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FORMACI ÓN Y PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN AMBI ENTES ESCOLARES 

EN COLOMBI A: UNA MI RADA DESDE LA DESCENTRALI ZACI ÓN1  

 

Res umen: Este artícul o revisa el conoci mi ent o y la apropi aci ón que tiene la comuni dad 

educati va de la Escuel a Nor mal Superi or Sant a Teresita de Sopetrán sobre el model o de 

descentralizaci ón y cómo éste i nci de en l os procesos de for maci ón y participaci ón ci udadana 

para la t oma de decisi ones. Est e trabaj o triangula la descentralizaci ón, co mo herra mi ent a 

pr opi a de los Est ados modernos, su relaci ón con la for maci ón y partici paci ón en el cont ext o 

col ombi ano y su inj erencia para el caso de la Instituci ón Educati va, siendo este el lugar de 

aplicaci ón del proceso de i nvesti gaci ón. Para ello, se hace un análisis de las i nstit uci ones 

estatales que parte de la nat uraleza episté mi ca de los post ul ados de la teoría i nstit uci onalista 

y en consecuenci a, la i mpl e ment aci ón del modelo de descentralizaci ón en el muni ci pi o de 

Sopetrán y su inci dencia en el ejercici o de partici paci ón ci udadana, a partir de una reflexi ón 

en t orno a la Nor mal Sant a Teresita y su quehacer pedagógi co. Encontrando en el proceso 

investi gati vo una falta de apropi aci ón e i mpl e mentaci ón del model o de descentralizaci ón. Si n 

e mbar go, desde la escuela se evi denci an al gunas prácticas que conducen a la promoci ón y 

articul aci ón de di cho model o en a mbi ent es escol ares y sus proyect os i nstituci onal es, como 

el de de mocraci a, el cual per mea el proyect o educativo i nstit uci onal y su model o pedagógi co, 

medi ant e la consoli daci ón del gobi erno escol ar.  

PALABRAS CLAVE: for maci ón ci udadana, partici paci ón ci udadana, descentralizaci ón.  

 

 

 

 

 

 

                     
1  Est eban Al f onso Bar ona Gal ván, candi dat o a Magí st er en Ci enci a pol íti ca, Uni versi dad Pontifi ca 
Bol i vari ana, códi go ORCI D htt ps:// orci d. org/ 0000-0003- 0117- 9279, CC. 73150940. Corr eo 
el ectróni co: eabar ona @unal . edu. co. Est e t ext o es pr oduct o de l a i nvesti gación “ For maci ón y 
parti ci paci ón ci udadana en ambi ent es escol ar es en Col ombi a: una mirada desde l a 
descentrali zaci ón”, reali zado en l a Nor mal  Sant a Ter esit a del  muni ci pi o de Sopetrán.  

mailto:eabarona@unal.edu.co
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TRAI NI NG AND CI TIZEN PARTI CI PATI ON I N SCHOOL ENVI RONMENTS I N 

COLOMBI A: A LOOK FROM THE DECENTRALI ZATI ON 

 

Abstract: This article revi ews t he knowl edge and appropriation t hat the educati onal 

communit y of Nor mal  Superi or Sant a Teresita School from Sopetrán has about 

decentralizati on model and how t his affects trai ning and citizen partici pation processes for 

decisi on- maki ng. This wor k triangul ates t he decentralization as a t ool of moder n Stat es, its 

relati onshi p wit h trai ni ng and partici pati on i n col ombi an cont ext and its interference i n t he 

case of t he Educati onal Instit ution, bei ng t his t he pl ace of application i n t he research process. 

For t his, an anal ysis of t he state i nstitutions is provided, based on t he epistemi c nat ure of t he 

instit utionalist theory tenets and consequentl y, the i mpl e ment ati on of t he decentralizati on 

model i n Sopetrán muni cipalit y and its i mpact on t he exercise of citizen partici pati on, from 

a reflecti on around Normal Sant a Teresita and his pedagogi cal wor k.  Fi ndi ng i n t he 

investi gati ve process an absence of appropriati on and i mpl e ment ati on of t he decentralizati on 

model. However, some practices are evi denced from t he school, and t hey lead t he promoti on 

and articul ation of t his model i n school environments and t heir instit utional pr oj ects, such as 

the de mocracy one, whi ch per meat es t he instit utional educati ve proj ect and its pedagogi cal 

model by consoli dati ng the school government.  

KEY WORDS: Partici pati on, trai ni ng, citizen partici pati on, citizen trai ni ng, 

decentralizati on.  
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I NTRODUCCI ÓN 

 

La descentralizaci ón en Col ombi a ha si do un asunt o que se ha trabaj ado desde múlti pl es 

escenari os; no sol o ha si do defi ni da desde el punt o de vista episte mol ógi co en la concepci ón 

de la i nstituci onali dad, sino desde la reflexi ón en cuant o a su aplicabili dad. El establ eci mi ent o 

del model o de Est ado Soci al de derecho en Col ombi a ha per miti do que se i mpart an 

directrices para l os procesos de partici paci ón, luego, esti ma la posi bilidad de que l os 

ci udadanos partici pen en la elaboraci ón de políticas públicas. Después de la ley 136 de 1994, 

es posi bl e observar en i nfor mes present ados por los órganos de control, como es el caso de 

la Procuradurí a General de la Naci ón, recorri dos sobre el proceso de descentralizaci ón en el 

país, descri bi endo las etapas y el estado act ual de esta y su apropi aci ón por parte de la 

ci udadaní a ( Mesa, Re molina, Pérez, & Igua, 2011). Si n e mbar go existe una gran distanci a 

entre la literat ura y la práctica en cuant o a las formas de partici paci ón ci udadana y política.  

Dentro de esta l ógica, las i nstit uci ones educati vas j uegan un papel funda ment al 

medi ant e la creaci ón de escenari os que promueven la partici paci ón de los est udiant es en 

ór ganos decisori os, como la confor maci ón del gobi erno escol ar que, a su vez, pueden abrir 

espaci os para la reflexi ón y acci ón de los col egial es, para que, a fut uro, se convi ertan en 

act ores soci ales y políticos que propi ci en el logro de los objeti vos de la descentralizaci ón. 

Si n e mbar go, el obj etivo del trabaj o es analizar a profundi dad l os modelos de for maci ón 

desde el 2012 hasta la actuali dad y en específico de la Nor mal Sant a Teresita de Sopetrán. 

De manera punt ual, revisar la i nci denci a de la descentralizaci ón en l os procesos de for maci ón 

y partici paci ón ci udadana para la t oma de decisiones. Cabe acl arar, que para establ ecer la 

relaci ón existent e entre descentralizaci ón y for maci ón ci udadana se t oman como referent es 

docu ment os i nstit uci onales como el PEI, el modelo pedagógi co y el proyecto de de mocraci a 

escol ar, en el marco de la consoli daci ón del gobi erno escol ar. 

Para el análisis de la hist oria, la literat ura y el di scurso en el presente trabaj o, se 

tomar on al gunos referentes de la teoría i nstit uci onalista desde la perspectiva de Sart ori, de 

igual manera, ele mentos sobre legiti mi dad y ci udadaní as en Weber y Corti na 
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respecti va ment e; todo ello, para dar cuent a de la legiti maci ón del poder del Est ado y su 

desconcentraci ón medi ante el proceso de transferenci a de responsabili dades a l os gobi ernos 

subnaci onales, que se da en el marco del proceso de descentralizaci ón y moderni zaci ón del 

Est ado. En esta lí nea, se pl ant ean aspect os teóricos que sustent an la descentralizaci ón como 

una de las acci ones para la legiti maci ón de l os estados modernos, la i mplement aci ón del 

model o en el cont ext o l ocal, luego se analiza la necesi dad de l os procesos de for maci ón en 

partici paci ón política en el cont ext o naci onal y l ocal. Para fi nalizar, se levant a el est udi o de 

caso en la Nor mal Sant a Teresita del muni ci pi o de Sopetrán como fór mula para vali dar el 

análisis de la literat ura y los resultados de la experienci a i nvestigati va, respect o a l os procesos 

de for maci ón en el interior del establ eci mi ent o educati vo. De ell o, se deducen y concl uyen 

avances en aspect os referent es a la for maci ón para el ejercici o de la ci udadaní a, medi ant e la 

i mpl e ment aci ón de proyect os educati vos que viabilizan la constit uci ón de su gobi erno 

instit uci onal o escol ar y medi ante esta práctica se per mean l os procesos a ni vel local; 

logrando así que l os educandos en un fut uro próxi mo partici pen en la t oma de decisi ones 

dentro de sus cont ext os soci al es, fortaleciendo con ell o la de mocraci a.  
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1.  MARCO TEÓRI CO 

 

1. 1.  El paradi g ma de l a descentralizaci ón 

La descentralizaci ón es el proceso medi ant e el cual las enti dades naci onales le transfieren 

compet encias, funci ones y recursos a otras enti dades subnaci onales ( Mesa, 2011). De ahí que 

la descentralizaci ón haya servi do para sal vaguardar la legiti mi dad del Est ado en cuant o a su 

obli gaci ón soci al per mitiendo que las enti dades territ oriales puedan ejecutar sus planes de 

desarroll o de acuerdo con las necesi dades del territori o.  

Peni ng (2003) i dentifica tres concept os en la i mpl e ment aci ón del model o de 

descentralizaci ón: eficacia, responsabili dad y li bertad, los cual es constit uyen la esenci a del 

model o y lo que se espera l ograr con este proceso. Pero advi erte que t odos ellos present an 

al gunas dificultades o riesgos que surgen de la aplicaci ón del model o de descentralizaci ón; 

por su parte la eficaci a dependerá del tamaño de un muni ci pi o, la duraci ón del mandat o, l os 

ni vel es de for maci ón de los elegi dos y la dependenci a a un siste ma de transferenci as de 

recursos; la responsabilidad está ligada a la formaci ón de sus elegi dos y la de su cuerpo 

bur ocrático y la libertad a la capaci dad de negoci ación que tenga con el poder central, Peni ng 

(2003) concl uye que si la descentralizaci ón i mplica sol a ment e transferirles gestión a l os 

gobi ernos subnaci onal es para que sean aprovechados por las aut ori dades local es sería 

i mposi bl e fortalecer el pluralis mo que trae consi go el model o.  

A pr opósit o, Boisier (1984) consi dera que la descentralizaci ón fortalece el papel de l os 

estados modernos, debi do a las responsabili dades transferi das a l os gobiernos local es. En 

defi niti va, la descentralizaci ón operará positi va ment e sie mpre y cuando l os diferentes act ores 

soci al es sean i nduci dos para que, de manera vol untaria, se compr omet an en la búsqueda del 

bi enest ar común o, en otras pal abras, que existan condi ci ones que esti mul en a las personas a 

act uar en funci ón de unos intereses soci ales. En este senti do, Bre wer- Carias (2019) consi dera 

que: 

Todos l os ci udadanos, en un régi men de mocrático, puede decirse que tienen derecho 

a la de mocraci a y, en consecuenci a, a t odos esos ele ment os esenciales, es decir, 
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derecho al respet o de sus derechos, al Est ado de derecho, al sufragi o, a l os parti dos 

políticos, a la separaci ón de poderes, los cual es pueden ser consi derados, por l o 

de más, como derechos políticos; el sufragi o es solo uno de ellos. (p. 257)  

Ell o i ndi ca que, desde la descentralizaci ón, se pueden afianzar y di na mi zar l os derechos 

políticos en el marco de un Est ado de mocrático y pluralista. En consecuencia, existen aut ores 

que se oponen a la tesis alent adora que present a Boisier y Bre wer- Carias (2019). Entre ell os, 

Val encia – Tell o y Karam de Chueiri (2014), quienes consi deran que la descentralizaci ón en 

Col ombi a no se ha podi do i mpl e ment ar eficient ement e, debi do a fact ores como el int ent o de 

ho mogenei zaci ón de t odas las enti dades territoriales en aspect os como l a aplicaci ón 

legislati va y con ell o el siste ma de responsabili dad transferi das por el Est ado a estas enti dades 

inexpertas en est os nuevos escenari os. Si n e mbar go los estados han vist o en ella la posi bili dad 

de legiti marse. Bonet (2006) advi erte que, aunque el proceso de descentralizaci ón ha teni do 

sus alti baj os, especi al ment e en l o referent e a la parte fiscal el ni vel central ha teni do 

const ant e ment e que modi ficar la distri buci ón de recursos para i ntent ar i gualar a las enti dades 

territ oriales.  

Si n e mbar go, ant e l os contratie mpos para la i mpl ement aci ón del model o y las críticas 

en favor o en contra, la Constit uci ón de 1991, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, 

traen consi go una serie de herra mi ent as para el ejercici o de l a ci udadaní a. Por ell o desde la 

nor mati vi dad se e manan una serie de mecanis mos de partici paci ón ci udadana como for ma 

de legiti mar y modernizar el Est ado y desde la ley estat utaria 1757 de 2015 se encuentra que 

est os se pueden cl asificar en tres grupos: los de origen popul ar entre l os que se encuentran la 

iniciati va popul ar legislativa y nor mati va ant e corporaci ones públicas, el cabil do abiert o y la 

revocat oria del mandat o; las de ori gen en aut ori dad pública a las que pertenece el plebiscit o 

y las de ori gen popul ar co mo el caso de la consulta popul ar y el referendo. Con l o ant eri or se 

podría consi derar que el ci udadano tiene las herra mi ent as para que no solo las ra mas del 

poder público defi nan, ejecut en y sanci onen las nor mas, si no que desde la soci edad mi s ma 

se i mpulsen propuest as nor mati vas y de control soci al y político, fortaleciendo aún más la 

capaci dad de l os Est ados moder nos.  
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Moyano (2014) consi dera que el Est ado moderno es el resultado de la construcci ón 

de retícul as urbanas, dej ando entre ver la i nterdependenci a entre el Est ado y la ci udad en la 

cual se concretan, pri mero la monopolizaci ón del uso legíti mo de la vi ol enci a y segundo la 

necesi dad de prot ecci ón a la ci udadaní a, lo cual sol o sería posi bl e a través de la capaci dad 

coerciti va del Est ado, construyendo así el concepto de i nstit uci onali dad donde l os obj eti vos 

de la ci udad y el Est ado se funden en un solo ideal, creando con ell o fact ores de 

territ orializaci ón donde el Estado se convi erte en el ent e control ador de todas las activi dades 

ur banas. Lo cual re mit e al concept o de legiti mi dad, el cual, desde una perspecti va de Weber 

(1944) se somet e a un orden en el que la raci onalizaci ón de la conduct a del ser humano no 

debe estar esti mul ada por lo i nstinti vo si no por el contrari o, enfocado en el uso de la razón, 

a mparada en la convención y el derecho. La legitimi dad está condi ci onada a dos sit uaci ones: 

una de ellas es la que se refiere a l o í nti ma mente li gado a la conduct a, la otra obedece a 

sit uaci ones net a ment e raci onalistas. A ell o, Sartori (2012) advi erte que es funda ment al 

resaltar que la legiti maci ón de los siste mas democráticos se centra en el paso de una 

de mocraci a represent ati va a una partici pati va; donde la pri mera se focaliza en la transferenci a 

del poder político medi ant e el vot o y la segunda a la vi ncul aci ón de l os ciudadanos en l os 

pr ocesos de toma de decisi ones.  

En ese senti do Bobbi o (1996) consi dera que la de mocraci a directa requi ere que l os 

desi gnados para elegir a qui enes deben t omar las decisi ones cuent en con alternati vas real es 

y poder escoger entre ellas las que i ncl uyan derechos de li bertad, de opi nión, de expresi ón, 

de reuni ón, de asoci aci ón, entre otras, lo cual sient a las bases para la consoli daci ón del Est ado 

liberal y consecuent e mente el Estado de derechos dentro de un orden j urí dico, l o cual sirve 

como construct o de una de mocraci a represent ativa en el orden de la moderni dad, donde el 

represent ante es destinado estricta ment e al cumplimi ent o de l os i ntereses de la naci ón y no 

los i ntereses particul ares del represent ado, l o que constit uye así un mandat o vi ncul ant e (Pág. 

3- 5) 

En l a regi ón, sal vo en algunos casos excepci onales, la descentralizaci ón ha podi do 

i mpulsar la partici paci ón ci udadana en zonas que ant es no tení an la posi bilidad de hacerl o. 

Per miti ó que i ngresaran nuevos act ores políticos desde las provi nci as a los gobi ernos 
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naci onales y elevó la aut ono mí a de las enti dades subnaci onal es. Lo que generó que se 

avanzara en las esferas política y admi nistrati va, pero se quedara rezagada la parte fiscal.  

Ell o puede explicarse baj o l os si guientes supuest os: poca cult ura en mat eria de pago de 

i mpuest os y, en especi al, cuando est os son nuevos; el conflict o de intereses entre candi dat os 

y ga monal es l ocal es; poca capaci dad econó mi ca de las comuni dades dificultando la creaci ón 

de nuevos i mpuest os y la falta de construcci ón de obj eti vos comunes. Todo ello i ndi ca que 

el punt o de parti da de la descentralizaci ón es la for maci ón en ci udadaní a a partir de model os 

pedagógi cos acti vos que per mit an al educando e mpoderarse de herra mi ent as, tant o 

concept ual es como procedi ment ales, para el ejercici o de la ci udadaní a en el mar co del Est ado 

soci al de derechos del que habl a la carta política Col ombi a de 1991.  

Boi si er (1984) consi dera que su éxit o o fracaso depende de l os ni vel es de asi mil aci ón 

soci al que se tenga sobre el model o, lo que i ndica que t odo ell o debe girar en torno a unos 

intereses comparti dos, pero es el Est ado qui en debe crear dichas condi ci ones para que t odos 

los act ores soci ales se invol ucren en l os asunt os públicos. At endi endo este post ul ado el 

Est ado Col ombi ano i nicia este ret o, medi ant e el proceso de elecci ón popular de alcal des l o 

cual trae consi go la i mpl e ment aci ón de múlti ples variabl es y acci ones, para generar la 

acept aci ón deseada y poder aplicar el model o.  

De esta manera, el modelo descentralizador en Col ombi a puede comprenderse como 

un reflej o de otras variables de orden transnaci onal y como el product o de la reorgani zaci ón 

econó mi ca y política del país. Pant oj a (1995) afirma que este model o no es al go novedoso, 

pues se apoya en las prácticas de organi zaci ón territorial que se dieron durant e el peri odo de 

do mi naci ón col oni al y, una vez finalizada, esta aparece como “senti mi ento de pertenenci a 

pri mari o” produci do por la tradi ci ón y la i ncorporaci ón del concept o de l ocali dad. De i gual 

manera, las const antes guerras ci viles en Col ombia han generado tensi ones entre l os nuevos 

poderes l ocal es y l os tradi ci onal es que se resisten al ca mbi o obst aculizando la creaci ón de 

regi ones. Todo ell o conlleva a que al gunas ci udades o puebl os quisieran do mi nar a otros, 

ocasi onando con ell o i nestabili dad política y administrati va. I mplícita mente Peralta (2008) 

consi dera que ta mbi én existe el “senti mi ent o de pertenenci a secundario y el terciari o”, 

relaci onados con la capaci dad de trascender desde un ví ncul o local a uno regi onal y la 
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mat erializaci ón del proceso de territ orializaci ón y flui dez i ntercult ural respecti va ment e ( Pag 

5).  

Aut ores como Gaviria (2003) consi deran que la descentralizaci ón obedeci ó a una 

tendenci a i nt ernaci onal, product o de la int ernaci onalizaci ón econó mi ca y la 

desl egiti maci ón de l os est ados, ocasi onada por la crisis política y soci al de la época. En el 

caso de Col ombi a se i ni ciaron políticas de descentralizaci ón ant es de l os ochent a, per o fue 

la Constit uci ón de 1991 la que mat eri alizó est e proceso. En est e senti do, la cart a 

constit uci onal abre las posi bili dades para que cada enti dad territ orial elabore su propi o pl an 

de desarroll o y en 2001, la Ley 715 le di o herra mi ent as a estas enti dades para que, ví a 

transferencias, reasi gnen los recursos, organi cen el desarroll o y garanticen la cali dad de vi da 

en sus comuni dades. Pero dicho model o pareci ese que hubi era si do diseñado para muni ci pi os 

con vi abili dad econó mi ca, ocasi onando atraso en aquell os con poca vi abilidad fiscal, que 

para sostenerse dependen única ment e de las transferenci as asi gnadas. 

Al  respect o, Bonet (2006) consi dera que la descentralizaci ón en Col ombi a ha t eni do 

serias dificultades, ya que hay un débil ví ncul o entre l os i ngresos propi os y los gast os a ni vel 

local. El sumi nistro de bienes públicos y l os i mpuest os cobrados a l os ciudadanos no son 

cl aros, debi do a que l os i mpuest os departa mental es y l ocal es son estableci dos desde el 

Congreso, dej ando supeditada la aut ono mí a l ocal para fijaci ón de i mpuest os a la ley. El 

Est ado crea al gunas leyes en las cual es le dice a l os muni ci pi os en qué y cómo se deben gast ar 

los di neros procedent es del siste ma general de partici paci ones, dej ando en tela de juici o la 

aut ono mí a de est os. Si n embar go, Ri vera (2017) afir ma que, si hay una buena gesti ón en l os 

ni vel es i nter medi os y l ocal es de gobi erno, las políticas públicas pueden llegar a satisfacer l os 

intereses de las comunidades, per mitiendo así garantizar un estado soci al de derecho, 

de mocrático, moderno, partici pati vo y pl uralista.  

Respect o a la efecti vi dad del model o de descentralizaci ón en Col ombi a,  al gunos 

aut ores consi deran que existen falenci as tant o en la adopci ón como en la aplicaci ón del 

model o, entre ell os Val enci a- Tell o & Kara m de Chueiri (2014) qui enes desde la perspecti va 

territ orial consi deran que se han elaborado leyes que le han dado mayor aut ono mí a a l os 

territ ori os, pero en estas no se tienen en cuent a las particul ari dades del territori o y pobl aci ón. 
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Evi denci ando con ell o una marcada tendenci a centralista desde el ámbit o legislati vo y estas, 

a su vez, ter mi nan creando di visi ones políticas y econó mi cas entre el centro y la periferia. 

Igual ment e, uno de los probl e mas del model o en el país es que el peri odo de transi ci ón entre 

centralizaci ón y la i mpl ement aci ón del model o es casi inexistent e. A ello se le suma el afán 

de homogeni zar a t odas las enti dades territ oriales, haci endo uso de la ví a legislati va si n 

consi derar si estaban o no en capaci dad de gesti onar su desarroll o (p. 175) lo que ocasi onó 

que en la act uali dad muchos de los muni ci pi os en Col ombi a se encuentren i nvi abl es 

fiscal ment e.   

Desde la teoría, los estados modernos buscan legiti marse a través de diferent es 

medi os, entre ell os la descentralizaci ón como model o en el cual se busca la partici paci ón 

acti va de todos l os ciudadanos, es por ell o que el Est ado col ombi ano ha diseñado 

herra mi ent as legal es que le per mit en a l os ci udadanos e mpoderarse del rol que les t oca 

asumir; sin e mbar go la apropiaci ón e i mpl e ment ación del model o ha teni do seri os obst ácul os, 

entre l os que se encuentran la falta de capacitaci ón,  la burocratizaci ón de l os cargos públicos, 

la homogeni zaci ón de las enti dades territ oriales medi ant e la expedi ci ón de leyes que no 

consi deran la capaci dad de di chas enti dades, la poca vi abili dad de al gunos muni ci pi os y sobre 

todo el débil ví ncul o entre el gast o público y los i ngresos l ocal es; si n embar go desde l o 

pedagógi co las i nstituciones educati vas a través de los proyect os i nstituci onal es est án 

haci endo énfasis en la for maci ón para el ejercicio ci udadano como una for ma de generar 

cult ura política desde l os diferentes cont ext os. 

 

1. 2.  For maci ón ci udadana 

El reconoci mi ent o y cumpli mi ent o de l os deberes posi bilitan la construcci ón de model os 

soci al es en el marco de un Est ado soci al de derecho, en el cual l os ci udadanos, en su conj unt o, 

partici pan en su construcci ón; con ello se promueve la partici paci ón necesaria para la 

búsqueda y logro del bienest ar común. Es de aclarar que, aunque así lo plant ee la acade mi a, 

eso no es garantía de que desaparezcan al gunas desi gual dades soci ales; en consecuencia, a 

mayor partici paci ón ci udadana, menor serán las desi gual dades en aras de superaci ón de la 

pobreza. En esta lí nea, Corti na (1997), consi dera que el ci udadano, i nicial ment e, se debe 
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for mar en a mbi ent es escol ares, ya que este es un lugar e mi nent e ment e democrático. Es así 

como l a convi venci a permi t e en parte eli mi nar algunas for mas de excl usión en las aul as 

escol ares, el trat o a l os educandos es de manera imparci al e i gualitaria y la educaci ón tiene 

un trasfondo de i ncl usión que ni nguna otra práctica soci al puede aportar. Por tant o, la 

ci udadaní a se va construyendo desde la experiencia coti diana, ade más que cada i ndi vi duo se 

somet e a las nor mas establ eci das en las i nstit uci ones en l o que se refiere al cumpli mi ent o de 

tareas específicas por áreas, manual es de convi venci a y acti vi dades instit uci onales. 

Igual ment e, est os espacios si gnifican para l os al umnos un encuentro entre ell os, lo que a su 

vez per mea las políticas instit uci onal es, pues se tej e un hil o basado en la expl oraci ón de la 

a mi stad y une a l os mi e mbr os baj o un propósit o de relaci ones interpersonal es.  

En consecuenci a, conservar el estat us de ci udadano depende de la volunt ad de 

partici par const ante mente en l os procesos que di gnifi quen a l os i ndi vi duos y l os cont ext os a 

los que pertenecen, aunque eso l os lleve a una l ucha conti nua en aras de seguir siendo tit ul ar 

de derechos y mi e mbr o de una soci edad regi da por pri nci pi os y acuerdos comunes. Es esa 

caract erística la que l o convi erte real ment e en ci udadano, es decir, la ciudadaní a es una 

conquista que se construye di aria ment e con l os otros. Es por ell o que la formaci ón ci udadana 

es una i mperi osa necesi dad en un Est ado soci al de derecho, tal como l o postula Col ombi a en 

su Constit uci ón política. Ent onces, la de mocracia, la partici paci ón y el pluralis mo pueden 

hacer posi bl e la construcci ón de relaci ones de equidad, a través de escenarios que visi bilicen 

a l os ci udadanos, cual quiera que sea su condi ci ón, que per mit an la edificación de la soci edad 

y la ci udadaní a, pero, sobre t odo, que legiti men las decisi ones que el Est ado t oma con 

relaci ón al fortaleci mi ento de la de mocraci a.  

A pr opósit o, Ossa y Franco (2019) consi deran que las const antes refor mas educati vas 

en Col ombi a per mean est os procesos, dis mi nuyendo con ell o la aut ono mí a de las 

instit uci ones educati vas en cuant o a la selecci ón y or gani zaci ón del currículo, en coherenci a 

con las posi bili dades y necesi dades del cont exto. Tal como se evi dencia en el decret o 

estat utari o 1278 de  2002, los decret os 1860 de 1994, 0230 de 2002, 1290 de 2009 y 501 de 

2016, la profesi onalización docent e se visi biliza si n garantías estatales de cualificaci ón o 

for maci ón profesi onal, en el diseño curricul ar medi ante i ndi cadores de logros, la eval uaci ón 
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por compet encias guiados por estándares bási cos de aprendi zaj es y li nea mi ent os curricul ares, 

pr uebas saber estandarizadas baj o pará metros i nternaci onales y la i ncorporaci ón de derechos 

bási cos de aprendi zaj es lo cual afect a si gnificati va ment e el proceso de construcci ón 

ci udadana de manera autóno ma en el interi or de las i nstituci ones educati vas.  

En consecuenci a el ejerci ci o de la ci udadaní a debe i niciarse dentro de cont ext os 

escol ares, donde el ni ño empi eza a adapt arse a la relaci ón con el otro, a encontrar e i dentificar 

unos deberes, a convi vir, a reci bir un trat o i gualitari o l o que per mit e eli mi nar las for mas de 

excl usi ón soci al y a reconocerse como mi e mbr o de una comuni dad en la cual puede partici par 

de manera activa, precisa ment e porque ese espacio lo consi dera como algo suyo y es allí 

donde la escuel a se convierte en ele ment o transformador de la soci edad.  

 

1. 3.  Partici paci ón ci udadana y política en Col o mbi a.  

La for maci ón ci udadana es un proceso que debe abrir nuevas y diferent es for mas de 

partici paci ón ci udadana y política dentro del marco de la construcci ón ciudadana l o cual 

i mplica tener en cuent a fact ores como la t oma de decisi ones, las organi zaciones políticas, la 

capaci dad de elecci ón y destituci ón de lí deres, entre otros en este sentido Sart ori (2012) 

consi dera que: 

Partici par es t omar parte personal ment e, un t omar parte acti vo, que verdadera ment e 

sea mí o, deci di do y buscado li bre ment e por mí; así, no es un “for mar parte” inerte ni 

un “estar obli gado” a for mar parte. Partici paci ón es ponerse en movi mi ent o por sí 

mi s mo, no ser puest o en movi mi ent o por otros. (p. 74-75) 

 

 Partici paci ón ci udadana 

La partici paci ón ci udadana se ha convertido para los estados en la posi bilidad de que sus 

ci udadanos se apropi en de los asunt os públicos como parte de sus procesos soci ales, 

asumi endo en t oda su dimensi ón la i gual dad política que le confiere un model o de mocrático. 

Para Vel ásquez & González, (2003) la pode mos observar en dos cat egorías:  

La partici paci ón-argument aci ón. En la cual lo raci onal es pri mor di al en t oda 

relaci ón soci al. Donde partici par es ant e t odo di alogar con el otro para exponer 
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argument os. Partici paci ón-acci ón. Lo di al ógi co y ret órico ot organ espaci o a 

el e ment os prácticos, a la acci ón pri mando así lo pragmático sobre lo raci onal (P. 

22).  

Desde esta posi ci ón, se entiende que la comuni caci ón se convi erte en un ej e 

transversal para promover cual qui er tipo de partici paci ón, dado que los procesos de 

comuni caci ón contri buyen al reconoci mi ent o de los mecanis mos de partici paci ón ci udadana 

y a la difusi ón de l os mi s mos, l o que garantizaría una partici paci ón acti va desde la 

argument aci ón y la acci ón. En ese senti do, la partici paci ón ci udadana se circunscri be en la 

esfera de lo público e invol ucra una relaci ón entre Est ado y soci edad ci vil, cuyos “dos 

grandes obj etivos estarían referi dos a la esfera política y a la admi nistrati va” ( Baño, 1998, p. 

28). En consecuencia: “La partici paci ón puede asumir un papel deter mi nant e en la 

orient aci ón de las políticas públicas y en la transfor maci ón de las relaci ones entre la 

ci udadaní a y el gobi erno local ” ( Vel ásquez & González, 2003, p. 20). De hecho, el model o 

de de mocraci a mi s mo l o está exi gi endo como respuest a a la crisis de la represent ativi dad.  

Ret omando l os aportes de Corti na, Sart ori, Posada y Ri vera entre otros, la 

partici paci ón ci udadana se puede concebir como una for ma de construir políticas públi cas 

como correlat o de l o que legíti ma ment e requi ere una comuni dad para su desarroll o hu mano, 

econó mi co y soci al. Por ell o, es necesari o apropiarse de los mecanis mos de partici paci ón 

soci al para crear escenarios de posi bili dad, es decir, poder crear a partir de las capaci dades 

desde y para l os territ ori os. Sánchez (1994) asume que esta requi ere de condici ones objeti vas 

y subj eti vas l o que i mplica avanzar desde el plano pura ment e for mal, que vi ene dado por el 

mar co nor mati vo, haci a el plano de l o real donde la partici paci ón se hace efecti va. Ell o 

requi ere para el pri mer o la existenci a de un cont exto de li bertades políticas y soci al es, canal es 

apropi ados para la partici paci ón y un teji do soci al organi zado, mi entras que par a las 

condi ci ones subj eti vas hace referenci a a l os val ores y aptit udes que esti mul an la 

partici paci ón.  

 



 
 

21 
 

 Las for mas de partici paci ón en Col o mbi a 

Co mo consecuenci a de la jurisprudenci a col ombi ana, las for mas de partici paci ón ci udadana 

se encuentran cont e mpl adas en el artícul o 103 de la Constit uci ón Política de 1991, en el cual 

invocan: el vot o, el plebiscit o, el referendo, la consulta popul ar, el cabil do abiert o, la 

iniciati va legislati va y la revocat oria del mandat o. Est os mecanis mos post erior ment e fueron 

regla ment ados por la Ley 134 de 1994. Al respect o, Vel ásquez & Gonzál ez, (2003) 

encontraron que en l os muni ci pi os existen espaci os establ eci dos a tenor de la nor ma 

“i nst anci as for mal es”.  Si n e mbar go, las diná mi cas del cont ext o,  de necesi dades 

soci opolíticas y las propi as experi enci as de l os indi vi duos per mit en el surgi mi ent o de 

“ mecani s mos e i nst anci as de partici paci ón por fuera de la nor ma, buena part e de ell os de 

caráct er transit ori o y al gunos creados para fi nes muy específicos ( mecanis mos e i nst anci as 

ad hoc)” (p. 124).  

Las i nst anci as for mal es pueden ser de caráct er naci onal o si mpl e ment e establ eci das 

por aut ori dades l ocal es; su fi nali dad es asegurar el di al ogo, la deliberaci ón y l a 

concert aci ón para el l ogr o de obj eti vos comunes, donde partici pan la admi ni straci ón 

públi ca y la ci udadaní a est as se pueden agr upar en l os disti nt os consej os y comit és que 

fueron creados medi ant e la constit uci ón política y l a ley 1757 de 2015, en l os cual es val e 

di sti nguir las Junt as Admi ni stradoras Local es (J AL), Consej os de pl aneaci ón, Consej o 

Naci onal de Desarroll o Rur al, Veedurí a ci udadana, entre otros est as inst anci as exist en 

predo mi nant e ment e en las grandes ci udades.  

Sánchez (1994) afir ma que la partici paci ón se mueve en dos escenari os. El referi do a 

decisi ones de interés público, es decir, el ca mpo de la política y el que hace referenci a al 

ca mpo de la gestión pública o activi dades admi nistrati vas. En concl usi ón, los mecanis mos 

de partici paci ón ci udadana reflejan la i ntenci ón del Est ado de moderni zarse por l o menos en 

la i ncl usi ón de l os ci udadanos en l os asunt os públicos hay que reconocer la escasa 

apropi aci ón de est os i nstru ment os. Se necesita más for maci ón y apropi aci ón en la aplicaci ón 

de l os mi s mos, l o cual elevaría la posi bili dad de orient ar mej or el desarroll o y hacer un mayor 

control soci al, convirtiéndose este no sol o un asunt o de las aut ori dades de control, si no 



 
 

22 
 

tambi én de la ci udadanía, de esta for ma podríamos habl ar de de mocraci a en su senti do 

ori gi nal: el gobi erno del puebl o.  

Fi nalizando este apartado, se concl uye que el model o de descentralización, cuando 

genera procesos de for maci ón, produce di versas formas de partici paci ón ci udadana y política, 

que están dispuest as para la ci udadaní a desde las nor mati vi dades existentes que se deri van 

de la Constit uci ón Política del país, pero que requi ere procesos de apropi aci ón y legiti maci ón, 

para l o cual se analizan al cances del proceso de for maci ón y partici paci ón para el ejerci ci o 

de la ci udadaní a, en espaci os educati vos como la Nor mal Sant a Teresita.  

 

2.  METODOLOGÍ A 

At endi endo la necesaria revisi ón sobre la apropi ación ci udadana que han tenido l os procesos 

de descentralizaci ón en el á mbit o local, se encuentra que la admi nistración muni ci pal de 

Sopetrán , anual ment e, presenta un i nfor me de gestión tal como l o consagra la Ley 152 de 

1994 que se refiera a l os “Pl anes de desarroll o munici pal ”, pero no se les hace un segui mi ent o 

a di chos i nfor mes, no se pr omueve el ejercici o de presupuest o partici pati vo l o cual eli mi na 

la posi bili dad de hacer políticas públicas desde el i nterés comunitari o. Por otro lado, se 

encuentra que l os ci udadanos, en su mayorí a, no conocen las políticas de descentralizaci ón, 

a l o que se suma que en la Nor mal Sant a Teresita, pese a tener un model o pedagógi co acti vo 

con tendenci a soci o crítico, no incorpore, en su currícul o escol ar, el tema de la 

descentralizaci ón como medi o para propi ciar la partici paci ón ci udadana en sus est udi ant es, 

para que, a fut uro, puedan asumir responsabl e ment e su papel como ci udadanos críticos y 

partici pati vos, transfor madores de su reali dad y cont ext os, según l o argument a el proyect o 

educati vo i nstit uci onal. 

Es así como se escoge el instit uci onalis mo como marco de análisis de este trabaj o 

cualitati vo, pues per mite acercarse a las complejas for mas de relaci ona mi ent o de las 

soci edades con sus i nstituci ones. Est e enfoque es funda ment al para comprender l os procesos 

de partici paci ón política, organi zaci ón soci al y las acci ones propi as del Est ado, que se 

expresan en procesos como l a descentralizaci ón y que se constit uyen en compl ej as relaci ones 
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entre el saber y el poder. En el proceso de i nvestigaci ón llevado a cabo en la Nor mal Sant a 

Teresita, el instituci onalis mo es el component e episte mol ógi co que sustenta la necesi dad de 

establ ecer procesos for mati vos que promuevan el conoci mi ent o de l os ci udadanos sobre el 

Est ado y sus i nstituci ones, como un component e i ndispensabl e en la educación de qui enes se 

for man como maestros y maestras.  

Consecuent e ment e la met odol ogí a de investi gación, en un pri mer mo ment o busca 

identificar el model o de impl e ment aci ón de las políticas de descentralizaci ón en el muni ci pi o, 

ligado a l os enfoques de partici paci ón ci udadana; est o sirvi ó para establ ecer recomendaci ones 

para el fortaleci mi ent o de l os mecanis mos de partici paci ón ci udadana en la l ocali dad y la 

Nor mal. Y en segundo mo ment o, hace un análisis sobre la i nci denci a de la descentralizaci ón 

política en l os procesos de for maci ón y partici paci ón ci udadana, a través del model o de 

for maci ón de la Nor mal Sant a Teresita de Sopetrán. Ambas acci ones derivan del ej erci ci o 

literari o y las entrevistas para dar cumpli mi ent o a los obj etivos que van enca mi nados haci a 

la i dentificaci ón de herrami ent as prácticas y met odol ógi cas, el fortaleci mi ent o de la t oma de 

decisi ón y la capaci dad de elaborar más y mej ores políticas públicas, en concordanci a con la 

de mocraci a deli berativa y la gesti ón pública munici pal.  

Si n e mbar go, para dar cuent a de la nat ural eza epistemol ógi ca del present e trabaj o, se 

toman al gunos referentes teóricos para el análisis, a partir del enfoque i nstituci onalista, en 

relaci ón con la hist oria, la literat ura y el discurso político. Todo ello, para dar cuent a de la 

legiti maci ón del poder del Est ado y su desconcentraci ón, medi ante el proceso de 

transferencia de responsabili dades a l os gobi ernos subnaci onales en el marco del proceso de 

descentralizaci ón y modernizaci ón del Est ado.                                                             

 En este senti do, se hace un est udi o de caso sobre una úni ca sit uaci ón soci al que es la 

partici paci ón ci udadana en dos cont ext os i nstituci onal y muni ci pal, pero con varias uni dades 

de análisis que son la descentralizaci ón en el muni ci pi o de Sopetrán,  la for maci ón y 

partici paci ón ci udadana y las i niciati vas. Para ello se utilizó infor maci ón cont eni da en l os 

docu ment os oficiales, tanto del muni ci pi o, respecto a l os planes de desarrollo 2012 – 2015 y 

2106 -2019 y en el ámbit o de la Nor mal, el Proyect o Educati vo Instituci onal, model o 

pedagógi co y proyect o de de mocraci a escol ar, en aras de vali dar el análisis pr oveni ente de la 
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revisi ón literaria. La i mpl e ment aci ón del modelo de descentralizaci ón en el muni ci pi o de 

Sopetrán es el cont ext o propi ci o para analizar de qué manera, a partir de éste, se han generado 

espaci os para fortalecer el proceso de for maci ón y partici paci ón en la l ocalidad y el currícul o 

escol ar de la Nor mal Superi or Sant a Teresita. Para tal fi n, se t oma en cuent a una serie de 

entrevistas realizadas tanto a act ores educati vos co mo soci ales, est o en la medi da que exist e 

escasa infor maci ón acerca de la adopci ón del model o en la l ocali dad. De manera punt ual, se 

realizaron cuatro entrevistas se mi estruct uradas: la pri mera a Hu mbert o Gómez Padilla de la 

ofici na de control interno del muni ci pi o, la segunda a Darí o Sevillano Ál varez, hist ori ador 

del muni ci pi o de Sopetrán; l a tercera al rect or Jai me Al bert o Oca mpo Ol art e y la cuart a 

al docent e Carl os Jovanni Londoño Londoño.  

 

3.  RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN 

Para dar conti nui dad al pr oceso de i nvestigaci ón, una vez reconoci da la import anci a de la 

descentralizaci ón como ele ment o legiti mador del poder en l os estados modernos, se 

encuentra desde el cont ext o l ocal y la Nor mal Sant a Teresita, los si gui ent es hallazgos: 

 

3. 1.  La descentralizaci ón en el muni ci pi o de Sopetrán 

Si gui endo el proceso descentralizador ( En entrevista estruct urada a Gó mez, 2018), el 

muni ci pi o de Sopetrán debí a hacer frent e a las exi genci as que i mplicaba la adopci ón de di cho 

model o. Si n e mbar go, la i nvesti gaci ón arroj a que el muni ci pi o no est uvo preparado l o 

suficient e para i mpl e ment ar el model o, es por ell o que consi dera que el cont ext o es 

funda ment al para aplicar una refor ma que pueda conllevar a la descentralizaci ón en l os 

si gui entes aspect os: 

A ni vel i nstit uci onal, se busca que la multi plicaci ón de centros de decisi ones conll eve 

a una mayor eficaci a en la gesti ón y que l os ni veles superi ores dej an las tareas operati vas 

para concentrarse en áreas estratégi cas. Con la desconcentraci ón del poder se espera que las 

decisi ones sean más acertadas, pues l os gobernantes l ocal es están más cerca del probl e ma a 

resol ver e i gual ment e que se dé el pl uralis mo político, pues se abre la posi bili dad de 
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partici paci ón a otras poblaci ones hist órica y soci alment e excl ui das. Con las condi ci ones del 

muni ci pi o los resultados con relaci ón a la i mpl e ment aci ón del model o eran apenas lógicos, 

pues la descentralizaci ón no ha si do l o suficientement e atracti va, ni conveni ent e para el 

manej o de los recursos y la gestión del desarroll o, a lo cual se su ma que di cha 

i mpl e ment aci ón debe estar en concordancia con el plan de desarroll o naci onal.  

Ot r o hall azgo de la i nvesti gaci ón ( En entrevist a a Sevillano, 2018) es que durant e 

el peri odo de centralizaci ón del poder en Col ombia habí a una mayor efecti vi dad por part e 

del Est ado, en cuant o exi stía mayor conexi ón y afi ni dad entre l os disti nt os ni vel es de 

gobi ernos  l o que no ocurre con el act ual modelo descentralizador, ya que l a pert enenci a 

a un det er mi nado parti do ganador en las conti endas el ect oral es l ocal es, puede no ser de 

la mi s ma lí nea política de l os que result en ganadores en l as conti endas depart a ment al es 

o naci onal es l o cual puede afect ar l as disti nt as gesti ones o entrar en conflict o de i nt ereses; 

contrari o a est a, en la centralizaci ón se evi denciaba que l os alcal des designados desde el 

ni vel central llegaban a las l ocali dades a cumplir un mandat o del ejecuti vo y la gesti ón del 

desarroll o era más evi dent e y efecti va, ya que emanaba del plan de desarroll o naci onal si n 

e mbar go el nuevo modelo descentralizador se ha ido aplicando hasta la fecha, generando con 

ell o la no conti nui dad de pr ocesos y falta de concreci ón y si nergi as de las políticas públi cas 

entre l os tres ni vel es de gobi erno.  

Conti nuando con Sevillano (2018) respect o a la capaci dad fiscal del muni ci pi o de 

Sopetrán, consi dera que los disti nt os alcal des fueron sucedi éndose en el poder y cada uno le 

entregaba al otro en una cat egoría menor hast a llegar a la cat egoría que tiene el muni ci pi o 

hoy (sexta), en la cual, no se puede baj ar más. Por otra parte, concl uye que si el muni ci pi o 

no se sanea fiscal ment e y mej ora sus fi nanzas puede ser asi gnado como corregi mi ent o de 

al guno de sus muni ci pi os veci nos ( Ol aya, Sant a Fe o San Jeróni mo) l os cuales han mostrado 

un not abl e manej o admi nistrati vo, fiscal y político. En este panora ma se hace visi bl e el lado 

ignorado de este modelo, respect o a su proceso de i mpl e ment aci ón: desde la praxis se 

evi dencia que cada alcal de del muni ci pi o ha pri orizado las necesi dades para su cort o peri odo 

de gobi erno, con evi dentes fallas de planeaci ón a cort o pl azo que, i ndudablement e, li mit an 
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las acci ones fut uras y no dej an capaci dad i nstalada en el territ ori o que garantice est abili dad 

de l os planes, progra mas y proyect os planteados 

 

3. 2.  For maci ón y partici pación ci udadana en el contexto del muni ci pi o de Sopetrán y 

la Escuel a Nor mal Santa Teresita 

Tr as el rastreo de informaci ón cont eni da en l os document os oficiales se encuentra que no 

existen referentes teóricos para abordar el tema de la descentralizaci ón en el muni ci pi o y por 

ende l os escenari os de partici paci ón. Si n e mbar go, en al gunos pl anes de desarroll o muni ci pal, 

que están dispuest os en las pági nas de las enti dades territ oriales, se evi denci a que se han 

incl ui do, pero su aplicación en la práctica es casi nula; sol o existe la confor maci ón de las 

juntas de acci ón comunal  y las j untas de vi vi endas. Desde la constit uci ón de 1991 hast a hoy 

no se encuentran proyectos que apunt en a la for maci ón en ci udadaní a.  

La soci edad ci vil act úa co mo i nstanci a aut ofor madora como el caso de las Junt as de 

acci ón comunal y las i nstituci ones educati vas, quienes se ri gen por la Ley 134 de 1994, si n 

e mbar go, estas i niciati vas no son suficient es para el empodera mi ent o del ej ercici o para la 

ci udadaní a. Aunque en los col egi os se desarrolle el proyect o de de mocraci a escolar par a 

conf or mar el gobi erno escol ar, si gue siendo un eje mi cro político en el proceso de for maci ón 

para el ejercici o de la ci udadana, se evi dencia que hay cierta prudenci a para tal ejerci ci o en 

la comuni dad general; es de resaltar que, durante l os peri odos elect orales, los candi dat os 

intent an ser consecuent es con l o esti pulado en la nor mati vi dad, por l o cual se ven obli gados 

a i ntent ar responder a las necesi dades desde l os progra mas de gobi erno cuando est án 

aspirando a las alcal dí as, los cual es se convi erten en pl anes de desarroll o una vez el ect o. En 

el muni ci pi o hay muchas necesi dades de ti po econó mi co, educati vo, soci al y estruct ural, pero 

aun así se i ntent a realizar obras que obedecen a necesi dades punt ual es, especi al ment e las 

di spuest as en la ley 715; lo que se convi erte en un proceso de sol uci ón de contingenci as, pero 

si n pl aneaci ón establ e a fut uro.  
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 Ini ci ati vas de l a admi nistraci ón muni ci pal para l a for maci ón y partici paci ón 

ci udadana 

En la línea de partici paci ón ci udadana en Sopetrán, para el 2018 se encuentran como 

instanci as de partici paci ón las j untas de acci ón comunal y la veeduría ci udadana, est a últi ma 

si n mayor trascendenci a puest o que la única y más notable ha si do el Concejo Muni ci pal. Por 

tant o, la partici paci ón en la t oma de decisi ón era muy reduci da, evi denciándose con ell o poca 

injerencia de las organi zaci ones de índol e comunitaria en acci ones de control político y 

soci al. De hecho, l os ni vel es de partici paci ón han teni do escasa relevancia, debi do a la poca 

for maci ón para el ejercicio de la ci udadaní a, a l o cual se le suma el débil diálogo direct o entre 

estas organi zaci ones y la admi nistraci ón muni ci pal.  

En coherenci a con el Pl an de desarroll o 2012 – 2015 (2012, p. 76), en el obj eti vo de 

resultado, se busca involucrar a las organi zaci ones ci udadanas en el gobi erno territ orial, si n 

e mbar go, durant e l os cuatro años de gobi erno no se visi bilizó este punt o, except o las 

reuni ones mensual es que sostienen las j unt as de acci ón comunal. Pero es necesari o 

comprender que la participaci ón ci udadana debe ser un ejercici o aut óno mo, que no tiene que 

convocarse desde la instit uci onali dad, si no que debe surgir de las necesi dades de 

partici paci ón de l os grupos y agre mi aci ones tant o la comuni dad como las i nstituci ones, deben 

pr opi ci ar l os espaci os de encuentro, éste hecho hace que se pl antee la necesidad de for maci ón 

en espaci os educati vos y en t odos l os cicl os de escol ari dad.  

De i gual manera, el Pl an de desarroll o 2016 – 2019 (2016, p. 92), contempl a la 

i mpl e ment aci ón del progra ma for maci ón para la cult ura y la partici paci ón ciudadana, la cual 

a la fecha no se ha i mpl ement ado ni nguna de las ocho (8) capacitaci ones en mat eria de cult ura 

y for maci ón para el ejercici o de la ci udadaní a; si n embar go, el señor John Jairo Mejía de la 

ofici na de desarroll o comunitari o, lideró durant e el año 2018 un proyect o en el i nteri or de las 

instit uci ones educati vas para moti var a l os estudi antes mayores de 14 años para que 

integraran o hi cieran parte acti va de las j unt as de acci ón comunal. 

Consecuent e ment e, en di al ogo sosteni do con el act ual promot or de desarroll o 

comunitari o Oscar Al onso Nohava Bust a mante (2021), consi dera que con la nueva 
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admi nistraci ón muni ci pal y desde su ofici na se está promovi endo la mayor partici paci ón 

ci udadana en l os diferentes órganos de decisi ón, expresada a través de la sigui ente tabl a: 

 

Tabl a 1  Instanci as de partici paci ón ci udadana muni ci pi o de Sopetrán 

DENOMI NACI ON  I NTEGRANTES 

AS OCI ACI ON DE J UNTAS DE ACCI ON 

COMUNALY J UNTAS DE VI VI ENDA 

COMUNI TARI A ( ASOCOMUNAL)  

40 j unt as de acci ón comunal y 1 de vi vienda 

CONSEJ O MUNI CI PAL DE POLI TI CA SOCI AL 

( COMP OS)  

Por cada i nst anci a partici pa un mi e mbr o (hospital, 

registradurí a, icbf, personería, comerci o, adult o 

mayor, vi cti mas, desarroll o co munit ari o, educaci ón, 

co mi saria de fa milia, secret aria de sal ud, secret ari a de 

pl aneaci ón, secret aria de hacienda, represent ant e del 

concej o muni ci pal, j uvent ud, eps, muj eres, entre otros 

COMI TÉ DE PARTI CI PACI ON COMUNI TARI A 

EN SALUD ( COPACO)  

Reúne l os lí deres comunit ari os de las diferent es 

veredas y sect ores y el tema a tratar es todo l o 

relaci onado con l os procesos de sal ud en el muni ci pi o.  

AS OCI ACI ON DE USUARI OS DEL HOSPI TAL 

HORACI O MUÑOZ SUESCUN ( ALI ANZA DE 

US UARI OS 

) Reúne l os usuari os de la IPS hospital Horaci o Muñoz 

Suescun.  

AS OCI ACI ON DE VI CTI MAS DEL MUNI CI PI O 

DE SOPETRAN.   

Reúne a las personas en situación de despl aza mi ent o o 

ví cti ma del conflict o.  

CONSEJ O MUNI CI PAL DE PARTI CI PACI ON 

CI UDADANA Y CONTROL SOCI AL.  

est a etapa de confor maci ón en el muni ci pi o.  

Fuent e: Ofici na de desarroll o co munit ari o (2021)  

En pal abras del hist oriador Sevillano ( E. A. Barona, comuni caci ón personal, 2018, 10 

de mayo), mej orar la partici paci ón ci udadana en el muni ci pi o es una tarea casi i mposi bl e, 

debi do a la negoci aci ón de una serie de favores políticos y a la i nfl uencia de los “ga monal es 

políticos”. Se requeriría ent onces que la planeaci ón de las enti dades territ oriales en Col ombi a 

y para este caso, Sopetrán, más que responder a asunt os estricta ment e legal es, est uvi eran 

enca mi nadas a garantizar la conti nui dad en el tiempo de sus progra mas y proyect os, para que 

garanticen la partici paci ón ci udadana a la l uz de la Constit uci ón política, la Ley 134 de 1994 
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y las propi as realidades de cada territ ori o. Esa pl aneaci ón podría estar mat erializada en 

políticas públicas que posi biliten la menci onada conti nui dad y que den un sell o de i denti dad 

al muni ci pi o. 

         

   La descentralizaci ón en l os procesos de formaci ón ci udadana de la Nor mal 

Sant a Teresita 

En la lect ura del model o pedagógi co de la Nor mal  Superi or Sant a Teresita, se encuentra que 

está i nspirado en l os pri nci pi os de la pedagogí a activa de Cel estin Frei net en l o relati vo a las 

estrategi as, técni cas y recursos para la aplicabili dad de una pedagogí a realista y practica; así 

mi s mo se consi deran l os plant ea mi ent os de John De wey y Willia m Kill patrick respect o al 

trabaj o por proyect os y de Paul o Freire, Pet er Mackcl aren y Pabl o Nat orp, sobre l os 

post ul ados de la pedagogí a critica (PEI 2017, P. 112); generando con ell o espaci os para la 

reflexi ón y la acci ón. A partir de este modelo se articul a el proyecto de “De mocraci a 

Escol ar”, el cual pretende favorecer l os escenari os para la for maci ón en el ejercici o de la 

ci udadaní a a partir de la conf or maci ón del gobi erno escol ar.  

Consecuent e ment e se puede abstraer que el perfil est udiantil defi ni do o deseado por 

la i nstituci ón es aquel en el cual, en un fut uro i nmedi at o, los educandos puedan partici par en 

pr ocesos que posi biliten ca mbi os en la soci edad, en otras pal abras, el de un ci udadano 

compr ometi do con la transfor maci ón de su ent orno y su reali dad. Por tant o, desde est os 

docu ment os, la i nstit uci ón en su quehacer coti di ano propi cia en l os est udiant es una actit ud 

crítica y reflexi va respect o a su cont ext o, generando una i nteracci ón const ante en él; 

per mitiendo funda ment ar las prácticas de mocráticas, que le garanticen valorar y desarrollar 

un pensa mi ent o crítico, for mando con ello ci udadanos acti vos en pensa mi ent o y acci ón en 

coherencia con l os procesos de una educaci ón humani zant e; o como l o propone Posada y 

Buriticá (2019) “t odo ello va li gado a l a capaci dad de resol ver l os conflictos de tal manera 

que favorezcan a t odos,  reconoci endo y respet ando en el otro la di gni dad en un marco 

correl aci onal entre conflict o y política” (p. 4) 

Conti nuando con el análisis de los document os instit uci onales, se encuentra que el 

model o pedagógi co hace énfasis en la for maci ón para el ejercici o de la ciudadana hasta el 
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grado undéci mo, y al revisar el PEI, desde el diseño curricul ar, se evi denci a que este aspect o 

tiene poca relevanci a en los est udi antes del progra ma de for maci ón compl e ment aria (PFC); 

enfocándose más en una educaci ón dirigi da haci a lo rural. Ell o i ndi ca un not able descui do, 

al no haber coherenci a entre el PEI, que es la carta de navegaci ón de la instit uci ón y l os 

docu ment os que deben estar i nsert os en él como lo es el proyect o de de mocraci a escolar; a 

lo sumo se presume que el esfuerzo i nstit ucional está concentrado en la for maci ón 

pedagógi ca y no política, para l os est udiantes del PFC (fut uros docent es). Todo ell o puede 

ser product o que desde la ley general de educaci ón y nor mas compl e ment arias no se precise 

sobre la partici paci ón de est os est udiantes en la conf or maci ón del gobi erno escol ar.  

Si n e mbar go, en uso de la aut ono mí a escolar que refiere el artícul o 77 de l a Ley 

General de Educaci ón, la instit uci ón t omó la decisión de hacer partíci pes en la conf or maci ón 

del gobi erno escol ar a l os est udiantes del progra ma de for maci ón compl e ment aria, pudi endo 

post ul ar sus nombres para el cargo de personero y represent ant e de los estudiantes ant e el 

Consej o directi vo partir del año 2012, pero se encontró muy poca acept ación o moti vaci ón 

por parte de ell os para partici par en este ejercici o. Ot ra estrategi a utilizada fue i nvol ucrarl os 

al proyect o de de mocraci a medi ante del egación de funci ones para la l ogística y/ o 

or gani zaci ón de l os eventos del proyect o de de mocraci a escolar; est o es asignarle funci ones 

específicas dentro del proyect o, tales como j urados elect orales, registradores, veedores, entre 

otros. Todo ell o con la i ntenci ón de generar espacios para la for maci ón ci udadana y una vez 

se gradúen como maestros puedan replicar la experienci a en sus siti os de trabaj o.  

Respect o al PEI, debe dej ar de ser un li bro cerrado y e mpol vado en l os archi vos 

instit uci onal es, este debe cobrar vi da y estar presente en todas las i nstanci as y act os 

pedagógi cos, puest o que represent a la i denti dad instit uci onal, la articul ación de procesos 

admi nistrati vos, pedagógicos y comunitari os; así que cual qui er proceso que tenga senti do 

debe estar transversalizado en el proyect o educati vo, en una reflexi ón y reconstrucci ón 

conti nua del ca mi no a recorrer. En este senti do,  la Nor mal debe procurar que el PEI se 

movilice, no sol o en su construcci ón desde una perspecti va comunitaria, sino en su 

conoci mi ent o y apropi ación; la i nstit uci ón que desee for mar ci udadanos li bres y críticos, debe 

asumir la transfor maci ón como un proceso y no como un resultado, es decir, como un ca mi no 



 
 

31 
 

que es necesari o transitar de la mano de los val ores i nstit uci onal es, obj eti vos, perfiles, 

servi ci os ofreci dos, en fin, la Nor mal debe cont empl ar que el pri mer aporte a la for maci ón 

ci udadana sea promover la partici paci ón y ser el primer eje mpl o de construcción de mocrática 

en cada proceso llevado a cabo, i ncl uso en la construcci ón del PEI. 

En l os establ eci mi ent os educati vos, ade más del gobi erno escolar, existen otras 

instanci as que posi bilitan la partici paci ón de t oda la comuni dad educati va en asunt os que les 

compet en a t odos; es por ell o que se han confor mado las asa mbl eas de padres de fa milia y de 

ell os se eli gen l os mi e mbros de la asoci aci ón de padres para escoger, fi nal ment e, dos de ell os 

para que hagan parte del Consej o directi vo de la instit uci ón, la cual es la máxi ma i nst anci a 

dentro del gobi erno escol ar. Igual ment e sucede con el consej o est udiantil, se escoge un 

represent ante de cada grado y est os a su vez se reúnen peri ódi ca ment e con su represent ant e 

ant e el Consej o Directi vo, esta fi gura se eli ge mediant e un ejercici o elect oral propuest o desde 

el proyect o de de mocracia escolar, donde ta mbi én se eli ge el personero.  

Respect o al personero estudiantil, este tiene entre sus funci ones las cont e mpl adas en 

el artícul o setent a (70) del Manual de Convi venci a Escol ar, eri gi das a su vez de las 

orient aci ones previstas en el artícul o 28 del decreto 1860 de 1994, el cual se puede resumi r 

en servir de interl ocut or entre l os est udi antes y l os otros mi e mbr os de la comuni dad 

nor malista en asunt os atinent es al respet o, promoción y defensa de l os derechos y deberes de 

los est udiant es. Act ual ment e dichos manual es han transitado de la j ustici a puniti va a la 

justicia restaurati va, enfocando las acci ones en la prevenci ón, el segui mi ent o y la 

intervenci ón, de sit uaci ones que van en contra de la convi vencia escolar o l os derechos 

sexual es y reproducti vos.  

El gobi erno escolar debe ser l o más pareci do al gobi erno de un país, de hecho l as 

experienci as que se vi ven en su construcci ón,  son si milares en a mbos casos; en las 

instit uci ones educati vas las elecci ones de los est udi antes, docent es y fa milias que partici pan 

de est os esta ment os, son un reflej o de cómo se pasa de la partici paci ón ci udadana a la política 

no sol o cuando una persona es elegi da o es votante, sino cuando l ogra vi vir en la coti di ani dad 

de la escuel a, un proceso elect oral, una t oma de decisi ones, el reconocimi ent o de cómo 
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funci ona el presupuest o de una i nstituci ón; es decir, se vi ve la ci udadaní a en la escuel a, l o 

que prepara el terreno para vi virla a ni vel de país.  

Respect o a l os procesos de for maci ón y partici pación ci udadana de todos los mi e mbr os 

de la comuni dad educativa en la Escuela Nor mal  Superi or Sant a Teresita, en concordanci a 

con l os pl anes de estudi os y por ende el PEI per mit en una mayor for maci ón y 

e mpodera mi ent o en l o público, El rect or, Oca mpo (2018), consi dera que:  

Obvi a ment e dentro de toda la malla curricul ar y el plan de est udi os, se consideran 

al gunas de las mat erias que manej an las compet enci as ci udadanas y que de al guna 

manera se t oca el cui dado de lo público, como sie mpre est o queda de alguna 

manera en manos de los docent es, muchas veces lo escrit o no llega al aula pero 

teórica ment e dentro de nuestro PEI, dentro de nuestro plan y propuest a curricul ar 

si tene mos consi derado ese ítem como parte de la for maci ón i nt egral del 

est udi ante. ( E. A. Barona,  comuni caci ón personal, 2018, 10 de mayo)  

A pr opósit o, el docent e Londoño (2018) consi dera que, en l o teórico, el PEI de la Escuel a 

Nor mal Superi or Sant a Teresita per mit e for mar un est udi ante e mpoderado en l o público, pero 

esos aspect os están pl asmados, de hecho, en el model o pedagógi co, en el sustent o teóri co 

desde la pedagogí a activa que se concentra en la de mocraci a, la partici paci ón y el 

aut ogobi erno. Cabe acl arar que esta pedagogí a activa quebrant a el paradi gma tradi ci onal por 

un paradi gma donde hay una partici paci ón y una de mocraci a, donde el est udi ante aprende en 

relaci ón o con relaci ón a la partici paci ón de otros docent es y desde el fundament o del model o 

con la tendenci a soci o crítica, pues esta se concentra en el humanis mo desde una pedagogí a 

di al ogant e. 

En cuant o al e mpoderami ent o coti di ano sobre el ejercici o ci udadano, Oca mpo (en 

entrevista estruct urada 2018), consi dera que se ve reflejado en la comunidad educati va que 

partici pa escogi endo y eligiendo a l o largo del año l os diferent es comit és y organis mos que 

manej an la i nstit uci ón, tant o a ni vel admi nistrativo como el consej o directi vo, el consej o 

escol ar de convi venci a y los otros que sie mpre se conf or man de manera democrática con l a 

partici paci ón de t oda la comuni dad y qui enes quedan elegi dos hacen partici paci ón acti va 

represent ando, de la mejor manera, al sect or que los eli gi ó. Para fi nalizar Oca mpo consi dera 
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ent onces que esa es una de varias maneras en las que se evi dencia que l o que se aprende en 

el aul a y t oda la teoría de la partici paci ón en el gobi erno escol ar se hace vi va a través del 

mi s mo.  

Londoño ( En entrevista estruct urada 2018) consi dera que el i mpacto de la 

constit uci ón política y la nor mati vi dad vi gent e sat ura de funci ones a las i nstit uci ones 

educati vas, en el senti do que crea otras funci ones para la escuel a, desconcentrándol a de su 

obli gaci ón básica y esenci al que es la de for mar para la vi da y, con ell o, para la acti vi dad 

política. De i gual manera, corre la mi s ma suerte el rol de las fa milias, en este orden, acl ara 

que de la constit uci ón política salen unas políticas que llegan a la escuel a a encasillarla por 

que convi erten a la escuel a en una cu mpli dora de mandados, donde se le asi gnan una serie 

de responsabili dades que desorient an la verdadera labor de la escuel a. Ent onces, estas 

políticas están desdi buj ando la funci ón soci al, humana y política que tiene la escuel a, porque 

la i nstit uci ón educati va más allá de los cont eni dos; for ma suj et os políticos, ade más t odo ser 

hu mano es, por nat ural eza, un suj et o político, pero para ser un suj et o político tiene que 

adquirir una for maci ón. Por ende, la fa milia ta mbién tiene mucho que ver, si n e mbar go, ést a 

se ha ido desvirt uando, co mo núcleo de for maci ón y de generaci ón de ví ncul os.  

La reali dad muestra que una fa milia puede estar ligada a lazos de sangre o por otro 

tipo de ví ncul o, pero l o que hace la esencia de la fa milia es esa for maci ón, son esos val ores 

y esos pri nci pi os, porque la política comi enza en ella. Ta mbi én puede decirse que cuando un 

ni ño está en el vientre de la ma má ya es un suj et o político, porque tiene derechos. Ent onces 

las fa milias tienen una partici paci ón y hace mucho rat o, desde la pedagogí a romana, la 

fa milia t omó un papel import ante debi do a que el papá se llevaba el hijo a las veredas a 

trabaj ar con él para que fuera aprendi endo mi entras que la ni ña se quedaba en la casa con la 

ma má, pero a mbos vi ví an con la fa milia mucho tie mpo para aprender allí. 

Más adel ant e, en la pedagogí a clásica Rousseau, Herbart, Pestal ozzi (citados en 

Instit uci ón Educati va Escuel a Nor mal Sant a Teresita, 2017), se le da mucha i mportanci a a la 

fa milia para la for maci ón integral y en la escuela en este mo ment o se tiene unas convi venci as 

poco sal udabl es porque en el afán de llenar las aulas con grandes canti dades de est udi ant es 

para que lleguen más i ngresos a la escuela, para mant enerle la silla al docent e y no l o 
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trasladen porque sobran, se vi ol ent a el proceso de for maci ón. Fact ores como l os resultados 

de las pruebas Saber, los índices si ntéticos de calidad, el famoso progra ma todos a aprender 

(PTA), entre otros que, por el afán de rendir y enseñar cont eni dos, adi estran a l os est udi ant es 

para una prueba, la escuel a se ha ol vi dado de su funci ón soci al que es la humani zaci ón, a 

través de una for maci ón como sujet o político partici pati vo.  

Respect o a l os escenari os de partici paci ón promovi dos en la Instit uci ón Educati va 

Escuel a Nor mal Superi or Sant a Teresita y la posibili dad que sus mi e mbros asuman su rol 

ci udadano de manera más eficient e, respect o a las for mas de partici pación y la t oma de 

decisi ones en l os á mbit os local, regi onal y naci onal. Londoño, en su entrevista, señal a que la 

escuela, en tér mi nos general es, no promueve la partici paci ón porque l os model os 

pedagógi cos de las escuelas se están diseñando para el cumpli mi ent o de una política, como 

un requisit o de acreditaci ón. Se encuentran model os pedagógi cos supre ma ment e bi en 

estruct urados en l os anaquel es de las coordi naci ones acadé mi cas y con unas 

funda ment aci ones pedagógi cas coherentes, pero no se di na mi zan en la práctica. De hecho, 

se encuentra una frontera entre la escuela y la comuni dad y, lo más delicado es que ya est án 

apareci endo nuevas modali dades de conflict o escol ar ent onces al suceder est o se conf unde 

lo que es la disci pli na con el castigo.  

Cabe acl arar que el model o pedagógi co no está úni ca ment e establ eci do co mo una 

estrategi a para di na mi zar el currícul o de la escuela, pues éste tiene otras funci ones, como es 

la de aport ar a la di dáctica de cada área, aunque este tiene que per mear a la instit uci ón, tiene 

que leerse, que i nspirarse, que respirarse en t oda la i nstit uci ón y por parte de todos l os 

mi e mbr os de la comunidad educati va. Porque en él recae t odo el proceso como suj et o 

político, no sol a ment e dentro del aul a si no fuera de ella, en las diferentes esferas de la vi da 

coti diana.  

Es así como en éste últi mo apartado se hace un cierre a ni vel concept ual y de hallazgos 

de i nvesti gaci ón, en el que se l ogra dar una mirada a mpli a a la for maci ón y la partici paci ón 

ci udadana, a partir de una lect ura del model o de descentralizaci ón, ya no desde el cont ext o 

naci onal, si no desde el muni ci pi o de Sopetrán y, en concret o la Nor mal Sant a Teresita. Est e 

es, ent onces, un análisis cont ext ualizado con relaci ón a cómo se vi ven los procesos de 
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de mocratizaci ón de la escuel a, como model o de los mecanis mos de participaci ón ci udadana 

y política. 

 

4.  CONSI DERACI ONES FI NALES 

Es necesari o, ent onces, pl ant ear que el instit uci onalis mo, como enfoque e mpl eado para el 

análisis de los dat os, no sol o es el soport e epistemol ógi co, si no el tipo de raci onali dad que 

explica cómo la partici paci ón ci udadana es el product o de procesos relacionados entre sí, 

como l o son la for maci ón y la legiti mi dad, siendo aquell os aspect os que definen la for ma en 

que las i nstituci ones pueden ser más eficaces en la medi da en que protejan l os val ores 

soci al es, sin menoscabo de las funci ones del Est ado. Est e enfoque per mit e ent onces, analizar 

cómo funci onan las instit uci ones y las entidades territ oriales en el proceso de 

descentralizaci ón, no solo a partir de una descri pci ón de las funci ones, sino del análisis del 

comport a mi ent o político de l os ci udadanos.  

En consecuenci a para dar respuest a al objetivo sobre la for maci ón y partici paci ón 

ci udadana, se t oma la experienci a de la Nor mal Sant a Teresita, que como i nstit uci ón 

educati va ha llevado a cabo procesos i nt eresant es en est os aspect os, los cuales se visi bilizan 

a través del proyect o de de mocraci a escol ar, el model o pedagógi co y los plant ea mi ent os del 

PEI. Si n e mbar go, es i mpresci ndi bl e probl e matizar la for maci ón y el tipo de ci udadano a 

for mar, pues est os objetivos no sol o deben estar claros en la for mul aci ón de la carta de 

navegaci ón i nstit uci onal, si no en la práctica pedagógi ca coti diana; la ciudadaní a como 

pr oceso que se construye,  debe vi virse como experienci a en el día a dí a, no sol o en las fechas 

coyunt urales como la elecci ón y confor maci ón del gobi erno escolar.  

El ca mi no que se recorre en la for maci ón ci udadana debe e mpezar a transitarse desde 

edades te mpranas, con el desarroll o del pensa mi ent o crítico y las experienci as de mocráticas 

coti dianas. Por l o tant o, resi gnificar la experiencia de la for maci ón es una posi bili dad que 

abre las puertas a la partici paci ón ci udadana y política, lo que establ ece conexi ones entre la 

instit uci onali dad y las enti dades territ oriales. La vía a través de la cual se legiti man l os 

pr ocesos políticos y social es, debe ser la partici paci ón que agenci e a las comuni dades y que 
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en la medi da en que se hace pública, empodere a los ci udadanos a través del compr omi so; 

con ello se da cumpli mi ent o al segundo obj etivo en el cual se busca fortal ecer la t oma de 

decisi ones. 

Las i nstituci ones educativas cumplirán su papel for mati vo cuando real ment e 

evi dencien una for mación para la libertad y la emanci paci ón, pero tambi én cuando l os 

ci udadanos que for man puedan apropi arse de las herra mi ent as de partici paci ón del Est ado, 

de sus i nstit uci ones y procesos de mocráticos. Es decir, cuando se articulen las i niciati vas 

col ecti vas en escenari os de la vi da y la escuela, como el diál ogo, la construcci ón de acuerdos, 

las for mas de partici pación y la t oma de decisiones l o cual contri buye a fortalecer la 

capaci dad ci udadana de el aborar más y mej ores políticas públicas, dentro del marco de una 

de mocraci a deli berativa y de gesti ón pública munici pal. 

Fi nal ment e, se puede concl uir que l os obj etivos de este trabaj o están direct a ment e 

relaci onados con la descentralizaci ón, en sus disti ntas for mas, a su vez que se debe convertir 

en el ele ment o propi ci o para establ ecer procesos for mati vos, no sol o en la Nor mal Sant a 

Teresita, sino en cual qui er instit uci ón educati va que tenga como met a la educaci ón de suj et os 

políticos y ci udadanos propositi vos, en cont ext os que cada vez más recl a man nuevas voces 

y ci udadaní as responsables con el ent orno, sobret odo de qui enes tienen un papel funda ment al 

en la soci edad, como l o son l os maestros, en formaci ón o en ejercici o y sol o así se pueden 

per mear l os disti nt os context os.      

Si n e mbar go, durant e el proceso de i nvesti gaci ón no fue posi bl e acceder a 

infor maci ón que condujera a las for mas de elaboraci ón de las políticas públicas y de 

partici paci ón directa de las comuni dades en las tomas de decisi ones en el muni ci pi o de 

Sopetrán. Ade más sería import ante profundi zar en punt os vali osos como la cult ura política, 

los val ores i nstit uci onales y el análisis de la mi rada de l os est udiantes. Fi nal ment e para 

fut uras i nvesti gaci ones sur gen pregunt as como: ¿Qué for mul a es utilizada en l os muni ci pi os 

para defi nir los mi e mbros del consej o territ orial de planeaci ón u otras i nstanci as de 

partici paci ón ci udadana? ¿Có mo se promueve desde l os concej os muni ci pales la for maci ón 

y partici paci ón ci udadana? ¿Existen políticas de presupuest o partici pati vo en l os muni ci pi os 

y departa ment os?  
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5.  CONCLUSI ONES 

Las fuertes tendenci as en el ámbit o internaci onal han obli gado a l os Est ados a 

moder ni zarse en ese sentido desde la ulti ma mit ad del si gl o XX, apar ece la descentralizaci ón 

como una fór mul a para entrar en ese proceso, sin e mbar go, su adopci ón ha si do diferent e 

para cada uno de ellos, dependi endo así de la capaci dad de l os mi s mos para resol ver 

sit uaci ones propi as centradas en su hist oria y las for mas en cómo fueron establ eci endo las 

relaci ones con la ci udadaní a. Del mi s mo modo encontra mos en la literatura enfoques y 

percepci ones di versas frent e al model o; entre l os cual es val e dest acar las tesis de peni ng, 

Boi si er y Bre wer- Carias, qui enes consi deran que el model o contri buye al fortaleci mi ent o del 

estado en el senti do que trae consi go ele mentos como la eficaci a, transferenci as de 

responsabili dades, libertad, mas acceso a la de mocracia, entre otros; al respect o otros aut ores 

como Val enci a- Tell o, Kara m de Chueiri, Bonet, Moyano y Weber, consideran que existen 

pr obl e mas para la su i mplement aci ón tales como el intent o legislati vo de homogeni zar t odas 

las enti dades territ oriales en aspect os fiscal es y ur banos, someti mi ent o a un orden soci al 

insti nti vo y no raci onal , lo cual subor di na la capaci dad de legiti maci ón del model o. Ant e l o 

ant eri or Sart ori consi dera que se debe avanzar de una de mocraci a represent ativa a una 

partici pati va, en la cual todos l os ci udadanos se vi ncul en a l os procesos de t oma de 

decisi ones. 

En consecuencia el model o entra a Col ombi a en la década de l os ochent a y se 

mat erializa con la constituci ón de 1991 con la i ntenci ón de mej orar la participaci ón ci udadana 

en l os procesos de toma de decisi ones, es por ell o que ví a constit uci onal y legal se adopt an 

mecanis mos de participaci ón ci udadana reflejando así la intenci ón del Est ado de 

moder ni zarse por l o menos en la i ncl usi ón de los ci udadanos en l os asunt os públicos que les 

compet en, aunque para la época existiera escasa apropi aci ón y conoci mi ent os sobre est os 

instrument os. En ese sentido se necesita más for maci ón y apropi aci ón en la aplicaci ón de l os 

mi s mos, l o cual elevaría la posi bili dad de orientar mej or el desarroll o y hacer un mayor 

control soci al, convirtiéndose este no sol o un asunt o de las aut ori dades de control, si no 
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tambi én de la ci udadaní a, de esta for ma podría mos habl ar de una verdadera de mocraci a. Para 

el caso l ocal no se cont aba con conoci mi ent o suficient e para la adopci ón y aplicaci ón del 

model o, lo cual ha generado un detri ment o territ orial y soci al; si n e mbar go, paulati na ment e 

se ha i do mej orando, encontrando en la act uali dad partici paci ón de al gunas organi zaci ones 

de í ndol e soci al en ciertas t omas de decisi ones. 

Por ulti mo teni endo en cuent a el est udi o de caso de la Nor mal Sant a Teresita se 

encuentra que el currículo ha per meado el escenario l ocal a través de la generaci ón de una 

cult ura ci udadana basada en la i mpl e ment aci ón de proyect os escolares que propi cian la 

partici paci ón ci udadana, entre l os que se encuentra el proyect o de de mocraci a escolar el cual 

tiene como propósit o la conf or maci ón del gobi erno escol ar en el que partici pan t odos l os 

act ores de la comuni dad educati va, generando con ell o espaci os de for maci ón y reflexi ón 

para construir una participaci ón política acti va, viva, de mocrática, pl uralista y centrada en el 

ci udadano como un suj eto político con responsabili dades col ecti vas en coherenci a con el 

model o pedagógi co que a su vez está per meado por la pedagogí a critica y acti va;  buscando 

con ello que el educando una vez se gradúe pueda asumir responsabl e ment e su ci udadaní a. 
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