Pruebas 
ahora denominas Saber.

El Ministerio de Educación Nacional ha planteado la calidad como 
resultado de factores y el currículo como criterio organizador, para 
permitir abordar la investigación acerca de los efectos de las acciones 
de la política en los modos de aprender el conocimiento.

De esta manera es como se configura un escenario que desarrolla el 
significado de la calidad de la educación y la integración curricular, en 
un proceso que genera crítica y diversas visiones e imaginarios en los 
estudiantes y profesores.

Esta priorización en la calidad educativa, hizo surgir en la administra-
ción del período 2008-2012 el programa de “Calidad y pertinencia para 
vivir mejor” que tiene como propósito transformar pedagógicamente las 
instituciones educativas, las prácticas y las concepciones pedagógicas y 
su articulación en la Reorganización Curricular por Ciclos ‒rcc‒. Esta 
estrategia se constituyó en el eje central de la política para materializar 
la perspectiva de derecho a la educación y de calidad educativa.



Capítulo cuarto
Estudios anteriores 

En Suramérica existen trabajos investigativos sobre la relación del 
maestro y las políticas educativas, vale la pena mencionar la obra de 
Torres (2000) que indagó por el papel del maestro en las políticas 
educativas y la obra de Díaz (2001) quien sostiene el argumento de 
que para entender el comportamiento de los docentes ante las refor-
mas, es necesario desentrañar como se gestan las reformas.

El trabajo chileno de Astrid Kuzmanich realizado en 2004 sobre la 
reforma educacional en su país, se titula Percepción de profesores de co-
legios municipales de la región metropolitana tuvo como propósito ge-
neral el describir la percepción de los profesores de educación básica 
y media, de establecimientos municipales de la Región Metropolitana, 
respecto a la Reforma Educacional Chilena. Basado en la opinión de los 
docentes acerca de su propia participación en la reforma, investigó la 
dinámica de participación, y describió el impacto de la reforma rela-
cionado con la labor docente y explorar los puntos de vista acerca de la 
percepción de la política.

Es interesante la investigación de Ada Cora Freytes (2007), auspi-
ciada por la unesco, denominado Implementando el tercer ciclo de la 
educación básica desde 1996 a 2003, donde señala las tensiones ocasio-
nadas, en el proceso de implementación de políticas educativas.

Existen estudios como el del Ministerio de Educación de Argentina 
(mea, 2008) titulado Analizar la incidencia del programa Escuelas para 
jóvenes en el fortalecimiento y mejoramiento de la equidad e inclusión 
educativas en los primeros años de la escuela secundaria de la provincia 
de Córdoba, aquí específicamente, se pretende mostrar como algunas 
de las situaciones vinculadas con la fragmentación y la desigualdad 
que se instalan en los establecimientos educacionales, se relacionan 
con los bajos niveles de calidad en los aprendizajes, siendo necesario 
entonces el impacto de una política educativa.
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En Colombia, en 1994 existe un estudio sociológico de carácter des-
criptivo comprensivo de la vida escolar a partir de cinco colegios en la 
zona de Ciudad Bolívar en Bogotá. Fue elaborado por Rodrigo Parra 
Sandoval titulado: La escuela vacía, donde muestra la manera como se 
dan, en ese contexto social, las relaciones entre maestros, directivos y 
alumnos, la noción de conocimiento con que se trabaja, la naturaleza de la 
relación entre escuela y comunidad, el proceso de desarrollo de aula. Se 
focaliza como fenómeno central, el vaciamiento de sentido del mundo es-
colar, un proceso de vaciamiento de las funciones esenciales de la escuela 
y, como consecuencia, una disminución de la calidad de la educación.

El estudio del profesor chileno Manuel Silva realizado en 2002 
en la Universidad de Chile titulado La práctica del discurso curricular 
Indagaciones exploratorias, tiene un carácter cualitativo, pues busca 
develar los significados que los principales sujetos involucrados: los 
profesores, en el proceso de reforma curricular. Es interesante la pro-
puesta de interpretación a partir de un esquema de culturas y difusión 
curricular. Fue desarrollado en la Escuela Comuna Santiago y Escuela  
la Comuna Montepatria.

En 2007 existe un estudio de representaciones sociales e integración 
escolar de Aguirre y Jiménez de la Universidad Nacional de Colombia 
en la Facultad de Psicología, desde donde es posible apreciar el desarro-
llo del concepto de representación social y su aplicabilidad. Martínez 
(2008) trabajó sobre las redes pedagógicas y el rol del maestro como 
sujeto político, su reflexión considera la partición en políticas públicas 
educativas y la agenda política educativa, por parte de los docentes.

Es en el diseño e implementación de las políticas, donde se identi-
fican las problemáticas que han recogido la mayoría de estudios reali-
zados. La Reorganización Curricular por Ciclos como política educativa 
en Bogotá, es un tema que se inicia a explorar en la investigación hacia 
el año 2009. La iniciativa de colegios de excelencia por parte de la Se-
cretaría de Educación, con el apoyo de recursos financieros del Banco 
Interamericano de Desarrollo ‒bid‒, propició el desarrollo de estudios 
de maestría para los docentes oficiales, los cuales contribuyeron en sus 
proyectos de tesis con temas al respecto.

En el año 2010 puede observarse un trabajo relacionado con ciclos 
del Ministerio de Educación de Argentina centrado en el Tercer ciclo de 
educación general básica donde se pretende dar cuenta de los diferen-
tes modelos de organización institucional producto de la diversificación 
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producida en el sistema educativo a partir de las modalidades diferen-
ciadas de implementación y localización de la educación general básica.

La investigación más reciente y que guarda mayor similitud con la 
presente, fue realizada por el Instituto para la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico ‒idep‒. Cuando en el año 2009 se propuso 
“identificar y dar a conocer a la comunidad educativa la dinámica de des-
envolvimiento inicial de la propuesta de ciclos en 56 colegios distritales, 
en tres localidades de la ciudad, a través de la información obtenida de 
los agentes involucrados” (idep, 2009), y que fundamentalmente con-
siste en un acercamiento a comprender el impacto inicial de la política 
educativa, donde uno de los componentes es el currículo. También se 
visualiza la percepción de las ventajas y desventajas, las necesidades del 
desarrollo de la organización de procesos formativos a través de ciclos.

Existe una investigación realizada en 2009 por Gladys Gasca, Mar-
tha Méndez y Gladys Méndez, estudiantes de la Universidad Javeria-
na sobre la percepción de los maestros sobre su rol en la política edu-
cativa en los colegios públicos de excelencia para Bogotá, en las insti-
tuciones educativas distritales, desarrollada en los colegios distritales 
Orlando Higuita y Alfonso López Michelsen, mostrando ser un estudio 
cualitativo descriptivo que señala el posicionamiento crítico y propo-
sitivo frente a las políticas educativas y particularmente de los colegio 
señalados como de excelencia.

Finalmente existe otro trabajo de tesis de maestría de la Universi-
dad Javeriana Actitudes de los maestros frente a la política pública de 
campos de pensamiento en la Institución Tomás Cipriano de Mosquera 
(Serna y Toloza, 2009) que muestra algunas similitudes con el pre-
sente estudio.

Estos estudios anteriores, coinciden, en varios aspectos, sobre todo 
la construcción de una cultura docente, que permita develar la im-
portancia de su comprensión para adelantar políticas educativas. Sin 
embargo no había sido desarrollada para el caso de ciclos, en los pri-
meros años de desarrollo lo que no permitía apreciar la mejora en los 
colegios; hoy con mayor recorrido y maduración del proceso vale la 
pena adentrarse en la comprensión de cómo se percibe el impactó por 
parte de los docentes con la política de la Reorganización Curricular 
por Ciclos. Esto puede dar luces acerca del comprometimiento en la 
continuidad y sostenibilidad de la política de ciclos por parte de las 
autoridades educativas.





Capítulo quinto
Marco teórico de referencia 

Es necesario establecer una conceptualización acerca de los referentes 
desde donde se elabora la lectura de la presente investigación, para 
vincular un lenguaje común para ubicar las ideas. Si bien es cierto que 
existen múltiples acepciones respecto de un concepto, en la postura 
adoptada desde este trabajo se señala los sentidos y la acotación nece-
saria para su desarrollo. 

I. Política pública

El escenario donde se mueve el estudio, muestra la percepción de la 
implementación de una política pública de educación, por ello se re-
mite a Roth (2007, p. 27) para señalar el sentido de la concepción de 
política pública:

Como la existencia de un conjunto formado por uno o varios objetivos 
colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que 
son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática.

II. Representación social

Según Jodelet3 el concepto de representación social designa una for-
ma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos con-
tenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funciona-

3 D. Jodelet. La representación social. Fenómeno concepto y teoría, Buenos Aires, Universi-
dad de Buenos Aires, 2003.

27



Representaciones del impacto de la reorganización curricular por ciclos...

28

les socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una 
forma de pensamiento social.

Las representaciones sociales entonces constituyen modalidades de 
pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la compren-
sión y el dominio del entorno social, material e ideal. Así existen condi-
ciones y contextos específicos en los que surgen las representaciones, 
las comunicaciones mediante las que circulan y las funciones que les 
permiten interactuar con el mundo y con los demás.

Las representaciones se manifiestan visionando la cotidianidad 
bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que conden-
san un conjunto de significados, sistemas de referencia que posibilitan 
interpretar lo que sucede, e incluso dan un sentido a lo inesperado. Ca-
tegorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y 
a los individuos con quienes se tiene algo que ver, teorías que permiten 
establecer hechos sobre ellos.

Abric (2001)4 señala cuatro funciones de las representaciones socia-
les relacionadas con las prácticas y las interacciones sociales, a saber:

Funciones de saber: permiten describir y explicar la realidad y comuni-
carla, por ello constituyen un marco que favorece los intercambios y la 
comunicación social.

Funciones identitarias: las representaciones sociales posibilitan a la 
vez la construcción de una imagen de si en el grupo y del grupo en re-
lación con los otros y un conjunto de valoraciones positivas al respecto.

Funciones justificadoras: además de operar a priori de las situaciones 
actúan también, luego de la acción con el fin de perpetuar la posición 
del grupo.

Estas funciones muestran la forma en que las representaciones sociales 
permiten la comprensión del origen de los comportamientos y de las 
prácticas sociales y al mismo tiempo son influidas por las mismas.

4 Claudia Mazzitelli et al. “Representaciones sociales de los profesores sobre la docencia: 
contenido y estructura”, Educación, Lenguaje y Sociedad, vol vi, n.° 6, Universidad Nacional 
de San Juan, 2009.
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III. Modelos de difusión curricular5

La acción interpretativa del impacto de las políticas educativas de este 
estudio, hace necesario tomar como referente la relación entre mo-
delos de difusión curricular y culturas escolares, que Silva6 mencio-
na en el sentido de describir las representaciones construidas por los 
docentes, desde modelos de difusión curricular que se desarrollan en 
la organización escolar, y al entrar en contacto y tensión con las tres 
culturas produce impactos que pueden facilitar o dificultar la materia-
lización de la innovación curricular.

En esta perspectiva, existen tres modelos de difusión curricular, se-
gún Snyder, Bolin y Zumwalt (1996): 1. Adopción fiel; 2. Adaptación 
y desarrollo; 3. Conocimiento generado en el contexto de trabajo.

1. La adopción fiel. Se plantea que la regulación curricular debe ser 
aplicada en su integridad por la comunidad docente. El profesor aplica 
aquello diseñado por otros, habitualmente equipos de elaboración de 
programas de estudio con fuerte intervención de los especialistas en 
disciplinas del saber, que cultivan las fronteras de las mismas, pero que 
sin embargo no conocen la experiencia cotidiana de la sala de clases. 
Este modelo desvaloriza la fuente pedagógica constituida por el saber 
acumulado por el profesor en el ejercicio de su rol, experiencia que en-
riquece los saberes acumulados en su formación profesional y continua. 

En esta orientación se hace ostensible la distancia entre los que 
Lundgren (1992) denomina contexto de elaboración y contexto de 
realización. La brecha entre los que piensan y los que hacen. La pla-
neación y la ejecución.

2. Adaptación y desarrollo. En esta modalidad juegan un papel cen-
tral las culturas de la organización y profesional. Se produce un diálogo 
entre los supuestos que fundan los procesos de innovación y cambio, 
a través de la cultura normativa expresada en el currículum prescrito, 
y las capacidades, conocimientos previos, experiencias de quienes tie-
nen la tarea profesional de la enseñanza de tales prescripciones en la 
sala de clases. El profesor se constituye en parte activa del diseño y de-

5 Manuel Silva. La práctica del discurso curricular. Indagaciones exploratorias. Santiago de 
Chile, Universidad de Chile, 2002. 

6 Manuel Silva. “La innovación curricular en el contexto de la cultura escolar. Esbozo preli-
minar”, Revista Pensamiento Educativo, puc, vol. 29, 2001, pp. 231 a 244.
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sarrollo de la innovación curricular. Existe participación y generación 
de sentido. En este modelo de difusión actúan en conjunto, el enfoque 
interpretativo de las ciencias sociales, con énfasis en la construcción 
social de la realidad, entendida esta como una entidad intersubjetiva 
construida sobre la base de significados mutuamente aceptados, por 
una parte, y por la otra, el modelo constructivista del conocimiento, 
con el papel que juegan los conocimientos y experiencias previas en la 
elaboración de saberes y aprendizajes significativos.

3. El conocimiento generado en el contexto de trabajo. Aquí adquiere 
un papel central la organización escolar y el papel de la cultura profe-
sional. Los centros educativos adquieren autonomía y lideran propues-
tas de intervención educativa de carácter autónomo e innovador. La 
creatividad, la responsabilidad, el trabajo en equipo son su impronta. 
Al decir de Pedler (1992) y de Senge se constituyen en organizacio-
nes que aprenden, que en la práctica significan “organizaciones que 
facilitan el aprendizaje de todos sus miembros y se transforma a sí mis-
ma de modo continuo”.

Por su parte las culturas escolares se pueden agruparse en tres ti-
pos, así: 

1. La normativa, que obliga a la enseñanza de determinados siste-
mas de saber, capacidades y valores y constituye la identidad de funcio-
nario público al docente estatal. Al decir de Canales7: “El observador 
cotidiano comparte un ‘saber’ con otros que le sitúa en una ‘realidad’ 
definida en la que lo estatuido son sus deberes y derechos. La obviedad 
cubre un campo de mandatos”. En el contexto colombiano es la cultura 
del tradicional funcionario público, cuya conducta es normada por un 
marco legal prescrito.

2. La organizativa, definida como un “sistema estructurado de per-
cepciones, significados y creencias acerca de la organización que faci-
lita la atribución de significados en un grupo de personas que compar-
ten experiencias comunes, y guía la conducta individual en el trabajo” 
(Bloor y Dawson, 1994, p. 276); traducida en esfuerzos para adecuar 
medios, métodos, y sistemas al aprovechamiento de los recursos y al 
acercamiento de visiones sobre el propósito de lograr un mejor alcan-
ce de propósitos.

7 Manuel Canales. “Sociologías de la vida cotidiana”, en Manuel Garretón Merino. Di-
mensiones actuales de la sociología, Santiago de Chile, Bravo y Allende Editores, 1995.
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3. La profesional, definida por Hargreaves (1997) como “un con-
junto de creencias, valores, hábitos y modos de hacer las cosas asu-
midos entre comunidades de profesores que han tenido que hacer 
frente a demandas y limitaciones similares a lo largo de muchos años”. 
Reconocida como la experiencia al ejercer una profesión. Al decir de 
Gross8, lo profesional definido como “la persona que posee un amplio 
conocimiento teórico en desarrollo, aplicable a la solución de proble-
mas vitales, recurrentes no estandarizables” así como una reconocida 
contribución social y vocativa y con un reconocimiento de una práctica 
e intercambio entre pares para el mejoramiento de la misma. Una ac-
tuación legítima que como contribución social genera sentido.

Existen dinámicas de la difusión curricular que ejercen presión ha-
cia la cultura imperante y llegan a establecer condiciones favorables o 
desfavorables para el progreso de implementación de la política edu-
cativa e interaccionan frente a los esfuerzos de innovación y cambio 
curricular generando tensiones. La dimensión de esta relación definirá 
finalmente el impacto en las prácticas pedagógicas y en la calidad de 
los aprendizajes, aspecto clave en la percepción y representaciones de 
los maestros del impacto de la rcc.

Este cambio conlleva la consideración de nuevos paradigmas y cos-
movisiones que permiten sustentar la transformación cultura.

El principal choque que genera tensiones es que dado el carácter 
innovador y creativo de la pedagogía presente en muchas difusiones 
curriculares, choca contra culturas normativas que impiden avanzar 
en lo organizativo y lo profesional. Identificar estas dinámicas conlleva 
una lectura sistémica del colegio.

IV. Reorganización Curricular por Ciclos ‒rcc‒

La rcc acoge como fundamento pedagógico central el desarrollo huma-
no en el reconocimiento de la subjetividad como seres integrales con 
capacidades a desarrollar para construir su proyecto de vida. Así en 
el Desarrollo a escala humana reconoce la perspectiva de (Max-Neef, 
1993) “en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y 

8 Javier Prado Galán. Etica, profesión y medios: la apuesta por la libertad en el éxtasis de la 
comunicación, México, Universidad Iberoamericana, 2002.
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movilizan a las personas, son también potencias y, más aún, pueden 
llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de partici-
pación”, donde el estado estimula las soluciones creativas y las oportu-
nidades para potenciar la movilización hacia la provisión de elementos 
que tiendan a superar necesidades. La sed estableció como aspectos a 
priorizar dentro de estas necesidades: las cognitivas, las socio afectivas 
y las físico-creativas.

Para la sed el vincular este tipo de concepciones con el currículo 
visionado de la rcc, es fundamental lograr concretar los propósitos de 
las transformaciones pedagógicas, así que asume el currículo perti-
nente como: 

una práctica formadora de sujetos a partir de otros sujetos, la entiende 
como mediación cultural, como herramienta transformadora, en la cual 
toma relevancia el reconocimiento de los contextos históricos y sociales que 
rodean la relación entre educador y educando en los procesos de enseñanza 
aprendizaje (sed, 2011).

El desarrollo curricular en este sentido va más allá de ser un ejercicio 
meramente técnico, es abordar desde una perspectiva compleja y sis-
témica el pei, la escuela misma y los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, y en consecuencia, su estructura curricular adopta los principios 
orientadores que les permite hacerse visibles en la escuela:  “integra-
ción, recurrencia, gradualidad, coherencia, problematización, apropia-
ción e investigación” (Magendzo, 2003). Para fines de este estudio es 
necesario agregar que la integración implica profundizar en el esque-
ma de áreas, buscando relacionar la coherencia del conocimiento con 
problemas de entorno. Establece un esquema de trabajo pedagógico 
aprovechando el entorno de la vida escolar, para generar dinámicas 
transversales. Al decir: “se consolida la integración del conocimiento 
de la vida social y cotidiana, con el conocimiento científico con el fin de 
dar respuesta a las problemáticas de los contextos” (sed, 2011).

En la integración de conocimiento se aborda lo interdisciplinar y con 
mayor profundidad el sentido de las disciplinas esto es “implica tener 
en cuenta lo contextual, comprendiendo las condiciones culturales y 
sociales, es decir, ver en qué medio nacen estas, plantean el problema, 
se esclerosan, se metamorfean” (Morán, 1990). Tales fundamentos se 
complementan con la consideración de incidencia cultural propuesta 
por Vigotsky, que también incide en la formación de los estudiantes. 
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Basados en lo anterior es posible afirmar que la integración curricular 
genera sentido y significado para los docentes y estudiantes, requisitos 
indispensables para movilizar los cambios en una estructura curricu-
lar, es decir incidir en los habitus, en el sentido de Bourdieu en cuanto 
a la actuación los docentes. 

Para convertir el currículo en la categoría de enseñado según 
Glatthorn, la sed estableció tres niveles de implementación, donde 
identifica respectivamente tres tipos de acuerdos que los colectivos 
docentes establecen para hacer realidad la transformación pedagógica. 
El nivel de acuerdos instituciones sobre aspectos pedagógicos y admi-
nistrativos del colegio, el nivel de acuerdos con aspecto de cada ciclo, 
y el nivel de acuerdos relacionado con las sesiones de aprendizaje, que 
implica la puesta en escena de las prácticas pedagógicas de la propues-
ta teórica, que refleja entre otras: la integración de conocimiento, los 
aspectos cognitivos, socio afectivos y físico creativos de acuerdo con el 
desarrollo de los estudiantes.

De acuerdo a lo anterior la sed asume la concepción de “ambiente 
de aprendizaje” como: “un espacio de vivencia del conocimiento, nego-
ciación de significados inserto en la cultura como un escenario de in-
teracciones con conflictos y contradicciones que busca la transforma-
ción de las prácticas pedagógicas y formas de evaluación” (sed, 2011). 
Esta visión más allá de las clases tradicionales frontales y muestra un 
proceso que lidera intencionalidades integradoras del conocimiento 
desde las áreas y recrea circunstancias para lograr aprendizajes con 
sentido y pertinencia.

El ambiente de aprendizaje evidencia la materialización de la rcc, 
como consecuencia de una apropiación de la propuesta por parte de los 
docentes siendo la integración del conocimiento y la pertinencia curri-
cular, la esencia del cambio que se promueve desde la política educativa.

De este modo la reorganización curricular por ciclos es impulsada 
por la sed y propende a la transformación de una cultura escolar, en-
tendida en este contexto como: “conjunto de significados y comporta-
mientos que genera la escuela como institución social” (Pérez, 2004), 
que se desarrolla y reproduce específicamente en cada colegio, facili-
tando o dificultando los cambios propuestos. Tal como en cualquier 
institución social. Así mismo, Graciela Frigerio, Margarita Poggi y 
Guillermina Tiramonti, en su obra Las instituciones educativas: cara 
y ceca” señalan algunos de sus componentes:
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• Los sistemas de socialización, seguimiento y control.
• Las costumbres, los ritos y las ceremonias.
• El modo en que los vínculos se conforman, la agrupación de los 

miembros, el grado de pertenencia y la dinámica de las relaciones.
• Los valores vigentes.
• Los criterios de trabajo, estilos de funcionamiento y concepciones 

acerca del cambio.

Tales elementos inciden en la apropiación y materialización de nuevas 
prácticas pedagógicas promovidas por la rcc, incluidas la integración 
de conocimiento, lo que da una idea de la complejidad y las tensiones 
que los docentes deben afrontan como un reto de cambio.

Estas consideraciones impulsaron a la Secretaría de Educación Dis-
trital a concertar compromisos con los colegios: “tomar decisiones de 
orden pedagógicas y administrativas que favorezcan el desarrollo del 
proceso e impulsar la transformación de las concepciones relaciona-
das con las prácticas pedagógicas y administrativas” (sed, 2011).



Capítulo sexto
Marco metodológico 

I. Estrategia general

El diseño metodológico se deriva de la consideración de la naturale-
za del proceso de investigación y el tipo de conocimiento a alcanzar. 
Teniendo en cuenta lo anterior así como la formulación del problema y 
los objetivos planteados, en este estudio se utilizará el enfoque cualita-
tivo (Rico de Alonso, 2000) situado en un paradigma comprensivo. De 
esta manera se responde a la necesidad de comprender un problema 
objetivo a partir de la interpretación, desde la relación entre un dis-
curso con la mediación de los planteamientos teóricos, aceptando la 
subjetividad como un elemento fundamental del proceso.

Desde la visión de interaccionismo simbólico, se asumen los signifi-
cados como construcciones sociales, tal como lo señala Blumer

Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 
comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 
individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el 
objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador 
social que interviene en la construcción de la conducta (Blumer, 1969, p. 33).

Los significados intersubjetivos están situados y construidos en el 
marco de la vida social sin distorsionarla y someterla a controles expe-
rimentales, eligiendo la descripción expresa y los conceptos compren-
sivos (Ruiz, 2003, Flick, 2004 y Geertz 1983).

Desde el paradigma interpretativo, se comparte la visión de Brio-
nes (1999), según la cual existen múltiples realidades construidas por 
los actores en su relación con la realidad social en la cual se desenvuel-
ven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que ésta surge como una 
configuración de los diversos significados que las personas le dan a las 

35
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situaciones en las cuales se encuentran. Este es el verdadero potencial 
del estudio cualitativo:

... hace muy poco tiempo, un creciente reconocimiento del valor y la pertinencia de 
los estudios cualitativos ha surgido. Esto tal vez puede estar en reconocimiento del 
potencial de estas metodologías para llegar debajo de las manifestaciones de los 
problemas y las cuestiones que son objeto de los estudios cuantitativos, y por lo 
tanto, para facilitar el reconocimiento y la comprensión de las causas y principios 
básicos, en particular, los comportamientos (Fellows y Liu, 2003, p. 91).

Desde donde es posible develar profundidades, donde lo cuantitativo 
no es adecuado.

II. Diseño metodológico

Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno educativo, la indivisi-
bilidad de su realidad, se asume en esta investigación un enfoque cua-
litativo interpretativo, para poder interpretar la realidad de acuerdo al 
significado que sus propios docentes le otorgan; se explora la percep-
ción respecto de un proceso.

Siendo entonces la interpretación el eje fundamental de esta inves-
tigación se aborda desde la perspectiva del interaccionismo simbólico 
desde donde se orienta a representar y comprender actores en unas 
circunstancias dadas. Así el presente estudio se realiza desde la per-
cepción de los actores y remite a (Blumer, 1969) que señala como 
principio básico: “Las personas son capaces de modificar o alterar los 
significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre 
la base de su interpretación de la situación”. Es aplicable para este caso 
investigativo dado que es necesario desentrañar más profundamente 
lo que se ha percibido de la intencionalidad de la política educativa de 
la reorganización curricular y en consecuencia se realiza, a través de 
enfoques cualitativos, dada la naturaleza del objeto a estudiar.

El universo de esta investigación está constituido por profesores, 
hombres y mujeres que se desempeñan en colegios distritales de Bogotá.

La unidad de análisis son, por tanto, los profesores considerados en 
los grupos focales y en las entrevistas a profundidad que cumplan con 
las características establecidas.
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III. La muestra

La muestra es intencional, no probabilística y la constituyen siete do-
centes de los colegios oficiales en cada uno de los tres grupos seleccio-
nados. Esta muestra será intencionada para establecer visiones desde 
diferentes perspectivas que permitan interpretar la percepción.

Los criterios de inclusión de los sujetos fueron: profesores, hombres 
y mujeres que se desempeñen en colegios distritales de Bogotá. 

Cada grupo focal representa la siguiente tendencia de configuración:

• Un profesor con menos de un año de antigüedad en el colegio.
• Un profesor con más de diez años de antigüedad.
• Una profesora de bachillerato.
• Un profesor de primaria.
• Una profesora de preescolar.
• Un profesor de área con alta intensidad horaria.
• Un profesor de área con baja intensidad horaria.

IV. Técnicas

Las técnicas de recolección de datos serán por grupos focales, y entre-
vistas a profundidad dado el carácter cualitativo y comprensivo de la 
investigación: “posiblemente, las entrevistas grupales más utilizadas 
en investigación cualitativa sean los grupos de discusión también lla-
mados grupos focales y se considera a Merton como introductor de la 
técnica a mediados del siglo xx” (Ibáñez, 1999).

El grupo focal es orientado por un moderador que no participa de 
los discursos del grupo de docentes y promueve la participación alre-
dedor del tema propuesto para que hablen sobre su experiencia en el 
curso de discusiones y discursos abiertos, basados en la concepción de 
Ruiz. Los grupos focales son “aquellos en las que un número de perso-
nas son reunidas en un emplazamiento para que expresen sus opinio-
nes, revelen sus actitudes o manifiesten sus conductas” (Ruiz, 2003, 
pp. 248 y 249). También señala como la mayor utilidad es obtener in-
formación en las que interesa reflejar la manera en que los informan-
tes leen la realidad e interpretan una vivencia colectiva.

De tal manera que uno de sus objetivos es dar lugar a la homogenei-
dad de opiniones y disparidades de criterios.
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El discurso da cuenta de las racionalidades que organiza la acción:  
“Sirven para investigar los relatos de las acciones y en ellos encontrar 
la experiencia típica” (Canales, 2006). El objetivo central del grupo 
focal es develar la estructura de sentido o visión esencial compartida, 
en lo posible consensualmente, o en cualquier caso conformada por los 
aportes de todos los miembros del grupo.

La puesta en común de las versiones dará lugar hasta la fase de “sa-
turación teórica” es decir donde los datos se tornan repetitivos. Flick 
define este criterio de la siguiente manera: “... el muestreo e integración 
de material nuevo se acaba cuando la saturación teórica de una cate-
goría o grupo de casos se ha alcanzado, es decir, cuando no emerge ya 
nada nuevo” (Flick, 2004, p. 79).

El grupo intercambiará poco a poco, generando una interacción , 
con la articulación de las diferentes perspectivas de la pregunta orien-
tadora , con el cruce de argumentos y visiones, y con lo que Denzin 
(1989) llama el “interaccionismo simbólico” el consenso de que nos 
habla Habermas (1999); un todo que siempre será más que la suma de 
sus partes. Este desarrollo implica replicaciones acerca del sentido y, a 
veces del ego. Todo hace parte del proceso, es decir, cada interlocutor 
“al conversar cambie, como cambia el sistema en que conversa” (Ibá-
ñez, 1988).

Los criterios a utilizar en metodología cualitativa son los de credi-
bilidad, aplicabilidad y de confirmación, por tanto lo que se intenta es 
lograr reducir la influencia de sesgos (del investigador y los partici-
pantes) en el proceso de recolección de datos. El propósito al respecto 
será siempre lograr la confianza de los individuos y así poder conse-
guir una investigación creíble y rica en información. La guía del grupo 
focal aplicado puede verse en anexo 2.

V. La entrevista a profundidad

Las entrevistas en profundidad tienen la finalidad de comprender la 
opinión que tienen los entrevistados acerca del tema propósito de la 
investigación, su terminología y sus juicios. Las entrevistas en profun-
didad implican hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y 
posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen la infor-
mación encontrada en los grupos focales.
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Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus per-
cepciones con sus propias palabras, en una dinámica semi-estructurada.

Se trabaja con una guía que enumere un conjunto de preguntas pre-
determinadas o temas que se van a tratar. Esta guía sirve como la lista 
de verificación durante la entrevista y asegura que se obtenga la mis-
ma información a partir de varias personas. La mayor ventaja reside en 
el hecho de entrevistar a diferentes personas haciéndose más sistemá-
tico e integral (ver anexo 1).

VI. Plan operativo

1. Consolidar y afinar la estructura que soporta las ideas ejes del pro-
yecto: Antecedentes, problema, objetivos.

2. Establecer la metodología a desarrollar, enfoque y técnicas.

3. Llevar a cabo el trabajo de aplicación de técnicas recolectoras de datos.

4. Analizar los datos.

5. Emitir hallazgos encontrados y cotejarlas con datos de triangulación

6. Establecer alcances de la investigación.

A continuación se muestra un listado de las etapas del cronograma de-
sarrolladas en la aplicación de la técnica de grupos focales.

1. Planteamiento y selección de los participantes, según criterios: an-
tigüedad, género, jornada 4, 6 semanas antes de la fecha de la sesión 
de taller.

2. Identificación y selección de los participantes, según criterios: anti-
güedad, género, jornada 4,6 semanas.

3. Análisis de la información sobre los participantes 4,6 semanas.

4. Seleccionar un moderador 4,5 semanas.
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5. Diseño de la Guía de la pregunta orientadora, preguntas 4,5 semanas.

6. Reservar y preparar el sitio donde se van a realizar los talleres. 
Generalmente es en el colegio, 4 semanas.

7. Invitar, comprometer personal o institucionalmente a los participan-
tes, mediante invitaciones escritas o verbales y condiciones de consen-
tir ser grabados en audio. El tamaño del grupo será de siete docentes 
3,4 semanas.

8. Verificar la asistencia y compromiso por otros medios tales como 
llamadas telefónicas o confirmaciones indirectas (terceros) 2 semanas. 

9. Organizar la adecuación del sitio y la logística de la reunión (Número 
y tipo de asientos, equipos) 1 semana.

10. Ultima invitación a los participantes 2 días.

11. Clausura del taller: agradecimientos. 

VII. Participantes

Se realiza la investigación con docentes de colegios oficiales represen-
tativos de Bogotá, donde se ha aplicado la Reorganización curricular 
por ciclos.

Se selecciona tres colegios oficiales para realizar los grupos focales.

VIII. Plan de Análisis de datos

El proceso de análisis incluye:

1. Transcribir los discursos que se dieron en la reunión.

2. Detectar temas emergentes en la lectura de los discursos.

3. Establecer unidades temáticas, del listado de temas emergentes.
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4. Interpretación: redacción estableciendo mediación de los datos con 
la teoría establecida en el marco conceptual.

Existen dos documentos con los cuales se van a triangular los resulta-
dos: el estudio del idep “Seguimiento a la implementación del enfoque 
de la educación organizada en ciclos en 56 instituciones del distrito ca-
pital” del año 2009 y los informes de los equipos de acompañamiento 
de la Secretaría de Educación de Bogotá y las universidades que apo-
yaron el proceso.





Capítulo octavo
Análisis de datos 

I. Temas emergentes

Depende de lo que se entienda por trabajar en ciclos.

El protocolo es para evaluar docentes.

En cuanto a los ciclos esta todo en planos.

Los maestros no saben qué hace el otro.

En la Secretaría no saben cómo funcionan las cosas en el colegio.

Existe duda de si los ciclos siguen, ya que cambia todo cada cuatro años.

El nivel central cada día deja más tareas y más trabajo.

Es lo mismo que se propone siempre, con diferentes nombres.

El papel lo aguanta todo.

Deben sacar un decreto y hacerlo obligatorio para que funcionen los 
ciclos. Donde digan que es lo que le toca hacer y ya.

Es importar un modelo externo, como se hace de costumbre.

El desarrollo del proyecto de ciclos depende del rector.

Falta tiempo en el colegio para reuniones y para planear lo de los ciclos.

Hay dificultades en la evaluación, si es por ciclos o por grados.

En el ciclo tres, hay un problema con las horas de los cursos que son 
desiguales.

Los ciclos obligaron a reflexionar el pei, y que los docentes se hablaran 
de diferentes cursos y áreas.

43
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Se deben dejar pasar los estudiantes sin los mínimos. 

Los ciclos dejan muchas tareas.

Las universidades vienen y se llevan la información del colegio.

Es muy difícil porque no se ponen de acuerdo todos los profesores.

El tercer ciclo presenta mayores problemas para comunicarse todos 
los profesores debido al tiempo.

Ha habido reuniones y documentos pero no aplicación en el aula.

Los docentes están desmotivados por falta de apoyo de la sed.

Se cambiaron en acciones preparatorias y de planeación, falta entrar 
en la clase.

Los grupos de los cursos son muy numerosos.

No hay equipos suficientes de apoyo.

Las universidades no saben y vienen a sacar la información.

La sed viene a los colegios con muchos proyectos.

Los maestros que están para salir no quieren realizar cambios.

Depende de lo que diga la mayoría de maestros en un colegio, a uno le 
toca amoldarse.

Hay maestros que no aprecian, no les gusta ser profesores.

Los profesores dicen que cada uno responda por los suyo.

Los estudiantes de ahora no se motivan con nada. Andan en otro mundo.

Los profesores no permiten ingresar a su clase.

No se le cree a los compañeros, tiene que venir alguien de afuera.

El cambio es muy lento para percibirlo inmediatamente en la educación.

La desproporcionada asistencia social puede menoscabar la iniciativa 
y crear dependencia.
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II. Unidades temáticas

Las siguientes son las unidades en que se agrupan los temas emergentes:

La claridad en la propuesta de política de ciclos.

La comunicación en el  colegio y el sistema educativo

Continuidad de las acciones de las políticas y programas.  

Participación de la construcción de la política. 

Líderes y apropiación del proceso. 

Planeación y organización.

Rol del maestro.

Elaboración de documentos.

III. Interpretación

La Reorganización Curricular por Ciclos, siendo una política educativa 
que llega a los colegios mediante una intervención ha permeado múl-
tiples formas de difusión curricular y ha llegado a impactar la cultura 
escolar, generando múltiples formas de entender y representar los al-
cances de la transformación curricular.

Las representaciones identificadas en los docentes mediante la in-
vestigación, producto de las herramientas aplicadas, para ampliar su 
interpretación desde las condiciones de su propio contexto, desde las 
cuales surgen como lo sugiere Jodelet9 y desde las tensiones difusión 
curricular-cultura. Este análisis permite comprender las tipologías de 
las problemáticas y los alcances establecidos en la implementación de 
la rcc.

En el estudio se encontró que las representaciones principalmente 
son referidas generalmente a colisiones entre modelos de difusión cu-
rricular de cumplimiento fiel y adaptativo y culturas de tipo normativo 
y organizacional, tal como se indica en la figura 1:

9 D. Jodelet. La representación social. Fenómeno concepto y teoría, Bueos Aires, Universidad 
de Buenos Aires, 2003.
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Figura 1
Esquema de la conformación de las representaciones de los maestros

El modelo de difusión curricular que se halla establecido en el cole-
gio, es impactado por la intervención de política de la Reorganización 
Curricular por Ciclos, modelando las representaciones de los maestros, 
según el tipo de cultura institucional que se halla instituido en el colegio.

IV. Las condiciones en que se realiza
la implementación de la política

Al decir de los maestros “en la secretaría no saben cómo funcionan 
las cosas en el colegio” y “legislan desde los fríos escritorios”10 reflejan 
como la principal condición que solicitan y reconocen, la participación 
disminuida en la construcción de políticas educativas, ya sea como ar-
gumento gremial o como legítima construcción pedagógica que genere 
sentido y da contexto ý pertinencia a la planeación.

Las condiciones de credibilidad muestran disminuir al señalar los 
maestros que “el papel lo aguanta todo”11 en una clara alusión a una 
planeación que no consulta en alguna medida sus necesidades. Seguir 
lo que establece el gobierno en materia de desarrollo curricular es per-
tinente siempre y cuando favorezca también a los docentes.

10 Grupo focal colegio n.° 1. 
11 Grupo focal colegio n.° 1.
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Un profuso desarrollo normativo en el sector educativo, que se in-
crementa día a día promueve cumplimiento y apego a la ley, así los 
maestros afirman: “deben sacar un decreto y hacerlo obligatorio para 
que funcionen los ciclos. Donde digan que es lo que le toca hacer y 
ya”12. Esto es una clara muestra de confusión y de planeación no muy 
clara desde lo estatal. En general la auto representación del docente lo 
denota sin papel en la problemática educativa, considerando que gran 
parte de las soluciones vienen de afuera.

La existencia de vivir una etapa de transición, entre un sistema an-
tiguo de contratación de maestros, donde se adquiría un status que 
contaba con menor injerencia de supervisión y más prerrogativas a un 
sistema más reciente (Dcto. 1278 de 2002), donde deben presentar in-
formes periódicos y evidencias de su trabajo lo cual ha incidido en la 
dinámica de aplicación de la política como una tarea a desarrollar y ge-
nera tensiones en los cultura escolar. Al respecto señalan los maestros 
“es que a nosotros si nos evalúan, por eso debemos mostrar avance...”13.

Otra condición la constituye la problemáticas de credibilidad y de la 
consideración de pertinencia educativa de la política, por parte de los 
docentes, lo cual requiere esfuerzos de las entidades acompañantes y 
de la sed para ganar la apropiación de maestros y generar sentido. Esto 
es necesario para impulsar el compromiso con la acción pedagógica, 
para poder ser viable teniendo en cuenta las realidades de los colegios. 

Existe un condición de volumen en la trasferencia de trabajo, ya que 
se da una gran demanda de proyectos al colegio por parte del nivel 
central de la Secretaría de Educación, los cuales al ser abordados li-
nealmente, agotan al colegio y erosionan la estructura escolar, creando 
una cultura de lo contingencial y de estar alerta para lo inesperado, 
creando prioridades cambiantes. De allí que el tiempo ha pasado a ser 
una variable crítica, que incide en las estrategias de acompañamiento.

La condición de contar con un directivo líder, que muestre el cami-
no a seguir es un imperativo: Un líder que trabaje en equipo que pro-
mueva las relaciones armoniosas y donde el espacio físico posibilite el 
trabajo pedagógico. La investigación de Castro lo corrobora al afirmar 
“El líder genera y permite que el sistema funcione, es vital en las rela-

12 Grupo focal colegio n.° 2.
13 Entrevista a profundidad n.° 7.
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ciones que se dan en el establecimiento”14. Así mismo es de anotar que 
los traslados de directivos y docentes de un colegio a otro dificultan la 
consolidación de una visión compartida, creando desgaste en la insti-
tución y menoscabo del sentido del trabajo. Al respecto se señaló: “es 
que de un año a otro se va la mitad de los compañeros y así si es muy 
difícil”15. El informe sobre el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva “2012. 
Corrobora lo anterior “El cambio en la planta de docentes de algunas 
instituciones dificulta la sostenibilidad del proceso de la reorganiza-
ción por ciclos”16.

También es útil recordar que el carácter normativo de las funciones 
a docentes y directivos puede llegar a crear dificultades que van en 
dirección contraria al liderazgo organizacional del rector.

La frase: “entre los maestros, nadie le cree a nadie”17 refuerza la 
idea de la necesidad de un agente externo al colegio creando la nece-
sidad de los acompañamientos al trabajo que realizan los maestros en 
el desarrollo curricular, por parte de la Secretaría de Educación. Sin 
embargo la estrategia de entidades acompañantes interactuando con 
los colegios en la implementación de la política educativa hace mayor 
desgaste en las instituciones, ya que este intermediario no siempre po-
tencia sentido de la acción, al no poseer el tiempo necesario para leer 
el colegio, ni el contexto. Esto genera animadversión entre los docentes 
a las transformaciones curriculares. Convendría formar una base de 
maestros propios para adelantar tal labor, mediante equipos.

Al decir de los maestros “¿por qué no dicen que tenemos que hacer? 
y ya”18 y “por qué no sacan un decreto para hacerlo cumplir” y “¿cuál es 
el sustento jurídico de los ciclos?” se muestra la cultura normativa ini-
cial que se refuerza con la idea de funcionario público, con un enfoque 
el cual realiza únicamente las acciones que estipula la ley, creándose 
un verdadero conflicto, entre a innovación y el crear nuevas visiones.

14 Bernardo Alonso Castro Sáenz. Análisis organizacional desde la teoría general de siste-
ma Universidad de la Serena, Chile, 2007.

15 Entrevista a profundidad n.° 6.
16 sed. cbn 1014, Informe sobre el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva “ 2012.
17 Entrevista a profundidad n.° 4.
18 Entrevista a profundidad n.° 5.
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V. Representaciones del cambio

Con respecto a la Reorganización Curricular por ciclos es posible se-
ñalar, que los docentes construyeron representaciones a partir de las 
condiciones en que los colegios evolucionaron de acuerdo a lo que los 
colectivos docentes alcanzaron a comprender de sus mediadores.

Esto dio como resultado nuevas actitudes, relaciones, y prácticas en 
la medida en que reconocieron el sentido de las acciones pedagógicas, al 
decir de algunos docentes entrevistados “nos fuimos rutinizando y repi-
tiendo todo, cada año”19 y la acción pedagógica de los ciclos los interrogó.

Los maestros reconocen como factor fundamental alcanzado, los 
acuerdos realizados, al describir parte de su experiencia y señalar “es 
muy difícil el proceso porque no se ponen de acuerdo todos los profe-
sores”20. Lo que sugiere la magnitud del cambio y del esfuerzo conside-
rable al tratar de transformar la difusión curricular, con elementos de 
política educativa generando tremendas tensiones para alcanzar esta-
dos de cultura más madura.

 Con motivo de la implementación de los ciclos, surgieron momen-
tos para la reflexión pedagógica, que movilizaron la construcción de la 
estructura, como respuesta a la necesidad de reorganizarse, en pala-
bras de un maestro: “en el colegio se volvió a recuperar espacio para 
hablar de pedagogía”21 “nos organizamos cada maestro en un ciclo y 
coordinando un proyecto”. Esto orienta a pensar que se establecieron 
y fortalecieron elementos más claros de organización escolar y de in-
tegración. Es decir se reforzó la cultura escolar organizativa con la rcc 
alcanzando desarrollo las nuevas prácticas que promueven los ciclos.

No contar con la claridad en la propuesta de la política de ciclos des-
de el principio dificultó su comprensión, esto generó un diseño conti-
nuo. Al decir de los docentes “probábamos sobre la marcha diferentes 
soluciones a los problemas que surgían” esto hizo que se involucraran 
y al final el proceso de cambio se percibe en su avance una mayor com-
prensión: “así los ciclos fueron estableciéndose en planos”22, afirman 
los maestros al reconocer la dificultad en la modificación de la práctica 

19 Entrevista a profundidad n.° 5.
20 Entrevista a profundidad n.° 4.
21 Grupo focal n.° 2.
22 Grupo focal n.° 2.
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pedagógica. Al respecto cabe mencionar la aparición de mayor com-
plejidad en los documentos de planeación curricular y organización en 
los colegios.

El cambio también implica un avance comunicacional como lo afir-
maba un maestro “ahora si nos hablamos más”23, “nos tocó hablar con 
los de bachillerato en el ciclo tres” y “en el ciclo uno, conciliar con los 
de primaria no fue fácil”. Esto refleja modificación en el tipo de difusión 
curricular, en el sentido del avance en la confianza y compromiso para 
con el proyecto. Es satisfactorio percibir la integración entre niveles de 
preescolar y primaria o de primaria y bachillerato refleja en las expre-
siones. Estas afirmaciones señalan una vez más el alcance de la cultura 
organizativa.

Los directivos en cabeza del rector mostraron ser los factores deci-
sivos de voluntad política para las transformaciones pedagógicas, tal 
como lo señala un docente “si ellos saben para donde vamos, pues esto 
marcha”24 Esto refleja la acción de su estilo de dirección y el liderazgo, 
muy evidente para la motivación o no de los docentes. En alguna ma-
nera también puede evidenciar una difusión curricular tendiente al se-
guimiento fiel. Se indica en el estudio del idep: “se establece con estas 
respuestas que efectivamente hay una percepción positiva de los ad-
ministrativos respecto de la acción de los rectores en las instituciones 
de la implementación de la educación organizada en ciclos en cuanto a 
liderazgo y capacitación”25. Coincidiendo en la conformación de cultu-
ra organizativa.

Cuando se señala que “varios profesores no quieren modificar cosas 
que han venido haciendo por mucho tiempo, ellos sólo querían que se 
les facilitaran las cosa, en los temas grandes nos pusimos primero de 
acuerdo, avanzamos mucho en la malla, pero cuando lo tocan a uno, es 
más difícil”26. Es evidente la presencia de difusión curricular de tipo 
adaptativo avance en la implementación de los acuerdos en el nivel ins-
titucional, siendo esto lo que genera sentido, y un buen alcance en los 
acuerdos de ciclo (muchos colegios cuentan con malla curricular bási-

23 Entrevista a profundidad n.° 3.
24 Grupo focal n.° 2.
25 idep. Seguimiento implementación del enfoque de la educación organizada en ciclos en 56 

instituciones del Distrito Capital, Bogotá, 2009. 
26 Grupo focal n.° 2.
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ca), sin embargo los acuerdos de ambiente de aprendizaje, donde el rol 
del maestro se modifica profundamente se encuentra en proceso de 
consolidación: lo anterior refleja que cuando los profesores percibían 
valor agregado ocurría el cambio, es decir su esfuerzo de adaptación 
era mayor, al percibir sentido.

Las percepciones de los docentes muestran pocos avances en la eva-
luación al no percibir claridades en la valoración del avance pedagógi-
co y en el tiempo “se deben dejar pasar sin los mínimos”. Señalan los 
maestros mostrando un arraigo de prácticas evaluativas más orienta-
das a los contenidos que al proceso. Donde la cultura normativa se so-
brepone al sentido, dando claras muestras de una difusión curricular 
de adopción fiel, en este aspecto.

VI. Representaciones del impacto en
la integración de conocimiento

Los maestros al afirmar que “los ciclos obligaron a reflexionar el pei, 
y que los docentes se hablaran de diferentes cursos y áreas, cada uno 
hace lo suyo hasta que comprendimos que solos no podemos”27 mues-
tran la dinámica en la construcción de integración y por consiguiente 
sentido. La fragmentación existente en los diversos ámbitos del cole-
gio, fue enfrentada por la generación de sentido en la labor pedagógica 
de manera colectiva. Los maestros señalan el reto del cambio de pa-
radigmas desde una visión colectiva (cultural). Es importante señalar 
que se alcanza a comprenden como el posicionamiento personal no 
alcanza mayor efecto pedagógico, frente a trabajos colectivos. Esto es 
una ganancia en cuanto a reconocer elementos comunes a todos los 
docentes, lo cual orienta hacia una mayor identidad y sentido. Encierra 
importancia en la medida que permitió dar un gran paso al reconoci-
miento de la labor docente, una afirmación de su rol en el colegio. Este 
cambio refleja movimiento afirmando la cultura organizacional.

Se reconoce la integración de conocimiento como elemento clave 
para formar sentido, pero las prácticas pedagógicas que lo respaldan 
no se han generalizado, al decir de los docentes “nosotros, vamos sien-
do conscientes de la necesidad de los cambios. Algunos estamos pro-

27 Entrevista n.° 3.
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bando estrategias pero es lenta su implementación, necesitamos más 
tiempo”. Esta es una clara referencia a construcción de difusión curri-
cular adaptativa. A sí mismo describen que “en primaria es más fácil 
integrar, que en bachillerato, donde existen más docentes”28 al repre-
sentar la problemática comparativamente. Estos elementos de difusión 
curricular adaptativa, reflejan prácticas pedagógicas desde una tradi-
ción: en primaria un solo profesor asume diferentes áreas en un curso 
y él establece que integra y cómo lo integra, entre tanto en bachillerato 
cada profesor orienta un tipo de conocimiento más especializado, que 
debe integrar al desarrollo curricular con los demás docentes. Es de 
anotar que existe en la construcción de esta práctica un fuerte compo-
nente de formación, ya que de las universidades egresan licenciados 
especialistas para bachillerato y generalistas para primaria.

Si se compara las percepciones de los maestros y directivos del estu-
dio del idep en el año 2009 con lo reflejado por los maestros en 2012, 
es evidente que el proceso profundizó visiones de adaptación hacia el 
progreso de la política educativa de la rcc. Progreso, en el sentido de 
integrar conocimiento, y generar sentido para las transformaciones 
pedagógicas.

28 Entrevista a profundidad n.° 6.



Conclusiones 

Observando el modelo de culturas y difusión curricular, es preciso se-
ñalar que las representaciones de los docentes se hallan en su mayo-
ría generando elementos comunes al redor de una difusión curricular 
de adaptación y desarrollo a la rcc. Existen unos pocos colegios cuyos 
docentes se encuentran con culturas predominantemente normativa 
para refugiarse en una seguridad jurídica, que genera tensiones con las 
innovaciones pedagógicas tales como la rcc.

Al triangular esta información con los resultados del alcance de la 
ruta de la rcc realizada por los equipos de calidad en la Secretaría de 
Educación, para los colegios, muestra mayor alcance en los pasos ad-
ministrativos o de organización que en los de generación de conoci-
miento. Esto apoya más la idea de difusión curricular adaptativa en el 
proceso de los colegios.

El proceso mostró como los aspectos pedagógicos se comenzaron a 
observar, una vez las condiciones administrativas comenzaron a operar.

I. Arquetipos resultantes29

En el sentido indicado por Senge, a partir del análisis se puede visua-
lizar un modelo de funcionamiento de las percepciones, representa-
ciones, y expectativas que resultan de las políticas educativas que se 
implementan en los colegios.

El siguiente esquema muestra un arquetipo del funcionamiento 
del sistema educativo, a partir de las representaciones surgidas en los 
maestros de los colegios, con la implementación de la política educativa.

29 Peter Senge. La quinta disciplina. Escuelas que aprenden, México, Norma, 2002, p. 106.
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Figura 2
Arquetipo de la formación de representaciones en el sistema educativo
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Anexos

I. Entrevista en profundidad. Guia de preguntas

Cordial saludo profesor(a), quiero agradecer la atención y tiempo que me han dis-
pensado para poder realizar esta entrevista.

El objetivo de la investigación es identificar las representaciones que los docentes 
tienen del impacto de la Reorganización Curricular por Ciclos (rcc) en Bogotá. Tales 
representaciones se indagan a través de intercambio y diálogos con los actores.

El propósito de esta entrevista es obtener información individualizada acera de 
actitudes, creencias y sentimientos acerca de la percepción de la implementación de 
los ciclos.

De igual manera es claro que los comentarios e información que proporcione se-
rán estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente para efectos acadé-
micos de este trabajo investigativo de tesis.

Aspectos de clasificacion

1. Cargo en el colegio

2. Antigüedad en este colegio, en el rol de docente.

3. Ciclo al que pertenece.

4. Género.

Aspectos representativos de la percepción

1. ¿Conoce el programa de Reorganización Curricular por Ciclos implementado por 
la Secretaría de Educación de Educación del Distrito?

2. ¿Cuál es su percepción del proyecto?

3. ¿En este colegio se está implementando el programa? 

4. ¿Qué acciones pedagógicas se deben considerar al implementar el programa?

5. ¿Qué prácticas se lleva a cabo en desarrollo del programa rcc?

6. ¿Considera la integración de conocimiento como elemento a desarrollar en la 
rcc?
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7. ¿Cuál fue el alcance de las prácticas de integración de conocimiento?

8. ¿Qué aspectos considera como factores que dificultan la aplicación de la rcc?

9. ¿Qué beneficio percibió en su labor pedagógica a consecuencia de la aplicación 
de la rcc?

10. ¿Cómo incidió en su labor pedagógica, la implementación de la rcc? 

11. ¿Cree que se generaron cambios duraderos en la institución, como consecuencia 
de la rcc?

II. Guia para el desarrollo de un grupo focal

Cordial saludo profesores(as), quiero agradecer la atención y tiempo que me han 
dispensado para poder realizar esta actividad de grupo focal.

El objetivo de la investigación es identificar las representaciones que los docentes 
tienen del impacto de la Reorganización Curricular por Ciclos (rcc) en Bogotá. Tales 
representaciones se indagan a través de intercambio y diálogos con los actores.

Esta investigación hace parte del programa de Maestría en Educación de la Uni-
versidad de Chile.

De igual manera es claro que los comentarios e información que proporcione se-
rán estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente para efectos acadé-
micos de este trabajo investigativo de tesis.

Concepción

Concepción de Grupo Focal: Korman lo define como una reunión de un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la ex-
periencia personal, una temática o hecho social que es objeto de una investigación 
elaborada” dado el carácter cualitativo, esta herramienta es necesaria para compren-
der el fenómeno estudiado.

Metodología

Se desarrollará para un total de siete docentes, previamente seleccionados, los cua-
les se unirán en las condiciones de lugar y tiempo prevista, en las cuales se sientan 
cómodos.

Los integrantes son recibidos por un moderador que da la bienvenida y explica 
el propósito y la metodología, creando un ambiente de confianza, ameno para dar a 
conocer ideas a fin de que el proceso sea natural y espontáneo. La función principal 
del moderador es propiciar la fluidez en el sentido indicado, evitando que se desvíen, 
así mismo dando la palabra cuando varios quieren hablar simultáneamente.

Todos alimentan una trayectoria de desarrollo del tema, a partir de la pregunta 
establecida.

Cada uno de los integrantes recibirá una ficha con un número al comienzo de la 
reunión, la cual deberá colocar al frente a fin de ser identificado al hablar.
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Las opiniones esbozadas serán grabadas en audio, por ello antes de hablar debe-
rán decir el número de la persona que habla.

Todos los invitados son docentes que pueden expresar en su discurso de manera 
asertiva, opiniones sin censura, mostrando actitudes y pensamientos que reflejan su 
punto de vista, de manera respetuosa. Puede ser también criterios, hipótesis, creen-
cias, costumbres, experiencias y vivencias al respecto. La selección de integrantes se 
hizo por sus características variadas respecto al objeto de estudio.

Es posible que se susciten confrontación de ideas, que deben escucharse de ma-
nera tranquila.

De acuerdo a la experiencia se espera una duración de 40 minutos a una hora.
Al terminar el estudio los interesados pueden recibir una copia del mismo.
Muchas gracias.

Preguntas dinamizadoras

1. ¿Qué prácticas pedagógicas se llevan a cabo en desarrollo del programa RCC?

2. ¿Cuál fue el alcance de las prácticas de integración de conocimiento?

3. ¿Qué beneficio percibió en su labor pedagógica a consecuencia de la aplicación 
de la RCC?

4. ¿Cómo incidió en su labor pedagógica, la implementación de la RCC?

III. Ejemplos de entrevistas y grupo focal

Entrevista n.° 1

Aspectos de clasificación

Profesora de ciclo n.° 1
Antigüedad: 10 años

Aspectos de percepción

1.¿Conoce el programa de reorganización Curricular por Ciclos, implementado por la 
sed en Bogotá?
Si lo conozco, porque lo he estado implementando en el primer ciclo, de acuerdo a las 
capacitaciones que se realizaron al comienzo.

2 ¿Cuál es su percepción del programa?
Definitivamente enfrentó el problema de las disciplinas 
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3. ¿En este colegio se está implementando el programa? 
Si, aunque lo que más se aprecia es que todo el proceso dejó documentos que es ne-
cesario implementar. Todo esto depende de la voluntad de los directivos, quienes son 
los que saben para donde vamos.

4. ¿Qué acciones pedagógicas se deben considerar al implementar el programa?
Ante todo debe existir una unión de todo el equipo docente, que se hablen, y que 
todos tengan la misma idea, porque de lo contrario, esto se vuelve un desorden. Los 
acuerdos fueron muy importantes para hablar todos de lo mismo, también hacer un 
diagnóstico de la comunidad y de los estudiantes para saber y confirmar las necesi-
dades y estado en que se hallan académicamente.

5.¿Qué prácticas se lleva a cabo en desarrollo del programa rcc?
Se realizan reuniones por ciclo, existe un líder de ciclo, se organiza la malla curricular 
y la metodología y se hacen seguimientos de los proyectos para integrar las áreas. 
Las jornadas pedagógicas se pide participación de todos para organizarse. Se mira 
también los trabajos pedagógicos que se deben desarrollar para el acompañamiento 
con la universidad. De todo esto debe quedar documentos.

6. ¿Considera la integración de conocimiento como elemento a desarrollar en la rcc?
Es muy importante integrar el conocimiento para unir los esfuerzos de los profesores 
y los estudiantes aprendan más. En los ciclos es necesario para hacer la estrategia de 
integración

7. ¿Cuál fue el alcance de las prácticas de integración de conocimiento?
Fue necesario hablar de cómo trabajábamos en equipo para que el estudiante apren-
diera más. Algunas áreas e unieron más al proyecto y en estos trabajos uno se da 
cuenta que se rutiniza mucho y que debe hacer cosas nuevas, porque los muchachos 
y chicas ahora, piden y preguntan más. La integración es como un reflejo de si uno 
está convencido del trabajo que realiza.

8. ¿Qué aspectos considera como factores que dificultan la aplicación de la rcc?
Definitivamente la discontinuidad de acompañamiento, nos deja abandonado al co-
legio, ya que siempre se necesita alguien externo que de una opinión sobre el trabajo 
que se realiza. Otra dificultad es el cambio de docentes, y cuando los directivos no 
apoyan. Otra es que cuando viene una universidad que no sabe y si saca toda la infor-
mación del colegio y se la lleva para hacer publicaciones, pero esto no ayuda en nada 
al colegio. También se debe indicar la falta de tiempo, ya que no se pueden licenciar 
estudiantes, entonces ¿cómo se pueden hacer las reuniones? En donde se habla y 
pone de acuerdo.

9. ¿Qué beneficio percibió en su labor pedagógica a consecuencia de la aplicación de 
la rcc?
Mayor organización y planeación, esto apoya la participación de los docentes, y no solo 
que hagamos y hagamos. Esto permite unirnos y caer en cuenta de cosas que por más 
que estaban, no las veíamos, principalmente conocer más a los estudiantes, y su contexto



Henry Charry Álvarez

63

Entrevista n.° 2

Aspectos de clasificación

Cargo: soy docente de básica primaria, trabajo en grado tercero, ciclo 2, antigua en el 
colegio, llevo tres años trabajando en el colegio, inicialmente trabajé grado primero, 
segundo y ahora tercero, estoy haciendo un proceso con el curso.

Aspectos de percepción

1. ¿Conoce el programa de Reorganización Curricular por Ciclos, implementa-
do por la sed en Bogotá?
Si claro, que si lo conozco, se ha dado una capacitación por parte de la universidad de 
la Salle, que nos ha permitido ir haciendo el proceso, a través de unos pasos, inicial-
mente se dio una socialización una capacitación y se determinó hacer una caracteri-
zación dentro de los ciclos, una malla curricular, se fue trabajando a través de campos 
de acción. Ahora estamos trabajando en ambientes de aprendizaje.

2. ¿Cuál es su percepción del programa?
Es un programa de mucho tiempo para hacer claridad del entorno y posteriormente 
hacer una malla curricular, la cual hasta ahora la estamos implementando. Es un pro-
grama qua hay que dedicarle tiempo.

3. ¿Qué acciones pedagógicas se deben considerar al implementar el programa?
En la medida en que se va organizando el contenido se va teniendo una secuencia y 
no deben ser repetitivos, eso se tuvo en cuenta en la reorganización de la malla curri-
cular, entonces se organizó esa parte.

Me parece que las acciones fueron sólo una parte de nuestro fin, porque nos capaci-
tan a algunos no a todos. Entonces la idea es capacitar a grupos institucionales Pero 
para la multiplicación no hay tiempo. También es difícil mantener los contenidos con 
cambios de maestros, mientras que si se estabiliza un grupo de maestros maneja un 
trabajo específico más fácil al plan de aula, a la organización de las aulas, que se lleva 
a la práctica. Para hacer la socialización es necesario abrir los espacios porque este 
es el inconveniente que se venía presentando. Entonces nosotros debemos hacer la 
estructura entonces de que manera nosotros nos podemos organizar en nuestros 
tiempos. Es una acción pedagógica, abrir los espacios pedagógicos, donde todos es-
temos hablando el mismo idioma. Como trabaja cada ciclo, como se aplica y todos 
trabajan coordinados

4. ¿Cree que los tiempos que da la institución se están aprovechando?
Nosotros si los estamos aprovechando, pero lo que toca hacer es mucho en la institu-
ción pedagógica. Existen muchos cambios porque no se tiene claro a nivel adminis-
trativo para donde se va. Entonces si no tenemos un plan confirmado, un objetivo y 
si no saben para dónde van los directivos, a veces no nada concreto, no tienen claro 
para donde se va.
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5. ¿Quién debe tener la idea concreta?
Los directivos y la secretaría sobre todo al cambio de gobierno, que se defina. Así 
tenemos seguridad de que lo que se está planeando allá, o sea que no hay una cabeza. 
Una cosa es que estamos planeando y debemos hacer en la realidad lo diseñado. Por 
ejemplo en los ambientes de aprendizaje debemos hacerlo. Administrativamente se 
llevan carpetas por ciclos, existe la organización por áreas, por ejes, falta integrar la 
práctica completa, deben matricularse por ciclos.

6. ¿Cuál es el principal impedimento? 
La falta de directrices y el interés de la gente, que debe estar comprometido. Muchas 
veces el coordinador no sabe y entonces el profesor de base se desorienta y no se 
involucra.

7. ¿Qué practicas se deben llevar a cabo en el desarrollo del programa de la rcc?
Producto de la organización de la malla curricular se está empezando los ambientes 
de aprendizaje, pero esto no es generalizado, es algo que se esta aprendiendo.

8. ¿Por qué considera que no hay tiempo?
Porque lo teórico no puede llevarse a la realidad. Porque no hay tiempo y esto perju-
dica el proceso y no nos lleva a un objetivo común, es decir no hay continuidad.
 
Aspectos de clasificación

Cargo: soy antigua, soy líder del ciclo 3 desde 1998.

Aspectos de percepción

1. ¿Conoce el programa de Reorganización Curricular por Ciclos, implementa-
do por la sed en Bogotá?
Si, lo conozco desde el 2008 comienza a implementarse la reorganización curricular 
por ciclos, empezamos a hacer un trabajo de caracterización, yo estuve trabajando 
en un grupo de calidad organizado por la sed, también a nivel administrativo, para 
apoyar la parte práctica.

2. ¿Cuál es su percepción del programa?
Yo analizo que se ha trabajado mucho la forma, la administración, la organización, 
para llegar al fondo.

3. ¿Qué percepciones en cuanto al equipo en que trabajas?
No hay tiempo. Realmente hasta ahora se comienzan los ambientes de aprendizajes, 
hay reuniones por ciclo pero se dificulta por el cambio de profesores. Nosotros hace-
mos reunión de ciclo 3 en la tarde, pero se necesita que los directivos apoyen.
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Entrevista n.° 3

Aspectos de clasificación 

1. Cargo en el colegio: coordinador.
2. Antigüedad en este colegio, en el rol de docente. coordinador hace cuatro años.
3. Ciclo al que pertenece: coordinador de ciclo 1
4. Género: másculino.

Aspectos de percepción 

1. ¿Conoce el programa de Reorganización Curricular por Ciclos implementado 
por la Secretaría de Educación de Educación del Distrito?
Si lo conozco y lo he trabajado.

2. ¿En este colegio se está implementando el programa?
Se ha implementado y se llegó a la fase de planteamiento de las bases de aprendizajes 
comunes y esenciales.

3. ¿Cuál es su percepción del proyecto?
Es una propuesta pedagógica que busca mejorar los procesos educativos y la calidad 
de la educación mediante la transformación pedagógica, pero desafortunadamente 
no se ha consolidado totalmente, faltan mas sostenibilidad y apropiación concreta en 
docentes, estudiantes y padres de familia.

4. ¿En su opinión, qué acciones pedagógicas se deben considerar al implemen-
tar el programa?
Mayor conceptualización y apoderamiento de corrientes pedagógicas modernas se 
busquen superar la educación tradicional memorística

5. ¿Qué prácticas se llevan a cabo en desarrollo del programa rcc?
Organización en algunas actividades de los ciclos y manejos de algunas situaciones 
pedagógicas como en los procesos evaluativos.

6. ¿Considera la integración de conocimiento como elemento a desarrollar, en 
la rcc?
Es parte de lo curricular, pero la propuesta va más allá del plan de estudios. La inte-
gración de conocimientos hace parte de la base común de aprendizajes pero no debe 
quedarse en eso, debe haber un trabajo más holístico en todo el proceso de enseñan-
za aprendizaje de todos los elementos alrededor de ciclos.

7. ¿Cuál fue el alcance de las prácticas de integración de conocimiento en la rcc 
implementada?
Algunas acciones pedagógicas como elaboración de proyectos por ciclos, realización 
de pruebas tipo icfes por ciclos, y salidas pedagógicas por ciclos.
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8. ¿Qué aspectos considera como factores que dificultan la aplicación de la rcc?
La poca conceptualización sobre corrientes pedagógicas que superen la educación tra-
dicional y apropiación consiente totalmente de esto por parte de todos los docentes.

9. ¿Qué beneficio percibió en su labor pedagógica a consecuencia de la aplica-
ción de la rcc?
Se dieron intentos de conformación de equipos pedagógicos, reflexión pedagógica en 
alguna medida por parte de algunos docentes, conformación de actividades o pro-
yectos por ciclos que dinamizaron algunas innovaciones o prácticas pedagógicas no-
vedosas. Ambientes de trabajo nuevos que buscaron desarrollar nuevas actividades 
alrededor de los ciclos.

10. ¿Cómo incidió en su labor pedagógica, la implementación de la rcc? 
Me hizo reflexionar personalmente sobre los procesos educativos y la incidencia de 
factores asociados a la calidad educativa. Generó nuevas formas de trabajo pedagógi-
co y nuevas visiones de la educación.

11. ¿Cuáles cambios cree que se generaron de manera duradera en la institu-
ción, como consecuencia de la rcc?
No creo que haya cambios duraderos sino se consolida fuertemente la propuesta. 
Se puede caer en el olvido sino se insiste de manera consiente sobre la necesidad 
de mirar nuevas propuestas pedagógicas que superen la educación tradicional me-
morística y repetitiva. Los elementos pedagógicos mencionados de conformación de 
equipos y reflexión pedagógica pueden ser duraderos pero más por la realización de 
proyectos pedagógicos al interior de cada institución pero no como consecuencia de 
la consolidación de una propuesta como ciclos.

Entrevista n.° 4

Aspectos de clasificación

Antigüedad: 24 años en el colegio
Colegio AL.
Ciclo quinto
Género femenino.

Aspectos de percepción

1. ¿Conoce el programa de Reorganización Curricular por Ciclos implementado 
por la Secretaría de Educación del Distrito?
Si.

2. ¿Cuál es la percepción de el?
Es un programa que ayuda a desarrollar el colegio, y facilita la acción de los docentes.
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3. ¿Por qué?
Hace que nos comuniquemos más, y nos complementemos.

4. ¿En este colegio se está implementando el programa?
Si.

5. ¿Qué acciones pedagógicas se deben considerar al implementar el programa?
Capacitación a todos los docentes y directivos, ya que ahora sólo es para unos pocos, 
esto hará que participen activamente, pero es necesario que no sea masificado, es 
decir lo mismo para todos.

6. ¿Qué prácticas se llevan a cabo en desarrollo del programa rcc?
La práctica más común es llevar a cabo los procesos de revisión, comienzo y su im-
plementación.

7. ¿Considera la integración de conocimiento como elemento a desarrollar, en 
la rcc?
Es muy importante porque no es una relación, sino un trabajo interdisciplinario, 
transdisciplinario, y multidisciplinar que permite en realidad la construcción de co-
nocimiento para la vida.

8. ¿Cuál fue el alcance de las prácticas de integración de conocimiento en el 
programa de Ciclos?
Fortalecimiento mutuo de las áreas académicas con los programas de articulación 
del primero al quinto ciclo. El trabajo en equipo para lograr un currículo propio de 
nuestra institución. Innovación y nuevos proyectos.

9. ¿Qué aspectos considera como factores que dificultan la aplicación de la rcc?
El tiempo. No se deja tiempo para reuniones y así no se puede planear. Se depende en 
gran manera del liderazgo directivo.

10. ¿Qué beneficio percibió en su labor pedagógica a consecuencia de la apli-
cación de la rcc?
Una visión más amplia a nivel pedagógico e innovación centrada en los ambientes de 
aprendizaje y los proyectos por ciclos.

11 ¿Cómo incidió en su labor pedagógica, la implementación de la rcc?
Socialización, sensibilización, exposición, e implementación, evaluación y seguimien-
to en rcc.

12. ¿Cree que se generaron cambios duraderos en la institución, como conse-
cuencia de la rcc?
Se empoderaron los docentes con respecto a rcc. Se presentaron cambios en los di-
seños de ambientes de aprendizaje. Hubo cambios en los Sistema Institucionales de 
Evaluación, por la consideración de la promoción. Cambios en el ambiente escolar.
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Grupo focal

Realizado el 15 de noviembre
Intervinieron los profesores:
Paola, profesora de tercer ciclo, de reciente vinculación.
Diego, profesor de ciclo 1.
Rafael, profesor de educación física de los ciclo 3, 4 y 5 de la jornada de la tarde, con 
19 años de antigüedad en el colegio.
Eduardo, de 5, 6 y 7 en matemáticas. Lleva 8 años en el colegio.
Hernando, de los ciclos 1, 2 y 3.
Martha, de los ciclos 3, 4 y 5, profesora de tecnología.
La moderadora fue Claudia, quien lleva cinco años en el colegio y orienta en bachillerato.

Se utilizó la guía establecida. Se realizaron las acciones previas y preparatorias y se 
propuso la pregunta:

¿Qué prácticas pedagógicas se llevan a cabo en desarrollo del programa rcc?

Eduardo: Las prácticas pedagógicas son influidas por el tamaño de los colegios, así 
lo que indican desde la Secretaria, no consulta, y favorece a los grandes colegios. 
Colegios como este han luchado por su supervivencia, y han salido adelante por el 
concurso de los maestros, que seguimos aportando en las políticas.

Rafael: Así es, desde hace seis años adoptamos las políticas del plan decenal y los 
campos de pensamiento promocionados por ese entonces por el gobierno. Al prin-
cipio como en todas las veces de cambio, hubo resistencia, pero como sucede nos 
hemos adaptado a todas las políticas, nosotros mismos propusimos los ciclos y es-
cogimos en que ciclo podíamos estar, así que trabajamos en los cuatro campos de 
pensamiento. Ha existido presencia activa en los proyectos. En la pedagogía y lo cu-
rricular, es normal la resistencia, ya que hay cambio de paradigmas, para romper 
el aislamiento de las áreas. En esto se puede ver el miedo del maestro que no sale 
de un grado, es el temor a conocer otras cosas. Incluso uno se fue del colegio. Esto 
implicaba hacer integración, articularse más. Lo que pasa es que uno avanza más en 
actividades. Hasta ahora lo estamos tratando de lograr, el no repetir contenidos y 
hacer ejes desde prescolar a bachillerato. Claro que se está llevando a cabo más en 
preescolar. Una dificultad grande es que no se quiere trabajar en equipo y al final es 
necesario llevar una cierta disciplina en el trabajo de ciclos.

Paola: Lo difícil es bajar un maestro a primaria, ya que lo consideran un descrédito. 
En cambio a algunos les da miedo subir a bachillerato. 

Eduardo: La gente cree que primaria es fácil y lo cree a uno muy malo por estar ahí.

Rafael: Creo que tiene más rango, el nombramiento para administrativo y va por 
encima de lo pedagógico.
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Paola: Por ejemplo la gente no sabe lo terrible que es el grado sexto, en quinto to-
davía la profe es medio mamá y debe estar pendiente. Para este caso el ciclo aportó, 
continuidad y seguimiento en las temáticas, se conocieron más los estudiantes y esto 
ayudó en los procesos cognitivos y de convivencia.

Martha: los perfiles de estudiante en el ciclo se han enriquecido, ya que las activida-
des apuntan al propósito de ciclo o sea a las necesidades. En los trabajos con campos 
se realizaron seminarios dirigidos por los propios docentes integrantes del ciclo.

Hernando: El recorte y cambio de maestros en las artes y educación física, hace difí-
cil la continuidad en los ciclos.

Rafael: Existen paradigmas en las jornadas, así los de la tarde se creen que son ma-
los, y que los mejores son los de la mañana, así se presta más apoyo en ciclos a los 
de la mañana. Los ciclos nos han planteado la continuidad de los estudiantes en los 
grados año tras año; si apoyamos a los niños así hayan perdido el año, eso va ayu-
dar a todos, ya que comprendimos una coherencia, que menos alumnos repercute en 
menos profesores, porque el parámetro así lo exige. Esto nos llevó a plantearnos los 
problemas de evaluación y promoción ya que los ciclos decían que esto era flexible. 
Atender los ciclos es romper la forma de evaluar, llegamos a tener 40% de cambio en 
los docentes. Los recién llegados deben adaptarse a la inducción, pero la continuidad 
queda comprometida. Lo interesante es que los ciclos obligan a ser observador y 
estar con los estudiantes, realizar un seguimiento.

Eduardo: Desde la inducción que se hace a los docentes se hace caer en cuenta que 
se quiere hacer parte de un cambio, después se ven los resultados en el barrio, en 
la buena relación. El liderazgo de los directivos, es lo produce la organización del 
docente, la resolución de conflictos, el asumir cambios y legar a acuerdos en los pro-
yectos.

Martha: La distribución del espacio físico en ciclos ayudó a mejorar la relación entre 
compañeros, conocer otros, otras ideas, practicarlas, así se involucraba en el segui-
miento de un proceso. Otros realizan prácticas de cartografía social, para conocer 
más el contexto.

Hernando: También se pudo observar que los profesores según sus gustos, afinida-
des y perfiles podían pertenecer a determinado ciclo, se pudo apreciar las capacida-
des con que contábamos y dar respuesta a las necesidades de los niños.

Paola: Conocer los estudiantes pone de manifiesto lo que uno puede aportarles a 
ellos. Esto se convierte en un reto personal que conlleva también la capacidad de 
la familia y del aprendizaje. Pero lo que a mí me parece importante es la absorción 
de colegios pequeños a manos de los megacolegios. En este colegio sobrevivimos 
porque nos organizamos y convencimos a nuestros propios compañeros y a los estu-
diantes. Esto hizo que estuviéramos muy ligados a la vida de los estudiantes, y esta 
integración personal nos generó sentido. 
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¿Qué debería asumirse en la Reorganización Curricular por Ciclos?

Eduardo: Es mucha la responsabilidad, al asumir el trabajo por ciclos, es marcar las 
etapas de desarrollo de los niños, es sentir que siempre debo aprender, muchas veces 
de manera autodidacta y tener conciencia para el cambio, sembrar motivación en los 
niños, en las familias y en los propios docentes. Conlleva organizar los espacios, ir a 
lugares de la ciudad de manera articulada, ya sea en áreas y campos. Hacer proyectos 
con muchas partes, es la manera de tener muchas formas de acceder al conocimiento 
y aplicarlo para crecer.

Martha: Es clave de los ciclos, el incidir en una reflexión constante, y su sistematiza-
ción. Interrogarse: ¿qué se hace, por qué se hace de esa manera?, ¿cuáles serían otras 
formas de hacerlo?

Rafael: Es necesario cambiar los paradigmas del maestro, para que podamos clari-
ficar el currículo. Dejar el hábito de hacer actividades sin evaluar. Afinar más la ar-
ticulación entre jornadas, entre los enfoques institucionales, en el diseño curricular. 
En particular he notado como los profesores de bachillerato se endiosan y no van a 
bajar a primaria, les envuelve un miedo a planear la clase ya que algunas veces no nos 
controlan eso. Esto de los ciclos implica ser muy creativo, me acuerdo de los rally con 
muchas estaciones que organizamos para articular campos de pensamiento, esto nos 
interrogó ¿por qué siempre hacemos lo mismo? Y lo cambiamos por ¿qué puedo ha-
cer con lo que tengo? Entre docentes hablamos de tener experiencia laboral más que 
tener experiencia docente. Se falla en insistir más en contenidos que en el proceso de 
pensamiento. Ciclos nos proporcionó un camino a seguir.

Eduardo: De no hacer ciclos la alternativa en seguir aislados en áreas, donde cada 
uno responde por lo suyo y evalúa de manera aislada, no integral.

Rafael: La conciencia política del maestro está reflejada en la actitud crítica del es-
tudiante, no ser territorio neutro. Aquí se ha construido valores, como valorar los 
refrigerios, la articulación de la calle con el colegio, el corregirnos entre maestros y 
respetar a los estudiantes, esto es una cultura institucional, que el rector promueve. 
Si no realizan los ciclos es volver a la monotonía de siempre, la rivalidad entre áreas, 
sin la cooperación, en esos casos todos quieren sobresalir aisladamente y la evalua-
ción se hace muy difícil. Con los ciclos tenemos personas, que necesitan que los pro-
fesores nos unamos. En la parte personal, siento que tengo amigos colegas, no estoy 
solo, eso lo hace feliz a uno, se vive más rico, se disfruta más la vida.

Hernando: Los ciclos dan más importancia a la calidad humana, impulsan a hablar, 
reflexionar con estudiantes, aprender a respetarlos, motivarlos y generar compromi-
so, ya que el tiempo de contacto aumenta y se puede profundizar en su conocimiento 
personal y académico.

La implementación de una política pública educativa necesita además de abordar el 
desarrollo curricular, tener en cuenta la lectura que hacen los docentes de la misma 
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política, ya que desde su cosmovisión es él en última instancia quien la materializa 
en el aula de clase, en el día adía. Ese cambio puede conllevar tensiones que afectan 
tanto al maestro como a la cultura institucional, como al aula.

Eduardo: La política se implementa, siempre que esté conectada con la realidad, es 
decir hecha por personas que conocen de educación. En los ciclos por ejemplo la 
dificultad mayor ha sido en la evaluación, ya que estamos acostumbrados a orien-
tarnos por el criterio de pasar o no pasar, y entonces se pasa al dilema es por curso 
o por ciclo. Pero lo que más influyó fue la discontinuidad del año pasado, porque en 
la transición de las dos administraciones, hubo un vacío de acompañamiento y esto 
hace decaer el proceso que traíamos.
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