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“Vamos a contaros la historia de un viaje.  
 Lo emprenden un explotador y dos explotados. 

Observad con atención el comportamiento de esa gente: 
Encontradlo extraño, aunque no desconocido. 

Inexplicable, aunque corriente. 
Incomprensible, aunque sea la regla. 

Hasta el acto más nimio, aparentemente sencillo 
¡Observadlos con desconfianza! Investigad si es necesario 

¡Especialmente lo habitual! 
Os lo pedimos expresamente,  

¡no encontréis natural lo que ocurre siempre! 
Que nada se llame natural en esta época de confusión sangrienta 

De desorden ordenado, de planificado capricho 
Y de humanidad deshumanizada, para que nada pueda 

considerarse inmutable”.

Bertolt Brecht 

¿Qué debemos tener en cuenta para 
orientar este taller?
Luego de crear una primera instantánea de la realidad en la que convivimos, es 
preciso profundizar en los detalles que la conforman. En esta medida, en este 
encuentro exploraremos las herramientas de las que podemos “echar mano” 
para plantear preguntas que llenen, esclarezcan, indaguen, cuestionen esos es-
pacios, detalles, personas, sucesos que hacen parte de nuestro devenir histórico 
y que es preciso comprender mejor para aprovecharlos como referente de 
nuestra actuación presente. 

Recordemos que la memoria es un acto colectivo que contrarresta los efec-
tos del olvido y minimiza las posibilidades de repetición de los errores del 
pasado. También es una oportunidad para evidenciar los cambios que presenta 

T.8
Pensarse - pensarnos



la realidad, identificando las personas y grupos que se 
aventuraron a actuar coherentemente atendiendo las 
demandas de su momento histórico. 

En esta línea, la memoria es una “herramienta de po-
der”, que se nos entrega cuando participamos de ma-
nera clara y consistente en la re-creación de la historia. 
Desde ella afirmamos nuestra identidad, nos asumimos 
arte y parte de la historia, aportamos a la construc-
ción de diferentes propuestas reivindicativas desde la 
organización comunitaria y nos relacionamos con otras 
y otros en la búsqueda y consolidación de alternativas 
que cuiden, protejan y defiendan la vida. 

Como elemento provocador en este proceso, en el epígrafe pode-
mos leer la introducción de la obra de teatro de Bertolt Brecht: La ex-
cepción y la regla, en la que se presenta claramente la invitación a cuestionar 
lo que acontece a nuestro alrededor, desde una postura crítica que desnaturalice 
hasta el acto más cotidiano. 

 Y en este proceso histórico ¿a qué nos atrevemos? 

Objetivo del taller

✽✽ Ampliar y profundizar la comprensión de las situaciones de vulneración y de postergación de poblaciones 
o grupos sociales que detectamos en nuestros territorios inmediatos, a través del tiempo. 

Elaboraciones en el proceso de aprendizaje 

✽✽ Hoja para portafolio de la participación diligenciada 
✽✽ Guía: Soy, somos y construimos (primera parte diligenciada) 
✽✽ Fotografías de la sesión 
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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 de la guía: Soy, somos y construimos nuestra historia  
— Herramienta 10 (encuéntrela en el sobre de herramientas) 

✽✽ 1 copia de la obra de teatro La excepción y la regla, de Bertolt Brecht 
✽✽ Hojas para tomar notas y esferos

 Desarrollo de la experiencia 

Inicio

Prestamos atención a nuestro mándala colectivo por la 
paz, nos preguntamos: ¿cuál es la importancia de la co-
municación en este proceso formativo y en nuestra vida 
cotidiana? Compartimos las reflexiones que surgieron 
de la píldora planteada por las “guerreras pacíficas por 
la vida” y enlistamos las posibilidades y los desafíos que 
tenemos como cuidadoras y cuidadores de la vida. 

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

Herramienta 4 y 10

Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   

Guía: Soy, somos y construimos nuestra historia 

Proponemos utilizar el siguiente esquema para incluir los hallazgos y conclusiones que el devenir histórico de 
nuestro barrio plantea a algunos grupos.

Fuentes de información a consul-
tar (pueden ser escritas, orales, 
visuales, sonoras, materiales)

Responsables Fecha

1. 

2. 

3. 

Pregunta central para el análisis (máximo 1)

Preguntas específi cas (máximo 3)

1.

2. 

3.

Nombre del combo 

Situación de vulneración de derechos elegida: 

Justifi cación de la elección: 

Interpretación de los hallazgos (principales conclusiones) Alternativas para el abordaje de la situación de vulneración de 
derechos (teniendo en cuenta nuestras capacidades) 

Herramienta 10   Herramienta 10   



El reto de hoy

El reto de hoy nos lleva a formular preguntas que nos permitan ampliar los conocimientos que 
tenemos sobre un tema específico, verificar si nos comunicamos de manera efectiva y asertiva 
y corroborar si entendemos lo que la(s) otra(s) persona(s) nos dice(n). 

Para iniciar, nos organizamos por combos. La persona mediadora del aprendizaje escribe en un lugar visible: 
“¡Por fin las niñas y los niños van a la escuela!” y cuenta que esta frase es el final de una historia y que es 
preciso construir (imaginar) la parte previa. Para ello deben formular preguntas cerradas, es decir preguntas cuya 
respuesta sea únicamente sí o no. Transcurridos máximo 5 minutos, por turnos, cada combo lanza una pregunta 
a otro combo, quien responde y formula otra pregunta a otro combo y así sucesivamente hasta obtener una 
historia con sentido. Al finalizar leemos la historia construida y contabilizamos el número de preguntas que fue 
necesario formular para crearla.

Seguidamente, realizamos el mismo ejercicio con la frase: “Finalmente, experimentaron lo que significa 
vivir en paz”, pero en esta ocasión solamente formulamos preguntas abiertas, es decir preguntas cuya respuesta 
contenga suficiente información acerca de la situación sobre la cual se formulan. Igual que en el momento ante-
rior, cada combo interroga a otro, quien responde e interroga a otro, y así sucesivamente, hasta contar con una 
historia con sentido. Leemos la historia construida y contabilizamos el número de preguntas que fue necesario 
formular para crearla. 

Al finalizar compartimos las emociones, sentimientos y reflexiones que nos surgen del ejercicio y conversamos 
sobre el tipo de preguntas más útil para obtener la información necesaria para la creación de la historia, com-
paramos la cantidad de preguntas utilizadas en cada caso y mencionamos las ventajas que tienen las preguntas 
abiertas en el ejercicio de comprender una realidad. 

Aclaramos que vivenciamos dos tipos de preguntas: las cerradas y las abiertas. Las primeras son aquellas de las 
que se puede obtener por respuesta solamente un sí o un no, por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? Al contrario, las 
preguntas abiertas dan la posibilidad de ampliar la información, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó del par-
tido de ayer? De estos dos estilos de preguntas, el más adecuado para comprender la realidad es el segundo, pues 
permite distinguir los intereses y necesidades de la otra persona y ayuda a clarificar una situación en particular 
por más sencilla que parezca (Girard y Koch, 1997).

Concluimos reconociendo la utilidad práctica de este conocimiento en nuestra vida cotidiana. 
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Actividad central 

La excepción y la regla  
Bertolt Brecht - 1930 

 
Antes de apreciar la obra de teatro, compartimos un poco de información sobre su autor. Bertolt Brecht fue un 
dramaturgo y poeta alemán que vivió en una época marcada por grandes transformaciones políticas y sociales 
en su país, entre ellas el paso de la socialdemocracia al nazismo. Acontecimientos que marcaron profundamente 
su producción artística. 

Es el creador del teatro épico, el cual puede considerarse como su “acto de rebeldía”, de contestación a las estruc-
turas de poder vigentes. Su propuesta 

confronta a la audiencia con las situaciones donde debe haber cambios. El espectador ya no puede estar pasi-
vamente sentado, en rol de consumidor, sino que debe tomar decisiones a favor o en contra de lo que ve en 
escena. Se convierte en alguien productivo. El teatro épico, aparte de la interpretación que hace del mundo, 
aspira a cambiarlo (citado por Abella, de Yáñez, 2007).

Es decir, el arte posibilita en las y los espectadores un distanciamiento que provoca el despertar de la conciencia 
social que aspira desencadenar la acción social y el cuidado de la igualdad. 

A continuación nos disponemos a disfrutar de la obra de teatro que prepararon nuestras compañeras y com-
pañeros voluntarios. Prestamos especial atención a cada personaje e intuimos la relación o no de esta obra con 
nuestro momento actual. 

Pequeña síntesis de la obra: 

La obra que apreciamos hoy data del año 1930, y tiene como escenario principal la Mongolia de 1900. Narra la historia de un 
comerciante que emprende un viaje hacia Urga para ganar un contrato que le permitirá explotar petróleo en la zona y, por su-
puesto, aumentar sus riquezas. Para realizar el recorrido, contrata un guía y un cargador (cooli) que le acompañan en el trayecto. 

El comerciante, movido por su interés de llegar primero —pues atrás viene la competencia—, exige al guía que haga lo 
que sea necesario para que el cargador vaya a buen ritmo, incluso, aunque no esté muy de acuerdo pide maltratarlo física 
y verbalmente para que acelere el paso. 



Al llegar a la estación de Han —último tramo del camino con presencia policial—, el comerciante empieza a dudar de 
sus acompañantes y se siente intimidado por ellos, imagina que en el trayecto siguiente, aprovechando la ausencia de la 
ley, puedan vengarse de él (por sus abusos y riquezas) sin que nadie lo note. En cuanto ve que el guía comparte tabaco 
y una conversación cercana con el cargador, se llena de motivos (y miedo) y despide al guía. Decide quedarse solo con el 
cargador en el camino, pues puede manejar más fácilmente a un solo hombre, en caso de apuros, que a dos. Paga al guía 
sus servicios y pide al tabernero que sea testigo del pago que realiza (el guía pertenece a un sindicato y es importante 
tener evidencia de la paga para evitar inconvenientes) 

El cargador no conoce todo el camino que debe recorrer para llegar a Urga, por lo que el comerciante pide al tabernero 
que le explique cómo llegar. En secreto, el guía despedido da una cantimplora de agua al cargador y le dice que la guarde 
bien pues la necesitará para calmar la sed en el camino. 

Retoman el viaje el cargador y el comerciante, este último maltrata en repetidas ocasiones al cargador con el fin de 
obligarlo a mantener la marcha, incluso cuando cruzan un río lo amenaza con su pistola para que lo atraviese sin con-
siderar los riesgos. El cargador va exhausto, con un brazo fracturado y el cuerpo adolorido. Esa noche el comerciante 
decide descansar, pero evita dormir en la carpa que prepara para él el cargador, pues se siente muy vulnerable. En este 
punto, el comerciante está lleno de miedo y cree que el cargador tiene motivos para asesinarlo. No quiere dormir y lo ve 
como su enemigo. 

Finalmente, el comerciante asesina al cargador cuando éste se le acerca en la noche extendiéndole la mano con la que 
sostiene un objeto que, según el comerciante, es una piedra. 

La competencia que viene atrás encuentra el cadáver, y el comerciante es citado a comparecer en el tribunal ante el 
reclamo de la mujer del cargador que pide justicia. La obra termina con el juicio del asesino, quien a pesar del testimonio 
del guía despedido, favorable a la víctima, el juez falla en favor del acusado pues “actuó en defensa propia, según las 
circunstancias expuestas debió sentirse amenazado”. 

Al finalizar, debatimos frente a las emociones, sentimientos, reflexiones que nos suscita la obra. Para facilitar el 
análisis alguna(s) persona(s) voluntaria grafica las asimetrías de poder evidenciadas en la obra y a partir de este 
elemento, profundizamos a partir de alguna(s) de las siguientes preguntas1: 

1. Presentamos varias preguntas que pueden orientar la reflexión en este momento del proceso formativo, sin embargo, a partir de las 
necesidades y los intereses del grupo, podemos formular otras o centrar la atención en las que consideremos más importantes. 
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✽✽ ¿Cuáles son las asimetrías de poder que evidencia la obra?, ¿quiénes la protagonizan?, ¿cuáles son los intere-
ses (personales o colectivos) que las configuran?, ¿cómo se originaron?, ¿qué elementos comunes a nuestra 
realidad plantea la obra?, ¿cuál es nuestro comportamiento frente a situaciones semejantes?

✽✽ ¿Cuáles son las razones que mueve a cada personaje a actuar y a permitir la actuación de los otros?, ¿cuáles 
son los riesgos que toma cada uno para alcanzar sus objetivos e intereses? 

✽✽ ¿A qué personajes se le vulneran sus derechos?, ¿cuáles derechos son vulnerados?, ¿cuáles son los efectos 
en las personas involucradas? 

✽✽ ¿Qué finales alternativos puede tener la obra?, ¿qué debería suceder para hacerlos realidad?, ¿cuáles son los 
riesgos que tienen que calcular los personajes para cambiar la historia? 

✽✽ A partir del juicio, ¿cuáles son las diferencias entre “justo”, lo “legal” y lo “legítimo”? 
✽✽ ¿Cuáles son los costos y beneficios que trae el desarrollo económico a las poblaciones? 
✽✽ ¿Cuál es el sentido de dignidad que se entrevé en la relación entre el comerciante y el cargador? 
✽✽ ¿Cuáles son las características de la “deshumanización” que plantea la obra? y ¿en nuestra ciudad 

o nuestro país?

Sacamos conclusiones colectivas y enunciamos la utilidad de las preguntas abiertas para comprender más una 
situación particular. Relacionamos este ejercicio con la línea de tiempo de nuestro barrio y ratificamos cómo la 
historia aún presenta relaciones de poder desiguales que impiden la realización plena de los derechos para todas 
las personas. Encontramos la vigencia (o no) de la obra en nuestra realidad, reconocemos a las y los cargadores, 
a las y los comerciantes, a las y los guías, a las y los jueces, a las viudas, a las y los huérfanos, a las y los taberne-
ros… de hoy y observamos las relaciones y tensiones entre las necesidades, intereses y actuaciones de las y los 
protagonistas de la historia. 

Recordamos en nuestra línea de tiempo los cambios que ha experimentado el barrio y destacamos los riesgos 
que tomaron las personas y grupos que participaron en la configuración de lo que disfrutamos actualmente en 
materia de derechos. Nosotras y nosotros ¿qué estamos dispuestos a hacer para aportar a la configuración de 
un barrio en paz, que garantiza los derechos a todas las personas?, ¿qué aporte concreto está a nuestro alcance? 

Compartimos 

Acto seguido cada combo incluye en su línea de tiempo la información nueva que encontró 
sobre el proceso histórico del barrio. Además, comparte al grupo el escrito que contiene las 
razones que les llevaron a elegir la situación de vulneración de derechos sobre la cual van a 
centrar su análisis. 



Hacemos los aportes y sugerencias que sean pertinentes a cada combo con el fin de nutrir las razones que nos 
“mueven” a profundizar en el análisis de la realidad antes de actuar. 

Cada combo dialoga y define una pregunta central y tres preguntas específicas que consideran vitales para com-
prender el devenir histórico de la situación de vulneración de derechos que están analizando. Así mismo asignan 
las responsabilidades que son necesarias para conseguir la información que ayude a su clarificación. Vamos sin-
tetizando el ejercicio en la herramienta 10: Soy, somos y construimos nuestra historia (encuéntrela en el 
sobre de herramientas). 

Tenemos en cuenta que, según Torres (2014), las fuentes de información son el “rastro que deja el pasado” y se 
pueden clasificar así: fuentes escritas (contenidas en documentos como libros, actas, informes, revistas, noticias, 
crónicas, murales, entre otras); fuentes orales (las que se pueden conseguir directamente con los protagonistas 
de los hechos o con personas que han recibido información a través de la tradición oral); fuentes visuales (pintu-
ras, fotografías, cartografías, entre otras); fuentes sonoras (música y grabaciones de eventos); fuentes materiales 
(paisaje, elementos de trabajo, entre otras). Para “activar” estas fuentes es posible hacer uso, por ejemplo, de 
entrevistas, de historias de vida, de fotografías que evoquen la memoria, entre otras. 

Finalizamos el encuentro compartiendo las inquietudes, sugerencias, posibilidades, intereses que nos genera el 
análisis del devenir histórico de nuestro barrio y la situación de vulneración de derechos elegida. Enunciamos la 
utilidad de la obra en el ejercicio de cuestionar la realidad y de descubrir los elementos que asumimos “natural-
mente” como única posibilidad de ser, estar y convivir en un territorio determinado. 

Reconstruyendo saberes

Aprender a formular preguntas para ampliar la información que tenemos sobre una situa-
ción específica es el segundo paso que nos lleva a analizar las diferentes variables que influ-
yen en ella: actores, intereses, necesidades, tensiones y poderes que la conforman. 

Por combos, hacemos una reconstrucción colectiva de lo realizado en el encuentro, con base en las siguientes 
preguntas individuales y colectivas, que están sujetas a las modificaciones que podamos concertar con el grupo y 
la persona mediadora del aprendizaje: 

A nivel individual (en el registro “Mi experiencia de aprendizaje en ciudadanía y convivencia”) describo: 

✽✽ Lo que más me gustó: 
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✽✽ Lo que más me impactó:
✽✽ Lo que voy a profundizar: 
✽✽ Mi participación en el taller fue:

Registramos un breve relato que titulamos “La realidad deja de ser ‘natural’ cuando la cuestiono”, donde escri-
bimos cómo vivimos el ejercicio de formular preguntas y de priorizar las necesarias para el análisis de la vulne-
ración de derechos en nuestro barrio, además lo que rescatamos como principal aprendizaje, los aspectos de 
los encuentros anteriores que resultan útiles para este ejercicio, lo que consideramos importante rescatar de la 
sesión de hoy y nuestra opinión personal sobre los temas. 

A nivel colectivo (formato para el portafolio de la participación):

En el encuentro trabajamos sobre (describir los contenidos y la metodología):

✽✽ Información/conocimientos:
✽✽ Herramientas prácticas:
✽✽ Asuntos éticos o principios de actuación:
✽✽ Emociones y sentimientos:
✽✽ La articulación de los aspectos anteriores en el ejercicio de conocer la realidad antes de actuar para 

transformarla: 

Dialogamos acerca de lo anterior y consignamos nuestras opiniones sobre los temas trabajados en el encuentro, 
en una hoja para el portafolio de la participación (herramienta 4, encuéntrela en el sobre de herramientas). 

Cierre

Para finalizar la sesión del día de hoy, escuchamos atentamente el legado de Martina:  

 
 

El secreto de lo pequeño se comparte

Hace algunos días investigaba las diferentes modalidades que existen para medir la calidad de vida, el nivel de 
desarrollo y el índice de desigualdad, entre los países. Y descubrí que Colombia, en varias ocasiones para algunos 



investigadores, ha sido catalogada como uno de los países más felices del mundo: ¿acaso será que “naturalizamos” 
las difíciles situaciones que día a día enfrentamos las y los colombianos?, ¿será que decidimos cerrar nuestros 
ojos, callar nuestra boca y atar nuestras manos para “dejar pasar la vida” con tal de no comprometernos con los 
desafíos que nos plantea la realidad?, ¿somos realmente felices?, ¿cómo ser felices en medio de la desigualdad?, 
¿cómo estar feliz sin derechos?... 

Encontré resonancia a mis pensamientos y cuestionamientos en este pequeño artículo de prensa que comparto 
con ustedes para que nos cuestionemos al respecto: 

Alegre, tal vez; feliz, imposible

Nunca he pretendido entender del todo este país que me adoptó tan generosamente y, aun después de 40 años de vivir 
y habitarlo, sé que siempre quedarán zonas oscuras que acepto con resignación. Al fin y al cabo no nací en estas tierras y 
los 25 primeros años de mi vida, que los pasé en la cuna de René Descartes y su Discurso del método, no me permiten, 
ni me permitirán jamás, entender del todo el trópico y su magia. 

Y, sin embargo, creo conocer algo de Colombia y de su gente a través de sus mujeres. De ellas he escuchado dolores inima-
ginables y a través de sus relatos me he acercado a los estragos de las miles de guerras que han vivido, estragos grabados 
en sus pieles, en sus caras, en sus cuerpos, que cada día cuentan sus esperas sin esperanzas, sus sueños suspendidos en 
una realidad que les cierra el paso.

He hablado con viudas, con madres que ya no saben cómo procesar otro duelo, un nuevo duelo; he hablado con mujeres 
maltratadas por la vida, por una vida demasiado precaria, por un hombre y por una cultura implacable, que las prefiere 
mudas y calladas.

También, por supuesto, he oído sus risas, porque ellas son capaces de sonreír e incluso de reír en medio del dolor más 
tenaz. Pero la alegría es distinta a la felicidad. Y son alegres, a pesar de todo.

De vez en cuando, en una manifestación momentánea de placer, al rememorar algo del pasado, al escuchar una canción 
conocida o al ser escuchadas por alguien que les presta atención, la alegría entonces invade sus miradas, colorea sus me-
jillas y dibuja una sonrisa como algo que aún las habita, se exterioriza de repente y se niega a morir.

Pero no es ese estado de paz consigo mismo y con el mundo que genera serenidad, no es esta satisfacción interior, más 
espiritual, más profunda, que se llama felicidad. No. No puedo creer que Colombia sea el segundo país más feliz del mundo 
después de Vanuatu.
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De Vanuatu lo creo porque nadie sabe dónde queda este pequeño archipiélago del Pacífico. Pero de Colombia, no puede 
ser. O puede ser y no entiendo nada. O tal vez la encuesta confunde alegría con felicidad. Y, desde mi mirada externa, 
Colombia no es un país feliz; claro que no lo es. Sus cien años de soledad son de una tristeza infinita.

En su calendario reciente están grabados ‘Los tiempos de la violencia’ y hoy día se inventan nuevas violencias, nuevas 
guerras, nuevos duelos, maltratos y memorias dolorosas. Un país que tiene que ingeniarse reinados, realities y factores X 
para ocultar masacres, asesinatos, corrupción y pobreza no puede ser un país feliz.

Colombia es un país alegre, vital, olvidadizo y, como lo quisiera la consigna actual, Colombia es pasión. No obstante, ser 
pasión es un diagnóstico fatal. La pasión es una enfermedad tenaz. Su lógica es la muerte. Por lo menos cuando se trata 
de la pasión amorosa. La pasión devora al otro; la pasión es una lenta asfixia; es un cáncer incurable que destruye inexo-
rablemente. ¿Eso es Colombia? No lo sé.

Creo más bien que lo que caracteriza a esta nación es una fuerza vital que le permite hacer frente a tantas adversidades, 
a tantas exclusiones seculares y a una precariedad consuetudinaria. ¡Alegres, sí; felices, imposible! 

Nota de prensa escrita por Florance Thomas (2006)

Mi reflexión puede resumirse parafraseando a Bertolt Brecht: 

“Que nada se llame natural para que nada pueda considerarse inmutable”

 
¿Cómo crees que este aprendizaje nos inspira en el compromiso que tenemos para construir una cultura de 
paz en nuestra ciudad?, ¿cuáles son los compromisos individuales y colectivos que vamos a asumir para que las 
condiciones difíciles por las que atraviesan miles de personas dejen de ser parte del panorama habitual y se 
transformen positivamente? 



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

Por combos, nos organizamos para conseguir la información requerida para el análisis de la 
situación de vulneración de derechos elegida. Recordamos tener a la mano nuestra línea de 
tiempo para la próxima sesión. 

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

 

“Los ojos de las mariposas son compuestos y poseen más de seis mil lentes individuales”. Es preciso reconocer que cada 
persona posee diferentes maneras de percibir y elaborar la realidad. Sólo basta con preguntar a la otra y el otro su opi-

nión para ampliar la comprensión que tenemos sobre una situación particular de la vida.
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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



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

Herramientas
Ciclo Cuatro



Hoja de conclusiones para el portafolio de la participación

Herramienta 4   Herramienta 4   



Guía: Soy, somos y construimos nuestra historia 

Proponemos utilizar el siguiente esquema para incluir los hallazgos y conclusiones que el devenir histórico de 
nuestro barrio plantea a algunos grupos.

Fuentes de información a consul-
tar (pueden ser escritas, orales, 
visuales, sonoras, materiales)

Responsables Fecha

1. 

2. 

3. 

Pregunta central para el análisis (máximo 1)

Preguntas específicas (máximo 3)

1.

2. 

3.

Nombre del combo 

Situación de vulneración de derechos elegida: 

Justificación de la elección: 

Interpretación de los hallazgos (principales conclusiones) Alternativas para el abordaje de la situación de vulneración de 
derechos (teniendo en cuenta nuestras capacidades) 

Herramienta 10   Herramienta 10   
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