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Taller 5 
Conduzco el vehículo de mi propia historia
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“Cuando menos los pensamos, tomamos decisiones que nos cambian la vida.  
‘No sabía qué ponerse y decidió ponerse feliz’. Feliz afuera. ¿Dónde si no?  

Donde estaban los otros. Una mano, sobre otra mano, sobre otra mano.  
Tanto que parecía imposible de pronto se hace luminoso y sencillo”. 

Juan Carlos Monedero 

¿Qué debo tener en cuenta para 
orientar este taller?
En este encuentro daremos un paso más en la comprensión de las relaciones de 
poder. Éste es un paso decisivo, pues de él depende que encontremos la manera 
más asertiva y eficaz para abordar y gestionar cualquier relación asimétrica de 
poder de la que seamos parte. 

Como punto de partida —y prerrequisito innegociable—, es preciso reconocer 
el lugar que ocupamos en la relación de la que hacemos arte y parte, es decir, 
definir si somos el “poder que oprime” o somos las personas “oprimidas”. Este 
descubrimiento es la base para tomar decisiones y actuar armonizando la ten-
sión existente. 

El camino posterior es lo que hemos realizado en los encuentros anteriores, 
que no es más que identificar las diferentes variables que entran en juego en la 
relación de poder: precisar la situación, reconocer las emociones, sentimientos 
e intereses de las partes en tensión, analizar sus causas y efectos e indagar otras 
situaciones similares de las que se puedan extraer aprendizajes que sirvan de 
referencia para la situación actual. 

T.5  
Deberes y respeto por los derechos de los demás



A partir de lo anterior, en el encuentro de hoy vamos a ahondar en el proceso de toma de decisiones, el cual 
constituye el conjunto de nuestra existencia, pues la vida no está hecha, terminada y determinada, la construimos 
en el camino a partir de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar. Desde la decisión más simple (como 
por ejemplo, elegir lo que vamos a comer, el color de nuestra ropa, el libro o la película que disfrutaremos el fin 
de semana…), hasta la más compleja (como por ejemplo, elegir qué vamos a estudiar, en qué momento vamos 
a ser padres o madres, presentarnos a una beca universitaria, irnos como estudiantes de intercambio…), todas 
tienen efectos en nosotras, nosotros y en otras personas. 

Así, la toma de decisiones es el ejercicio de la “autonomía”, pues nos conduce a evaluar las diversas alter-
nativas que tenemos en relación a una situación particular, analizando las necesidades, criterios, emociones, 
sentimientos, limitaciones, oportunidades, posibilidades y posibles consecuencias de éstas, no sólo en la propia 
vida sino también en la ajena. Sin embargo, sólo seremos seres autónomos en la medida en que asumamos la 
responsabilidad sobre nuestra propia existencia, es decir, cuando tomemos “las riendas de la vida” en nuestras 
manos. (Mantilla & Chahín, 2006) 

Por tanto, somos dueñas y dueños de nosotros mismos y de nuestras decisiones, sólo nosotras y nosotros po-
demos decidir de verdad sobre cuál es el siguiente paso, si tomamos el camino directo, rápido, difícil, largo o fácil, 
o si por el contario nos detenemos ante la complejidad y permitimos que el azar, la suerte o el destino decidan. 

Este es el momento de tomar decisiones y actuar conforme a los postulados de la verdad, la dignidad, los dere-
chos y la justicia para todas las personas. El cambio está a nuestro alcance y es preciso no dar por sentado que las 
situaciones de la vida son, deben ser y serán de la forma como se nos presentan actualmente, menos argumentar, 
cómodamente, nuestra inercia aduciendo que si los demás no cambian, entonces ¿por qué yo sí debo hacerlo? No 
podemos obligar a las otras personas a que cambien, pero sí podemos dar el primer paso y ser agentes activos 
en los procesos de trasformación desde los diferentes territorios a los que pertenecemos. Por ejemplo, en nues-
tro primer territorio, el cuerpo, podemos actuar buscando el cambio y la mejora de las condiciones de nuestra 
vida, cuidando nuestra salud, adquiriendo y fortaleciendo hábitos saludables, valorándonos a nosotras y nosotros 
mismos y fortaleciendo nuestra afectividad. 

En el territorio familia podemos ser agentes y conductores de cambio en la medida en que —reconociendo las 
relaciones que atentan contra la vida, dignidad y derechos de las personas con quienes convivimos— coadyu-
vamos a establecer las condiciones para cuidar de todas y todos en igualdad y justicia. Por ejemplo, escuchando 
atentamente lo que las otras personas nos dicen, pese a no estar de acuerdo con ellas; manifestando nuestros 
puntos de vista de manera clara y oportuna; utilizando un lenguaje que cuide a las otras personas; asumiendo 
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las responsabilidades en la limpieza de la casa; respetando los acuerdos y normas que previamente estableci-
mos, entre otras. 

En los otros territorios, por ejemplo, en los que nos relacionamos con nuestros pares, podemos, entre otras, 
cambiar las actitudes y valoraciones negativas que hacemos de las otras personas, aceptando su singularidad 
como parte de nuestra complementariedad; gestionar los problemas que se nos presenten a partir del diálogo, 
sin acudir a la agresión física y verbal; respetar la palabra de las otras personas; cumplir los acuerdos y respon-
sabilidades que hayamos pactado. 

Igualmente, en los espacios geográficos en que habitamos también tenemos la responsabilidad de cuidar y pre-
servar la riqueza natural que éstos nos brindan. 

Recordemos que la experiencia nos indica que las “personas comunes tienen posibilidades fuera de lo común”, 
como todas las que conocemos en nuestro territorio que se comprometieron con la defensa y protección de la 
vida. Éste es el más claro y contundente ejemplo de la política decente que se hace vida en lo cotidiano, esa polí-
tica donde nada tiene sentido sin los demás, sin la necesidad, sin la posibilidad de que crucemos nuestras manos 
y las entrelacemos. Finalmente, la política es el lugar en el que decidimos cómo queremos vivir y en donde se 
garantiza lo importante para que sea posible vivir juntos y entendernos. Y todas las personas estamos invitadas 
a ser, tomar y sentirnos parte de la política, ¿te sumas? (Monedero, 2013) 

Objetivo del taller

✽✽ Identifico mi protagonismo en la transformación ciudadana desde mi vida cotidiana familiar ampliando mi 
capacidad de deberes y respeto por los derechos de las y los demás. 

Elaboraciones en el proceso de aprendizaje 

✽✽ Hoja para portafolio de la participación diligenciada
✽✽ Cuadro “Análisis de alternativas” diligenciado 
✽✽ Fotografías de la sesión



Sobre de herramientas

Educación
para la ciudadanía y la convivencia
Educación
para la ciudadanía y la convivencia

Herramientas
Ciclo Cuatro

Hacemos sinergias para vivir y 
convivir en territorios de paz

Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   

Análisis de alternativas

Síntesis de la situación

Alternativas posibles Alternativa 1 Alternativa 2

¿Cuáles son los pasos concretos que requiere la materialización 
de cada alternativa?

Consecuencias positivas de cada alternativa

Consecuencias negativas de cada alternativa

Valores personales que infl uyen en cada alternativa

Emociones y sentimientos asociados con cada alternativa

¿Cuáles son los límites y las oportunidades que presenta cada 
alternativa?

¿Cuál es el fi nal que puede presentar la historia a partir de cada 
alternativa?

A nivel individual y colectivo, ¿hasta dónde podemos infl uir en la 
armonización de la situación en cuestión?

Herramienta 7   Herramienta 7   

Herramientas 4 y 7

Duración de la actividad

2 horas aproximadamente, sin contar el tiempo de trabajo en la sección de 
ejercicios prácticos de ciudadanía entre taller y taller. 

Materiales de apoyo 

✽✽ 6 fotocopias de la hoja de conclusiones para el portafolio de 
la participación — Herramienta 4 (encuéntrela en el sobre 
de herramientas)

✽✽ 6 fotocopias del “Análisis de alternativas” — Herramienta 7 (en-
cuéntrela en el sobre de herramientas) 

✽✽ Las caricaturas construidas por cada combo en el encuentro anterior
✽✽ Hojas para tomar notas y esferos 

Desarrollo de la experiencia 

Inicio

Alrededor de nuestro mándala colectivo por la paz nos 
preguntamos por combos: ¿qué es lo que debemos cam-
biar en nosotras y nosotros para contribuir de mejor 
manera en la consolidación de una cultura de paz? Com-

partimos las emociones, sentimientos, provocaciones y reflexiones que nos 
surgen a partir de la píldora propuesta por las “guerreras pacíficas por la 
vida” en el taller anterior. Recordamos que quienes lo deseen pueden hacer 
modificaciones o nuevas incorporaciones al mándala. 
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Compartimos 

En combos revisamos el ejercicio práctico de ciudadanía entre ta-
ller y taller. Enlistamos las personas e instituciones que en nuestro 
entorno cercano se dedican al cuidado de la vida, la naturaleza y a 
la defensa de los derechos humanos y ambientales. Consolidamos 

las preguntas propuestas, haciendo énfasis especialmente en las motivaciones que dan 
sentido a las acciones de estas personas y grupos. 

Compartimos las conclusiones en plenaria y la persona mediadora del aprendizaje 
rescata, entre otros aspectos, los siguientes:

✽✽ El lugar de las emociones como “motor” que impulsa la acción (lo que supone 
asumir la emocionalidad como potencialidad). 

✽✽ La importancia de “conectar emociones y voluntades” con el fin de crear otras 
realidades posibles (juntos es mejor). 

✽✽ El valor de “arriesgarnos a actuar”, asumiendo alegre y conscientemente los 
retos y responsabilidades necesarias para contribuir al cambio necesario (asu-
mirnos como líderes a partir de nuestras capacidades individuales puestas al 
servicio de lo colectivo). 

✽✽ El reconocimiento de los riesgos y dificultades que se presentan —casi natu-
ralmente— cuando decidimos “juntarnos para trabajar” en torno a eso que 
queremos (aprender a persistir para no ceder ante la costumbre, el miedo, los 
comentarios mal intencionados, entre otros). 

✽✽ El “diseño e implementación de acciones colectivas” que faciliten que todas las 
personas sean, hagan y convivan en ambientes de paz (la acción supone organi-
zarse, definir intereses comunes, planear, calcular los riesgos de la acción, prever 
las dificultades visualizando las estrategias más adecuadas para enfrentarlas y 
proyectar el futuro).

✽✽ La creatividad para “crear y recrear prácticas cotidianas” con el fin de pro-
poner nuevas y mejores formas de relación (potenciar los lenguajes que 
nos caracterizan).

✽✽ La valoración, evaluación y sistematización de la acción colectiva como he-
rramientas que permiten “aprender y mejorar la propia acción” (no existen 
fórmulas mágicas para resolver las situaciones que nos movilizan a actuar, por 



tanto, es útil comprender que no todas funcionan, ni todas tienen efectos a corto plazo y tampoco duran 
para siempre. En términos de la teoría del caos: ni todo, ni ya, ni para siempre).

Vamos a tener en cuenta los elementos que hemos destacado de las personas y grupos organizados que lideran 
acciones orientadas al cuidado de la vida y del ambiente en nuestro barrio y localidad, pues ellos nos darán pistas 
muy importantes para determinar la urgencia de tomar decisiones (individuales y colectivas) que aporten a la 
armonización de las relaciones de poder que vulneran los derechos de las personas. 

Actividad central 

Rompiendo la continuidad de la historia

En el encuentro anterior analizamos una relación asimétrica de poder y dibujamos una cari-
catura que contiene los elementos que consideramos más significativos. En este encuentro, 

intercambiamos las historias construidas con otro combo y: 

✽✽ Leemos la historia, analizando los elementos que sus creadores identificaron y resaltaron (personajes, lugar 
en que ocurre, historia que cuenta).

✽✽ Creamos, a partir del análisis, dos secuencias (diferentes) que den cuenta de lo que puede ocurrir si alguno 
de los personajes toma una decisión diferente a la actual. Para construir las posibilidades nos apoyamos en 
la herramienta 7 (encuéntrela en el sobre de herramientas). 

Presentamos los resultados en plenaria y enlistamos las alternativas que identificamos, las cuales pueden servir 
para armonizar la relación en cuestión. Nos preguntamos en cada una de ellas cuál es nuestro rol individual y 
colectivamente. En caso de encontrar una situación en la que consideremos no podemos interferir, retomamos 
los elementos planteados en el módulo 1 del ciclo 4 (Hijas e hijos de Bogotá, ciudadanas y ciudadanos del 
mundo) para verificar si requiere del sistema judicial para su gestión.

La persona mediadora del aprendizaje retoma y profundiza, entre otros, en los siguientes elementos: 

a. El proceso general de toma de decisiones, que según Mantilla & Chahín (2006, p. 53) involucra los 
siguientes pasos: 

✽✽ Reconocer el problema u oportunidad. El proceso de decidir comienza cuando se identifica la nece-
sidad de un cambio o de ratificación y defensa de una situación. 
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✽✽ Analizar la situación. Una vez que se ha identificado la diferencia entre lo “que es” y lo “que podría ser”, 
estudie la situación para determinar de qué depende esta diferencia. 

✽✽ Considerar sus objetivos. ¿Qué objetivos quiere alcanzar? Los objetivos dependen de lo que usted con-
sidera importante, aprecia y valora en la vida. Los hechos (información) pueden combinarse con los valores, 
las emociones y sentimientos, para lograr una decisión más acertada. 

✽✽ Buscar alternativas. Cuanto más importante sea la decisión que debe tomar, busque más alternativas. 
Hablar con personas de confianza, investigar y su propia creatividad pueden ayudarle a descubrir nuevas 
posibilidades de acción. 

✽✽ Analizar las consecuencias. Anticipar posibles consecuencias es un aspecto esencial de tomar decisio-
nes. Distintas fuentes de información pueden ayudar a anticipar las consecuencias, pero en ocasiones es ne-
cesario guiarse sólo por el propio conocimiento o experiencia. Considere también los recursos necesarios 
(tiempo, energía, destrezas, dinero, conocimientos y otros) para llevar a cabo cada alternativa. 

✽✽ Escoger la mejor alternativa. ¿Qué alternativa corresponde mejor a sus objetivos, necesidades, valores 
y recursos disponibles? Es posible que ninguna de las opciones que identificó le resulte atractiva; quizá 
pueda encontrar otra mediante la combinación de opciones. 

✽✽ Actuar con base en la decisión y convicción. El proceso de decidir no termina con la selección de la 
mejor alternativa. Es necesario ponerla en acción. 

✽✽ Aceptar la responsabilidad. Acepte la responsabilidad por la decisión y las posibles consecuencias de la 
misma. La mayoría de decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, conocimientos imprecisos o 
insuficientes y recursos limitados, por lo que es importante que piense que usted hizo lo mejor posible con 
lo que tenía. No espere lo imposible. 

✽✽ Evaluar los resultados. Es importante evaluar los resultados de las decisiones para determinar su efecti-
vidad. Incluso las decisiones habituales deben examinarse de vez en cuando, para ver si realmente respon-
den a la situación actual. 

b. Formas para armonizar el poder 

En el camino de las decisiones necesarias para armonizar (en la medida de lo posible) las relaciones de poder 
asimétricas, según Girard y Koch (1997), se pueden tomar tres rutas: 

✽✽ Contención: cuando tenemos mucho poder en una situación en particular podemos decidir simplemente 
contenernos (abstenernos) de hacer uso de todos nuestros recursos con el fin de no agredir, lastimar, igno-
rar, maltratar, oprimir, a la(s) otra(s) persona(s). Por ejemplo, una madre o un padre puede contenerse de 
darle una golpiza a sus hijas(os) para reclamarles frente a sus malas calificaciones; un grupo de barristas que 



se encuentran con un grupo de jóvenes del equipo contrario, pueden decidir contenerse, evitando así una 
agresión física o verbal. 
Igualmente, la contención permite reconocer las fortalezas y recursos de las otras personas, identificando la 
complementariedad de los mismos. Por ejemplo, Gabriel es muy buen dibujante y por estas cualidades es 
reconocido en el colegio, sin embargo, Gabriel solicita apoyo a Carolina para mejorar su inglés. Se genera 
de esta manera una colaboración en la interacción. 

✽✽ Potenciación: es algo que podemos hacer para nosotras y nosotros mismos o para los demás, o algo 
que los demás pueden hacer por nosotras o nosotros. Potenciar es dar poder a un individuo a través, por 
ejemplo, del conocimiento, de nuevas relaciones, de acceder a más recursos, de facilitar que sea escuchando 
en espacios de poder, entre otras. 

✽✽ Trascendencia: surge cuando las partes en tensión hacen y cumplen acuerdos que facilitan que la asime-
tría presente se disminuya por la alteración consciente de la misma. Esta supone una lógica gana-gana para 
todas las personas, por tanto, se manifiesta en el cambio de prácticas cotidianas que buscan el equilibrio, la 
equidad, el cuidado de las otras personas. 

c. La urgencia de tomar decisiones que cuiden y promuevan la vida 

Entre las situaciones planteadas, y otras recurrentes en nuestros territorios de relación más inmediatos, identifi-
camos variables sociales, económicas, ideológicas, culturales, políticas, entre otras, que mantienen la desigualdad, 
impiden el goce y disfrute de derechos para todas las personas y vulneran la dignidad de colectivos sociales, 
en la mayoría de las ocasiones históricamente subvalorados a causa de sus diferencias y diversidades. De ahí 
la importancia de tomar la decisión de incidir en la “desnaturalización” de estas relaciones, que podríamos de-
nominar dañinas.

Por ejemplo, según varios investigadores en temas de género, al interior de las familias es posible identificar re-
laciones de poder (asimétricas) a causa de los roles y funciones históricamente asignados a hombres y mujeres, 
sustentadas a partir de: 

✽✽ El nivel de escolaridad de las parejas. En el caso de parejas maduras con bajos ingresos, existe aún la ten-
dencia de asignar más poder a quien mayor nivel de estudios haya alcanzado. La experiencia indica que son 
las mujeres quienes más ceden por esta razón que los hombres. 

✽✽ El tipo de labor que cada persona del hogar asume, en la mayoría de los casos, ligada a su condición 
biológica. Si es mujer, debe aprender y asumir tareas al interior del hogar y si es hombre, asume tareas 
fuera del mismo. 
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✽✽ El cuidado de las hijas e hijos es asignado a las mujeres; pese a que los hombres verbalicen que pueden 
aportar en la crianza, tienen dificultades para llevar a cabo acciones concretas en este sentido. 

✽✽ Las características deseables y esperadas para hombres y mujeres son definidas y están delimitadas clara-
mente. Por ejemplo, se cree que un hombre tiene mayor capacidad para ser independiente, puede desarro-
llar más fuerza física, puede ejercer dominio sobre otras y otros, es competitivo por naturaleza y se espera 
que se muestre siempre seguro y confiado. Mientras que las mujeres deben verse “siempre lindas y bellas”, 
un poco débiles, serviciales, cooperativas y listas para atender los requerimientos de las otras personas. 

✽✽ El manejo emocional y los prejuicios existentes sobre lo que puede y no puede hacer una persona en ra-
zón de su sexo (los hombres no manifiestan sus emociones porque los hace ver débiles mientras para las 
mujeres está permitido, pues hace parte de su naturaleza ser sensibles y buscar la protección). 

✽✽ Ante estas situaciones, ¿cuáles son las decisiones que podemos tomar para armonizar estas asimetrías? 

Adicionalmente, los medios de comunicación y las lógicas del mercado han posicionado estereotipos de valor 
desde los que establecemos relaciones sin percatarnos que éstos vulneran nuestra vida y la de las otras perso-
nas, por ejemplo: 

✽✽ En el mundo existen un sinnúmero de mujeres acomplejadas por su apariencia física, lo que las condu-
ce a tener desórdenes alimenticios. Alguna vez nos hemos preguntado si los maniquíes son realistas, 
si la única posibilidad de tener un cuerpo bello y sano es la que nos vende la publicidad. Por estos 
interrogantes y otros tantos, el Centro de Información Nacional sobre Desórdenes Alimenticios, de 
Canadá, hizo una campaña en Toronto para que las mujeres dejaran en las marquesinas de autobús las 
revistas de moda que las hacían sentir mal por el peso que tienen. Decía el mensaje: “Deja tus proble-
mas de peso aquí mismo”. 
Podemos cuestionarnos frente a nuestro comportamiento: ¿cuántas veces nos hemos sentido inconformes 
con nuestra imagen personal?, ¿cuántas veces rechazamos a las personas porque no son “estéticamente lo 
que deseamos”?, ¿cuántas veces agredimos y rotulamos a las otras personas por sus características físicas, 
excluyéndoles de nuestro círculo de amistades? Si deseamos cuidar la vida de las otras personas, ¿cuáles 
son las decisiones urgentes que debemos tomar?

✽✽ ¿Cuáles son las razones que nos hacen ser mejores personas? En teoría están relacionadas con nuestros 
derechos y dignidad, sin embargo, en la actualidad prestamos mucha atención a tener “el último avan-
ce en tecnología”, ¿cuánto deseamos un celular nuevo que nos de prestigio? Así sea para “chicanear” 
queremos tenerlo. 
Sin embargo, ¿nos hemos detenido a pensar en los efectos de la producción excesiva de tecnología? Por 
un lado, contaminación y deterioro medio ambiental, pues aún no tenemos la capacidad para el manejo 



adecuado de los residuos tecnológicos; por otro lado, la gran demanda de tecnología ha llevado a las gran-
des multinacionales a explotar los minerales necesarios para su fabricación a cualquier costo. Dichos costos 
incluyen atentar contra la vida de miles de personas. 
Por ejemplo, en la República Democrática del Congo se encuentra el 80% de las reservas mundiales de 
coltán, mineral utilizado para la fabricación de condensadores electrolíticos de tantalio que son usados casi 
en la totalidad de dispositivos electrónicos. La explotación de este mineral ha financiado la “segunda guerra 
del Congo”, con más de 6 millones de muertos, 100.000 mujeres violadas al año, miles de niñas y niños sin 
acceso a la escuela, altos índices de prostitución infantil y juvenil… lo que incrementa paulatinamente las 
condiciones de pobreza y violencia de la población. 

Lo anterior, sólo para ejemplificar y traer a la memoria parte de los aprendizajes de la teoría del caos. Somos 
seres interconectados e interdependientes, lo que supone que nuestras decisiones y nuestros actos tienen 
efectos sobre la vida de otras personas que no conocemos, pero que existen. No vamos a reconfigurar solos los 
estereotipos de belleza y las necesidades de consumo tecnológico que nos han “vendido” y que hemos decidido 
apropiar, lo que sí podemos es tomar nuevas y mejores decisiones que cuiden y promuevan la vida digna de todas 
las personas: por ejemplo, existen varias organizaciones sociales que están desarrollando campañas para que los 
usuarios de la tecnología (es decir, casi todo el mundo) se pronuncien ante las entidades competentes para que se 
exijan a las multinacionales que produzcan “tecnología libre de conflicto”. ¿Cuáles son las decisiones que estamos 
dispuestos a tomar? 

Reconstruyendo saberes

Centremos la atención en la importancia de la toma de decisiones para la armonización 
de las relaciones asimétricas de poder. Algunas preguntas que pueden orientar nuestra 
reflexión son: 

✽✽ ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para la toma de decisiones?
✽✽ ¿Cuál es nuestro papel en cada una de las alternativas propuestas para la armonización de la relación asi-

métrica de poder?
✽✽ En las relaciones de poder en las que estamos inmersos, ¿en cuáles momentos nos hemos contenido, nos 

hemos o nos han potenciado y cuándo hemos trascendido? 
✽✽ ¿Qué habilidades debemos cultivar en nosotras y nosotros para tomar decisiones y actuar en consonancia 

con ellas en nuestra vida?
✽✽ ¿Qué utilidad práctica tiene este conocimiento?, ¿dónde y cuándo podemos aplicarlo? 
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Organizamos las conclusiones de este ejercicio por combo, para anexarlas al portafolio de la participación 
(herramienta 4, encuéntrela en el sobre de herramientas).

 
Cierre

Para finalizar el encuentro compartimos el legado de Martina: 

 
El secreto de lo pequeño se comparte

Aprendí de mi familia el valor que tienen todas las formas de vida, y con ayuda de la sabiduría de nuestras herma-
nas y nuestros hermanos toltecas sumo mis pensamientos y conocimientos a los de nuestros antepasados. Estos 
son los cuatro acuerdos desde los que establezco mis relaciones y tomo decisiones: 

Soy impecable con mis palabras

Las palabras que pronunciamos tienen el poder de crear, ya que les imprimimos unas intencionalidades, que pueden ser 
para herir o amar, o para construir o destruir. La palabra impecable significa “sin pecado”, “sin intención de hacerme daño 
o dañar a las otras y los otros”, este acuerdo consiste en que nuestras palabras sean semillas sembradas en nuestro cora-
zón y en el cerebro fértil de la otra y el otro; semillas de belleza, servicio, bondad y de amor, que permitan que el ser sea 
descontaminado del odio, los rencores, la maldad y transforme la tierra en un cielo en el que podamos vivir en armonía. 

No tomes nada personalmente

Este acuerdo es una derivación del primero, consiste en que no te tomes nada personalmente, cuando alguien te elogia o 
te agrede, no lo tomes personalmente, porque eso daña y envenena tu relación contigo mismo, las palabras que los demás 
pronuncian no deben tocarte personalmente, pues tú ya tienes constituido dentro de ti misma y dentro de ti mismo, dentro 
de tu mente y tu corazón lo que quieres y lo que eres sin importar las opiniones de los demás. Se alcanza cuando puedes 
gritarle al resto del mundo “te amo” sin esperar nada, permaneciendo en un estado de dicha en el cual nada te afecta.

No hagas suposiciones

Es simplemente aprender a preguntar lo que se quiere saber, es no escuchar el “chisme” y preguntarle a la fuente 
primaria lo que se desea. Es una comunicación clara y sincera que evita los malentendidos, porque en ella se expresa 



la verdad, y gracias a ella se puede decir que es posible entablar relaciones cada vez más transparentes con las 
demás personas.

Haz siempre lo máximo que puedas

Este acuerdo se refiere a la realización de los anteriores. Nuestras acciones están relacionadas con los estados de ánimo 
con que las realizamos, si siempre das lo máximo serás feliz, porque amas y disfrutas lo que haces, porque te entregas sin 
condiciones, porque no esperas recompensa alguna, porque actuar es estar vivo, porque inicias el proceso para cumplir los 
acuerdos que te permitirán vivir por convicción propia y amar porque te amas.

 

El aprendizaje: 
“Cuando tomo decisiones conscientemente soy capaz de conducir el vehículo de mi propia historia” 

 
¿Cómo crees que este aprendizaje puede inspirarnos en el compromiso que tenemos en la construcción de una 
cultura de paz en nuestra ciudad?, ¿cuáles son los compromisos individuales y colectivos que podemos asumir 
para conducir nuestra historia colectiva por senderos de paz? 

Compartamos las reflexiones y anotemos nuestras conclusiones en la herramienta de registro individual: “Mi 
experiencia de aprendizaje en ciudadanía y convivencia”.

 
Ejercicios prácticos de ciudadanía entre taller y taller

Individualmente, organizamos los registros de “Mi experiencia de aprendizaje en ciudada-
nía y convivencia” y describimos los elementos más importantes que hemos apropiado en 
las sesiones de encuentro. Nos cuestionamos sobre nuestro rol y nuestras actitudes más 
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recurrentes en las situaciones de poder. Escribimos los retos y compromisos que tenemos con nosotras y noso-
tros mismos como hacedores de la historia presente. Llevamos el registro al próximo encuentro. 

Si lo desean, pueden calcular su “huella ecológica”, con el fin de identificar las prácticas cotidianas que es preciso 
cambiar si deseamos aportar a la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta. Entre otras, te sugerimos la página 
http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-ecologica/mide-tu-huella.aspx

Además, individualmente meditamos de aquí al próximo encuentro la píldora de las “guerreras pacífi-
cas por la vida”: 

 

“La elección de la planta para depositar los huevos es vital para las mariposas, pues de ella depende que la oruga se 
alimente y complete su ciclo de transformación”. Elige sabiamente en qué lugar concentras tu energía y capacidades.

http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-ecologica/mide-tu-huella.aspx
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La Educación para la Ciudadanía y la Convivencia representa para la Secretaría de Educación del 
Distrito una apuesta central de la calidad de la educación en la ciudad, por ello, y con la intención 
de garantizar su integración curricular a través de todos los ciclos educativos incluido el de primera 
infancia, y facilitar nuevas prácticas y aprendizajes de ciudadanía y convivencia en el sector educativo 
distrital, la Secretaría de Educación de Bogotá en alianza con Fe y Alegría de Colombia, ponen en 
escena una colección de módulos cuyo eje de acción es el fortalecimiento y desarrollo de las capa-
cidades ciudadanas esenciales como un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, motivacio-
nes y prácticas que desarrollan el potencial para conocerme, conocer mi contexto, imaginarme su 
transformación y actuar con otros para transformarlo.

Con estos módulos se traza una ruta de aprendizajes que nos invita a la construcción de una ciu-
dadanía justa y con equidad y ayudan a ganar conciencia en la acción constructora de nuestra indi-
vidualidad y de nuestro ser social, a convertirnos progresivamente en ciudadanos y ciudadanas  que 
emprenden y transforman sus propias maneras de ser, inciden directamente en el medio en que se 
desenvuelven, y se proyectan a la transformación de los circuitos más amplios de su sociedad y del 
mundo, que también influyen en sus condiciones de vida.

Ciclo Cuatro
(Octavo y Noveno):  

Hacemos sinergias para vivir y 
 convivir en territorios de paz
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   



Análisis de alternativas

Síntesis de la situación

Alternativas posibles Alternativa 1 Alternativa 2

¿Cuáles son los pasos concretos que requiere la materialización 
de cada alternativa?

Consecuencias positivas de cada alternativa

Consecuencias negativas de cada alternativa

Valores personales que influyen en cada alternativa

Emociones y sentimientos asociados con cada alternativa

¿Cuáles son los límites y las oportunidades que presenta cada 
alternativa?

¿Cuál es el final que puede presentar la historia a partir de cada 
alternativa?

A nivel individual y colectivo, ¿hasta dónde podemos influir en la 
armonización de la situación en cuestión?

Herramienta 7   Herramienta 7   
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