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Y~o me capacito, 
t Ú te capacitaSo .... 
pero ¿qué es lo que nos 
queda? 

Ls capacitación de los docentes en ejercicio 
del departamento de Antioqu.ia 
e impacto de los taUeres pedagógicos 
como estrategia de form&ción 
Guillermo Londoño, César Velásquez, Idilio 
Urrero, Gabriela Cadavid 
Universidad de Antioquia, Medellín, 1988. 
l 18 págs . 

En este libro se exponen los resulta
dos de un trabajo investigativo sobre 
la situación de los maestros en Antio
quia, el cual forma parte de un estu
dio exploratorio de las necesidades 
en materia de capacitación docente y 
de algunos rasgos de la práctica peda
gógica en las distintas regiones del 
país. En el caso de Antioquia, el 
equipo de investigación estuvo repre
sentado institucionalmente por la secre
taría de Educación y Cultura del 
departamento , la facultad de educa
ción de la Universidad de Antioquia 
y el ministerio de Educación Nacional. 

Los objetivos eran conocer el estado 
actual de la capacitación y formación 
del magisterio oficial, al mismo tiempo 
que planear e impulsar una experien
cia participativa y de autogestión 
como respuesta a los problemas que 
al respecto se presentaran . De acuerdo 

con dichos objetivo , el est udio son
deó aspectos relacionados con la ima
gen del educador, la metodología que 
emplea en sus clases y su formación y 
capacitación. La invest igación cubrió 
los dieciocho distritos educativos del 
departamento de A ntioquia y manejó 
una muestra del 7% de los maestros 
de primaria y secunda ria: -1 .294), en 
tanto que los talleres pedagógicos 
agruparon a un total de 450 maestros. 
La información se recogió a través de 
encuestas, entrevistas semiestructura
das, observacio nes de clase y semina
rios participativos. 

Los resultados del estudio pueden 
sintetizarse como sigue. Con re lación 
a la idea que el maestro tiene de su 
profesión, se encontraron varias imá
genes en juego, las cuales obedecen a 
tres momentos. Así, de 1 na concep
ción tradicional y católica que dibuja 
al maestro como un apóstol abne
gado se pasó a otra que acentúa los 
trazos en lo gremial y económico, 
para llegar finalmente a la actual, en 
donde se refuerza la identidad especí
fica del educador y se le dota de 
mayor complejidad. Según el informe, 
esta última imagen se encuentra ins
crita, por lo menos como consigna, 
en el "movimiento pedagógico " y en 
las nuevas exigencias de sectores muy 
representativos del m agisterio. 

La manera como los m aes tros lle
van a cabo su quehacer educat ivo se 
reduce, d e acuerdo con el di agnós
tico , a un procedimiento mecánico 
del que se hall a ausente la refle x ió n 
sobre los principios filosóficos, polí
ticos y psicológicos que fund amen
tan dicho queh acer. E n cu anto a 
capacitació n , la invest igación iden ti
fica la care nci a de un sistem a cohe
re nte y o rganizad o en co rresponden
cia co n Jos fin s y direct r ice .. ed ucati
vos . Respecto a es t p unto y a la 
fo rmació n docente, 1 inf rme no 
pa a de dar descripcion · gen ra le, 
d orden proced ime n tal : cóm 
organ izan lo cu rso d e capa it.
ci n. hora ri , fu nci namient o. care n
cias, inm diat z., pero sin pr fundi
zar n explicaci n s de carácter e ncep-
tua l. En 1 d e l 

exce i o te:ori ci mo de l plan c.' tu
dios, a , u o p rti"ne n -ia. ·a la haja 
f n i np d agó ica,: in q1 1m-
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poco ·e ah o nd e e n lo q ue tend r ía que 
se r la fo rm aci ó n ped agógica e n s í 
mi sm a y en relac ió n con el co noc i
miento de los saberes es pecífico s q ue 
el m aes tro deberá e n eña r . Sólo una 
refl exión de índ o le co rree p tual ace r
ca d e los sabere q ue debe n er p ro
pios de estos profes;on a le de la edu 
cación, podrá a rroj a r lu ces so bre 
qué estrategias h a n de em p learse 
para el mejoramie nto cua lit at i o de l 
cuerpo magisterial. Sin un plantea
miento de este tipo, los di ag nóst ico 
"llueven sobre mojado", pues to qu 
se limitan a seña lar una sit uac ión 
crítica, ya de hecho conocid a po r los 
diversos estamentos educativos, cuan
do de lo que se tra ta e de e nt ra r a 
formular soluciones concretas. 

Sorprende en el info rme la a use n
cia del análi ·is cua ntit a tivo , ya que la 
magni t ud de las muestras elegid as así 
lo ameritan. Sin ese punto de usten
tación , las afirmaciones ap arecen n 
el aire y sin un grado de apro xima
ción precisa. N o se ven cuad r , ni 
informaciones estadística en el texto. 
Estas sólo a parecen a manera de 
anexos, en forma escu ta , ·in ' pli
caciones o sugerenc ia · en torno a 
ellas. Así , los hallazg os cua nt it a t ivos 
aparecen como objetos d svincu la
dos que requieren una mayor ela b -
ración , e n términos d !lenguaje sta
dístico y co nceptu al, para ser integra
dos a la es t ruct u ra general d 1 te · t . 

Como di agnóstico, este tra bajo pue
de ser de utilid ad a los org· n ism s 
encargad os de planificar e l i t ma 
educativo, pero como h rram icnta 
co n la cual e l ma tr pu da hac r 
un a refl x ión i t má tica obr 
imagen , fo rm ac ión . quehac r pr Jc-
i.o na l, deja mucho qu e d s ar, debido 

a la ex po ición d . cripti y en c. -
s io nes ted io a qu lo caractcri1a. 1 'o 
obstante, irv d camp nada de lcrt · 
, obre las n 
ya tualizaci nquer~ uicrenloo;;r1· ,_ 
tro . Igualmente, cahc sei1a.l r 1 ~ impor
tan ia d · 1 s t a ll e~ pe agé gico.-, que 
a l p er e n m eh int ·nl3n, en ll 
inmediat . in.i iar p r occ~(), e tr tn , -

f rmaci n dentro de l m ag1, tl rú1, con 
cual p dr í n e ntr ibuir J que lo 

mi mbros d é. te empic ·en a Jt'JdT 
1 

~ t rá - , u e )ndt ·ión de ¡ntclc-.:t u,tk:-. ~k 

. cgu nd..t (al ·go n :-~ ¡m: ~l' le h,t .11r1 - 1 

hui por muclll ti 'rnpn. 1 
1 
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EDUCACnON 

Los últimos diez años han regis
trado un interés por la historia y la 
situación actual del cuerpo magiste
rial. Es indudable que este estudio 
exploratorio constituye un aporte a 
esta búsqueda investigativa. El siglo 
XX ha conocido el fortalecimiento y 
la profesionalización del magisterio 
en Colombia, proceso simultáneo con 
la diversificación profesional y la 
expansión del sistema educativo. En 
~ste contexto, el estudio contribuye a 
.entender las características de los 
fenómenos educativos acaecidos en 
el presente siglo. 

MARTHA CECILIA HERRERA C. 

esbordando los 
informes tradicionales 

La escolarización de las minorías popu4lres 
en la escuela comprensiva colombiana 
Julio Puig Farras 
Universidad de Antioquia, Medellín, 1989, 
206 págs. 

El proceso de diversificación de la 
educación media en Colombia ha 
tenido un desarrollo zigzagueante a 
lo largo del siglo XX. Y a desde los 
primeros decenios se perfilaban plan
teamientos y disposiciones norma
tivas tendientes a incentivar moda
lidades diferentes de las del bachillera
to clásico y que proporcionaran 
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mano de obra capacitada en los 
ramos relacionados con el comer
cio, la agricultura, la industria y el 
magisterio . Los esfuerzos empren
didos y los establecimientos creados 
para estos propósitos lograron avan
ces frágiles , en los cuales a veces no 
quedaba clara la asignación de estas 
especialidades a la educación media, 
mientras que en otros casos consti
tuían institutos de beneficencia y 
reeducación para sectores margina
dos: caso de las escuelas comple
mentarias y de algunos institutos de 
artes y oficios. Tan sólo a partir de 
la segunda mitad del siglo, estos 
procesos consolidaron opciones cla
ras de educación media y empeza
ron a cobrar alguna importancia 
dentro del sistema educativo; no 
obstante, esta categoría de educa
ción media (técnica) quedó marcada 
por sus primeros procesos, lo que 
hará que se la considere como una 
alternativa con menor valoración 
social que la del bachillerato clásico, 
y a la cual acceden los sectores socia
les menos favorecidos. 

Según los analistas, a la consolida
ción de la educación técnica contri
buyeron, en la década del sesenta, 
fenómenos relacionados con las expec
tativas de una economía en desarro
llo y sus necesidades de mano de obra 
calificada, así como las presiones que 
nuevos grupos sociales ejercían sobre 
la expansión del sistema escolar. ¿Pero 
qué fundamento real cabe encontrar 
hoy día en estas variables explicati
vas y cuál ha sido el proceso de evo
lución de las instituciones de ense
ñanza técnica en el nivel medio? El 
investigador Julio Puig trata de dar 
respuesta a estos interrogantes para 
el caso de los Inem (institutos de 
enseñanza media diversificada), que 
empezaron a funcionar en Colombia 
en 1970, con el apoyo técnico y finan
ciero de los Estados Unidos, ya que 
dichos establecimientos se hallan ins
pirados en los principios de las escue
las comprensivas estadounidenses 
-creadas en ese país durante la pri
mera guerra mundial-, como opcio
nes de enseñanza técnica. 

Teniendo como objetivo central 
establecer los nexos entre el origen 
social de los estudiantes y la elección 
de un tipo determinado de educación 
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media, Puig quiere demostrar que, en 
la preferencia de los sectores popula
res por la educación que ofrecen los 
Inem, prevalecen los intereses instru
mentales -menor costo académico
sobre los criterios vocacionales. Apo
yado en una revisión teórica de los 
problemas de esta clase de enseñanza 
y en datos empíricos sobre los bachi
lleres del valle de A burrá -en el 
departamento de Antioquia- gradua
dos entre 1974 y 1982, Puig se traza 
como objetivo final elaborar "una 
estructura explicativa empíricamente 
sustentada de la escolarización en el 
Inem, que integre factores objetivos, 
subjetivos, sociales y escolares'"', estruc
tura que le permitirá auscultar el ner
vio central de su interés: las relaciones 
entre educación y clase social, en esta 
modalidad de enseñanza. 

El text~ da mucha importancia a la 
revisión de los escritos sobre el tema 
de la escolarización, para tratar el 
cual se eligieron tres grandes enf o
ques: un primer grupo de teorías 
sobre elección de carreras, que se 
basa en argumentaciones de carácter 
psicológico que privilegia, en el plano 
explicativo, las motivaciones indivi
duales. El segundo enfoque, la teoria 
del capital humano, trata el tema 
desde el punto de vista económico, 
abordándolo como un problema de 
costos e inversión. El tercer grupo 
otorga preferencia al análisis socio
lógico, teniendo en cuenta variables 
tales como origen y movilidad social, 
desde las perspectivas de las teorías 
marxista y funcionalista. El autor 
sopesa los aportes y limitaciones de 
estos enfoques en lo que respecta al 
análisis de la escolarización en los 
Inem, y encuentra explicaciones más 
satisfactorias en las teorías sociológi
cas, las cuales le permiten demostrar 
más efectivamente sus hipótesis de 
trabajo. 

Los análisis de Puig coinciden, en 
líneas generales, con otras aprecia
ciones que, sobre el tema de la expan
sión escolar y la expansión de la edu
cación técnica media, han dado diver
sos autores para América Latina y 

particularmente para Colombia, al 
señalar los escasos resultados que en 
materia de movilidad ha represen
tado la educación para los g~pos 
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