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Rollos nacionales

Del “no aprendí nada” al “hacerse escuchar”. 
La construcción de subjetividades políticas y 
ciudadanías en una institución escolar de Bogotá* 

 J DO "NÃO APRENDI NADA" AO "FAZER-SE ESCUTAR" A CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES  
POLÍTICAS E CIDADANIAS EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR DE BOGOTÁ.

 J FROM “I DID NOT LEARN ANYTHING” TO “MAKE YOURSELF HEARD.” THE CONSTRUCTION OF 
POLITICAL SUBJECTIVITIES AND CITIZENSHIPS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN BOGOTÁ

Luis Felipe Caballero Dávila**
 / lufecada@hotmail.com

Resumen

El siguiente artículo es el resumen de una etnografía sobre la formación de las subjetividades políticas 
de dos estudiantes en una institución escolar caracterizada por una cultura política escolar autoritaria. 
Se buscó comprender cómo, porqué y qué tipo de subjetividades políticas y ciudadanías se están 
dando en los jóvenes que participan de los distintos proyectos de formación ciudadana en la escuela. 
Se analiza el rol que cumplen las distintas políticas públicas en educación, los proyectos de formación 
en ciudadanía de la sed (Secretaría de Educación Distrital), la Personería y la Contraloría, la familia, 
los grupos de pares y la memoria en la formación de dichas subjetividades. Finalmente, se proponen 
algunas estrategias pedagógicas para la formación ético-política en la escuela.

Summary

The following article is a summary of an ethnography on the formation of political subjectivities of two 
students in a school institution characterized by an authoritarian political culture school. We sought 
to understand how, why and what kind of political subjectivities and citizenships are occurring in 
young people participating in the various projects of civic education in school, the role played by the 
various public policies in education, training projects on citizenship of the sed, the Personería and 
the Contraloría, family, peer groups and memory in the formation of these subjectivities are analyzed. 
Finally, some pedagogical strategies for ethical and political education at school are proposed school.

Resumo

O artigo a seguir é um resumo de uma etnografia sobre a formação de subjetividades políticas de dois 
estudantes em uma instituição escolar caracteriza-se por uma escola de cultura política autoritária . 
Buscou-se entender como, porque e que tipo de subjetividades políticas e cidadanias estão ocorrendo em 
jovens que participam nos vários projectos de educação cívica na escola. o papel desempenhado pelas 
diferentes políticas públicas em educação , projectos de formação sobre a cidadania da sed, o Personería 
e Contraloría , família, grupos de pares e memória na formação dessas subjetividades são analisados. 
Finalmente, algumas estratégias pedagógicas para a educação ética e política na escola são propostos.
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Introducción

Este artículo tiene dos objetivos: exponer los rasgos gene-
rales de la tesis de grado para optar al título de magíster 

en e u i n, i u  e  no er n   er e 
escuchar’. La construcción de subjetividades políticas 

 iu n  en un  in i u i n e o r e o o ,  
exponer los resultados sobre la forma en que se constru-
yen las subjetividades políticas de los estudiantes en el 

contexto escolar y en el marco de las políticas públicas 

e u i  e  o o  u n  2012-2015 ,  e 
la Contraloría y la Personería distritales.

e e ri o no re en e re o er o   u ,  
podrá no contener todos los elementos expuestos en 

 e i , e er n o u i r re un  ue e en   
lectura del texto completo.

 r u o e  i i i o en  i uien e  r e : ri ero, 
se hace una introducción a la problemática y la meto-

o o  u i i  e un o, e e un er ien o 
 r o e ri o  er ero, e o r r  un  on e u -

lización de las políticas nacionales y distritales para 

la formación en democracia y en ciudadanía entre los 

o  1 80  2013, ien o un n i i  e o  i in o  
discursos económicos y políticos manejados en dichas 

o i  i  n ion e  u r o, e e ri ir , 
 r  e  i ori  e i  e o  e u i n e ,  

formación de la subjetividad política de los integrantes 

del gobierno estudiantil de una institución escolar en 

o o , n i n o o  i in  e i ione  
sociales contribuyen a la formación de dicha subjetivi-

 uin o, e e on r  un  e ri i n e  on e o 
y la cultura política de la Institución Educativa Distrital 

o e io u io or r  e o, e re r  o e  u -
je i i e  o i , or  en e en rio  i in o   

 e ue , on in er e  or  u ur  o i  e o r 
 e  on e o e iu n , r i i i n  e o r i  

que se da en la escuela y los proyectos de construcción 

de ciudadanos de la sed (Secretaría de Educación Dis-
ri    on r or   er oner  i ri e  en re o  

o  2012-2013,  e e u r   re e n i   e  i o 
del proyecto de construcción ciudadana de la escuela 

de la sed   er oner   on r or  i ri e , en o  
re o  e i ori  e i  e o  j ene  on r ore , 

representantes y personeros estudiantiles entre los años 

2012-2013  in en e,   u  e o  re u o , e 
r  un  ro ue  r   or i n i o- o i  e 

los jóvenes en la escuela.

El problema de investigación y la metodología 

 i uien e r u o re en e in r o, or u  
y qué subjetividades políticas y ciudadanías se están 

dando en dos estudiantes que fueron representantes 

e u i n i e  un  ue er oner    o r , on r or  
de la Institución Educativa Distrital (ied  o e io u io 
Cortázar1 en o  o  2012-2013

 in i  e  r jo e o er  o ren er o, 
porqué y qué tipo de subjetividades políticas y ciuda-
danías se están dando en los jóvenes que participan de 

los distintos proyectos de formación ciudadana en la 

e ue , ir n o u  ro  jue n  i in  o i  
i  en e u i n, o  ro e o  e or i n en 

ciudadanía de la sed,  er oner    on r or ,  
i i , o  ru o  e re ,   e ori , en  or-

mación de dichas subjetividades. Esto con el propósito 

de proponer algunas estrategias pedagógicas para la 

or i n i o- o i  en  e ue

El trabajo de campo fue abordado desde las herramien-
 e  e no r ,  u  er i  re o er  in er-

re ione  e  re i  e o  uje o , o  en i o  
ue e o or n  u  ione   u  o i ione , e 

indagar sobre cómo construyen y reconstruyen la rea-
i  o i  , en e e o, o  en i o   i ni i o  

que le otorgan a la política.

e i u  ner ,  e no r  e e i i  o o o o 
porque permitió la interpretación y construcción de la 

cultura política escolar desde los relatos y narrativas 

e o  e u i n e , u i i n o o  r  in er re r  
comprender la cultura política escolar (pensando que 

la etnografía se define como una interpretación de la 

u ur    or  o o e on ru en  u je i i-
dades políticas en dos estudiantes.

1  no re e  o e io  i o i o or ine  i o ,  r  
facilitar los procesos de entrevistas y de observación.
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También se empleó la etnografía para definir cómo 

la estructura económica y política ha influenciado  

 on ru i n e  o i  i  e u i ,   
cultura política escolar y la forma como las asumen 

los estudiantes.

r  e e o, e ri i e i   err ien  e en re i  
en ro un i , r , e e o  o  io r i o , 
resaltar aquellos acontecimientos que formaron las 

subjetividades políticas de dos estudiantes.

La observación participante y los documentos recogidos 

e u i i ron r , e e o  re o ,  n rr i  e o  
e u i n e   o  i ur o  e o  o u en o , on i ur r 
el contexto y la cultura política escolar en la cual se 

insertan las subjetividades políticas de las estudiantes.

or u r e,  r eri i n e  o i  i  
distritales sobre educación y formación en ciudadanía 

se basó en la búsqueda de información y la consulta 

e in er re i n, or r e e i eren e  u ore , e 
los distintos planes de desarrollo y políticas públicas 

e u i   i o, e re i ron o  en re i   
los encargados de los proyectos de construcción de 

iu n  en re o  o  2012  2013 en  er oner  
y Contraloría distritales.

on o  o  re o i o  e o r r , en on e , un n -
lisis de las políticas públicas educativas entre los años 

1 80  2013, in en n o e i r r  i ione  o i , 
económicas y pedagógicas que subyacen los discursos 

presentados en dichas políticas. Se evidenciará la forma 

o o u n ener r ier  u ur  o i   o,  
u e , e n r e o  e in uen i o  or  u ur  
o i  e  , e  e ir, u re i n on e  on e o 
o io- u ur  o i o  e on i o  e  ue or n 

r e  o i e , 2005,  

Marco teórico

en ro e  r o e ri o, e on ru eron ei  e-
gorías que permitirán el análisis de la realidad que se 

e u re  e ri e or e io e  r jo e o, 
e  on: o o i o   o i , u ur  o i , o -
i  i , u je i i e  o i   iu n

Se e ine, en e e o,  lo político,  r ir e i er  
eor  ri e e , 2000  ren , 1  er , 1  

ou e, 200  n iere, 200  ri n o, 2014 , o o 
el espacio y el lugar en donde se encuentran y confrontan 

 i in  ione , on e ione , i e , i eo o  
 i ur o  o re o e er  er e  or en o i ,  

nor ,  u ori e ,  jer r u    e e  en un 
contexto determinado.

or u r e, e ini o  la política como la acción y 

 r i  re i   o er,  e e , e  i e  
jer r ui o,  nor ,  u ori e   e  or en 
o i  ione  ue ue en er e re i en i , r n -
or i n, e o er ien o  e n i i n o e 
e in er   u i i n  e  i  ner , lo político 

y la política se entienden como expresiones culturales 

que se dan y se forman a través de procesos de socia-
lización y aprendizaje.

En cuanto a la cultura política, e en en er  e n o 
e ue o or on   er  1 3    i n i  

ue o n e  on e o  e e  o ur  o r, 
re   nino 2001 , e  1 4   errer , 

ini ,  e In n e 2005 , o o  or  en ue e 
e ru ur n, or ni n  e n  re ione  e o er 
en un contexto dado. Dicho contexto determina las 

orien ione , en i ien o , o ur , i ni i ione , 
re re en ione , i in rio , ore , o u re   

i u e  e o  uje o , ru o  o o i ien o  on 
re e o   re ione  e u ori   e o er,  
u e  ue en er e o o, o o o   u ur  
e e ni  o e o o i i n  n oni o  or n o, 

e  un o ie re en i u , or  ue  un  
cultura política hegemónica o dominante.

Cultura política que media las políticas públicas, e  
e ir,  e e , e re o , e n re   ne  e e -

rro o,  en on e las políticas públicas educativas, 
enien o en uen   e u  2001 , er n  r i  
y acciones legitimadas y legalizadas desde el Estado 

ien e  or on en o, i o o, i o i i n o o -
i n  ue e inen  or  o o e en en en er e 
 r e o  o je i o  e  e u i n  en e e o, 

incluyendo también a los objetivos de la formación en 

iu n , e o r i   ere o  u no  Políticas 

públicas educativas que responden a un campo edu-
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cativo en pugna en donde distintos actores formulan 

 u n e en er u  in ere e , er o  i i e   
reconfigurar el espacio de las políticas.

 i o, en  u ur  o i  e r n un  subjetivi-

dades políticas ue e en ien en, enien o en uen  o 
e ue o or  2005 , n iere 200   on i ni 
2012 , o o  re re en ione , o or ien o  

y actitudes que asumen los sujetos frente a la forma 

como se organizan las relaciones de autoridad y el 

poder. Visiones que estarían cruzadas por la narración 

  e ori , ue  e uen n  r  e  o inione  
sobre hechos y realidades.

e e e o o,  ner  o o e on i ur  e  i e  
de gobierno y se dan las relaciones de poder en un 

on e o o, o o  e ue , ener r n, en on e , 
i in  u je i i e  ue e o i ion n, en r e 
 on i ur n  u ur  o i , ue e  o ue e e ine 

como subjetividad política  or  e iu n ,  
cuales implican formas de memoria (de recuerdo y 

o i o  o re e  on e o o e  en orno, e e  ro i  
i ori  e i , ue e i r n e  ir , ione  

y comportamientos. Subjetividades que son construidas 

o i en e,  on ru ione  ue ue en r e en e  
contexto de una cultura política determinada.

or o ro o,  u ur  o i  ue or  e in er e  
uen i , 1    u je i i e  o i ,  u e  

e en uen r n e i  or  e ori , e  r i u  
por formas de ver y entender la ciudadanía. Desde 

distintas teorías se ha entendido a la ciudadanía como 

una forma de participación. Algunos la limitan al hecho 

representativo e instrumental del voto; otros hablan de 

un  iu n  i o n e, e i er i , r u en -
i ,   uiene   re ion n on  r i i i n 
 er i io e o o e i o  o o n orr , 200

La ciudadanía se relaciona con el hecho de poseer 

derechos y deberes. Algunos hablan de derechos 

i eren i o  r  o uni e  inori ri ,  o ro  
establecen relación con la idea de méritos y de la ini-
i i  in i i u  r  n r e o  ere o , e  e ir, 

cumplir con las obligaciones y deberes (Kymlicka y 

ne, 1

ero, en e ini i , la ciudadanía es una forma de 

subjetividad política que implica una idea de identidad 

o pertenencia: ser ciudadano es ser un sujeto político 

errer , 2008  ero  i en i  e  iu n  
ue e e r en r  en e  o-n i n, o re erir e 
 un ru o e er enen i  e e i o er jo en, ujer, 

lgbti, ne ro, in en , e ino, e  ue u n  or 
un espacio y por unos derechos.

in en e, e  u je i i e  o i  ue e n 
en el marco de una cultura política implicarán la 

e ori , e  re uer o  e  o i o e o ue e e   
e o ue e ue, e  u    re i en i  e 

o  ru o , e  ,  iu , e  rrio   e ue ,  
que determinará el tipo de ciudadano que buscarán 

moldear las políticas educativas públicas distritales 

 n ion e  en or i n iu n , e o r i   
ere o  u no    orien i n i o- o i  ue 

se da en el contexto escolar.

, en n o o e e o en ur  e Sou  1 8 ,  
iu n  er  un  or  e re u i n  e uje i n, 
ue  iene e i  e e o  ru o , e e  re i n 

en re o  o ie  i i , e e  o i  e u-
cativas y los proyectos de formación en ciudadanía y 

on i en i , in er e n o  u je i i e  o i  
e o  j ene , u  i ione , re re en ione , i e , 

concepciones y acciones.

Antecedentes: las políticas públicas nacionales  

y distritales 

n o o i   re o in o, en  u ur  o i , 
un  r i i n e u ori ri o  on  e ener i n 

ro ue  or e  N e ,  ue r  u o  e 
consumó en la Constitución Política de Colombia de 

188 , e o or  un r n o er e re u i n e  
vida social y de mantenimiento del orden a la iglesia. 

Actitud que condenaba los valores de la modernidad 

o o e  i er i o,  i er  e on ien i ,  e -
r i n e  i e i   e  o, e  o i i o e , 
1 4,  30

 o i  u ori ri , re re i   e u en e e  
i e  e i uier , o uni   o u re , e i ien  
 e re ro u e on e  ren e N ion     

de los noventa del siglo xx,  e r e ue o  r i o  
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políticos de izquierda tienen una historia que se remonta 

hacia los años veinte2  Se n e  1 4 , uno e o  
principales problemas de la cultura política colombiana 

es: “El difícil reconocimiento del conflicto como parte 

on i u i  e  jue o o i  , or n o,  ne e i  e 
un r ien o o i o  ne o i o e  i o   44

or u r e, on  ri i   e  erru e ro re i o, 
en o  e en   o en , e o  ore  re i io o , e 
e ie   r un  u ur   i  e i o i o, e o o 
que se configura por la vía del debate y la búsqueda del 

on en o un ier o or u  e ore  i o   i i i , 
ue ir e e u i u o   iej  i  re i io , on o-

re  o o e  re e o   i   o  ere o  u no , 
 o er n i ,  o i ri    o u i n i   
i o   o  on i o   

, i uien o  errer  et al., 2005,  51-55 ,  
este momento podríamos hablar de dos perspectivas de 

la cultura política que se han disputado la hegemonía 

de la formación en ciudadanía en la educación en 

o o i :  ri er , e  en ien o i o re i io o, 
ue u   ro o i n  e en  e  i e rio i o, 

donde la cultura política está en estrecha relación con 

el virtuosismo de ideario católico. La segunda: la cultura 

i , en  u  e or  en o ro i o  iu no  
enfocados en la participación y el alto grado de conoci-
miento del funcionamiento del sistema político.

n o  o  no en , o o i  ini i   o i n i u -
ne  e  on i u i n o i  e 1 1  e  o e o 

e on i o neo i er , ro u i n o e un  er ur  o -
tica y económica que generará contradicción y marcará 

o o  o  e rro o  e i i o  o eriore , in ui   
reforma educativa y las apuestas para la construcción 

e iu n  ini   orre , 200 ,  1

e e  or , ien r   er ur  o i  ro ujo 
condiciones favorables para un proceso de democra-
i i n e in e r i n e  o ie ,  er ur  e o-
n i , ener  or e  o e o neo i er , i i i  
i  o i i i , ue o ue i i  ro e o  o i e  

e u en e , on o i  e ju e  e ri i i n 

2 o  in en o  e on i ur r r i o  o i i  uer e  en nue ro , 
e e o  ri ero  o  20 , no u ieron i o   r i o o u-

ni   e e u un i n en 1 30  e i u r   i u i n e o  
i e e  i er rio   e ju i i  o i  e , 1 4,  100, 102

e e re  e e , re u i n e  i i  i o 
y del gasto público de carácter social (y aumento del 

o en e en   e uri , in er i n e  e ono  
colombiana en el mercado mundial y disminución de 

 re u i n e   23

Las políticas educativas en los años ochenta y noventa 

se debaten entre las exigencias internacionales y las 

demandas de los ciudadanos. Políticas educativas y 

e u i n i  ue on en en i  o o ore , 
comportamientos y conocimientos de los sujetos sobre el  

un ion ien o e  i e  o i o e o r i o, ue 
buscan el reconocimiento de un orden social y en donde la  

sociedad es fruto del consenso y la participación de y 

en los mecanismos diseñados por el Estado para dicha 

i i , r n o e e i in r u uier on i o  r  
de la homogenización de los sujetos y la formación en 

valores cívicos como el respeto y el acatamiento de las 

normas (Herrera et al., 2005,  52-53, 5

on e  in re o e  o e o e on i o neo i er , e 
abren las puertas a una plena organización mercantil 

e  e u i n,  u    er un e e en o e on-
u o in i i u , on i ur n o un  uin  e i ien e 

para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento 

e  i , ue e ie   re ir e or ri erio  
empresariales. Todo esto se visibiliza en el poder otor-

o  o  re ore - eren e , o u   e i i o   
precaria participación de la comunidad educativa y de 

otros agentes sociales en el gobierno escolar (Pinilla et 

al., 2006,  2 -28

La enseñanza se desplaza y deja de entenderse como 

capacidad de aprender para convertirse en mera adqui-
i i n e ier  o e en i   ren i je  i o , 

re e n e   er inen e ,   e u i n e u i  
adquiere una preponderancia central en el sistema.  

En la segunda mitad de los noventa se reduce lo edu-
cativo al cumplimiento de determinados estándares de 

calidad y al desarrollo de competencias mínimas en 

las diferentes áreas curriculares.

r  o  o  2012-2013, e n e  e e e  ini erio 
de Educación Nacional (men  e  ro e o Educación 

de calidad, el camino para la prosperidad (men, 2011 , 
en el cual se define la educación de calidad en los 

siguientes términos:
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Una educación de calidad es aquella que forma 

ejore  ere  u no , iu no  on ore  
i o , re e uo o  e o i o, ue ejer en 

los derechos humanos y conviven en paz. Una 

educación que genera oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad para ellos y para el 

  8  

on in , e e  ner , e  n i  en un  u ur  
o i  i i i , on e e re   i e  e re e o 

por lo público que separa al ciudadano de lo público 

o o e io o i o,  e e  riori   o  e  
e ere o  u no   , in r e  e  e  
on i o,  e ori    i ori  e  o re ien e

 u e , e e u  n o n i   un  e u i n r  
el trabajo en el marco del proyecto de apertura política y 

e on i  e e  i  neo i er  n e e o, e e 
e  200   o i  e i  e en o  en or e er  

r er i  ue r n i en i  in er i n  n o , 
que las premisas del plan de desarrollo en calidad se enfo-
can en tres programas estratégicos que son: el desarrollo 

de competencias en las TIC (Tecnologías de la Informática 

  o uni i n , e  i in i o   o e en i  
laborales generales (men, 200 ,  2 , on e e e  n i  
  ro u i i  , r  e  o 200 , un  e u i n 
e i  e   ue o r  ue: o o  o  e u i n e   
uen en on o or uni e  r  uirir ono i ien o , 
e rro r o e en i   ore  ne e rio  r  i ir, 
on i ir, er ro u i o   e uir ren ien o  o r o 

de su vida”.

Podemos resaltar que los aspectos más relevantes para 

la construcción de dicha política de calidad se enfati-
n en  o er ur ,  e u i n, e  in n i ien o,  

er nen i , e  e rro o e o e en i  en e e-
i   or e   on i en i e    ro u i i  

(men, 200  i re  ue un en n e  in re o e un 
o e o e on i o e e ni o o o e  neo i er , 

pero que poco o nada tienen en cuenta las realidades 

on re , o e   on e u e  e  

or u r e, e e  o i  i  i ri e  en re 
o  o  2004  2011, e n i in o  u ore  i , 
2012  ini   orre , 200  sed, 2004    r ir e  
n i i  e o  ne  e ori e  e e u i n, e  

un mayor impulso a las prácticas extraescolares con el 

fortalecimiento de los movimientos y organizaciones 

juveniles y las mesas locales y distritales juveniles. 

Modelo propuesto que entendía la política y la ciuda-
n  o o r i i i n e i er i  Se o en n, 

en on e ,  ir u e  en  i  i  e e e  o er 
r u en i o  ne o i o, en on e o i o e r  

dado por eso común a todos los ciudadanos y se bus-
caba mantener el orden social a través del desarrollo 

de la razón y la deliberación.

Entre los objetivos específicos del plan sectorial de 

e u i n e  o 2004, e or u   i e  e on-
tribuir a la formación de una ciudadanía deliberante 

 r i i i  n on e   e ue  rin r n o  
espacios y prácticas pedagógicas adecuadas para que 

la democracia se convierta en la forma privilegiada de 

relacionarse y regularse” (sed, 2004,  34

Se ro o , e e  ner ,  r i  o i   
r  e o  r en o    re re en i i ,   

se fortalecían los gobiernos escolares. En esta pers-
e i , e en ien e   o i  o o  e , 
 e i er i n   r u en i n,  e u  or r 

subjetividades políticas y formas de ciudadanía cen-
tradas en las virtudes de la argumentación informada 

que utilice los espacios institucionalizados para debatir 

sus puntos de vista.

Las políticas públicas en formación ciudadana  

en la “Bogotá Humana” 

on e  o ierno e u o e ro 2012-2015 , e  
una ruptura con estas formas de entender la formación 

política en la escuela. Ahora lo político se piensa no 

o o e e o  e io  in i u ion i o , ino ue 
se abren otros espacios y formas distintas de organizar 

y estructurar las relaciones de poder.

, en re o  o je i o  e  n sed, 2012  e or u  
lograr el empoderamiento ciudadano y docente a tra-

 e e  e i o o, u n o un u en o en  
participación en organizaciones sociales (sed, 2012,  
48-4  Se re ono e  iu n  o o o in i o 
 on e u i o o i , e i   rono i en e,   

se entiende al ciudadano como agente activo y con 

i  r  r i i r, r n or r e in i ir en e  
destino colectivo.
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Se in ro u e, en e  o i  sed, 2012 , un e o 
novedoso que piensa en prácticas políticas más institu-
yentes como el no recurrir a la tradición o a la autoridad 

r  e ir  r u en r  i e   e i , o ue 
pone en cuestión prácticas tradicionales de poder y de 

organizar las relaciones sociales.

Se u , e e  ner , or r u je i i e  o -
i  ue re i ni i uen  eneren r n or i n, 

disenso y resistencia a los modelos tradicionales de la 

o i   e or ni i n e  re ione  e o er, 
u n o iu no  r i o , i in i o , e o-
er o   re e uo o  e  i o   e o  e ,  

promoviendo la participación de tipo horizontal.

or o n o, e ro one e rro r en ro e  e ue  
actividades que promuevan la participación activa 

como ciudadano y se formula el Proyecto de Educación 

para Ciudadanía y la Convivencia (pecc). El proyecto 

e eri i  en u ro e n  e  r i i i n, 
para las cuales se envían tres cartillas para la formación 

en ciudadanía y convivencia a las instituciones distri-
e ,  en o  ne  In e r e  e u i n r   

Convivencia y la Ciudadanía (piecc , o  u e  ienen 
como objetivo transformar las relaciones de poder 

jerárquicas y opresoras por relaciones de poder cola-
or i , e ui i r   on ru i , on ir ien o  

la institución educativa en un motor de transformación 

social (sed, 2014,  2

Esta forma de entender la política y lo político y la 

iu n , i i r  un ro e o e e u i n 
para formar subjetividades políticas que resignifiquen 

 eneren r n or i n, i en o  re i en i   o  
modelos tradicionales de la política y organización de 

 re ione  e o er  or o n erior, e  o je i o e  
proyecto de la sed 2012, 2014  e  on ri uir   or-
mación de ciudadanos que tengan las capacidades para 

incidir en la construcción de ciudadanía y que adquie-
ran los saberes y valores con los que nuestra sociedad 

u  e  o ro e i , u n o e o er r  o  
actores de la comunidad educativa. Ciudadanos que 

e en er r i o , i in i o   e o er o , re -
e uo o  e  i o   e o  e  ue re ono n 
 o ro   oren   i eren i , ue e n e  

de definir con responsabilidad y autonomía sus vidas y 

on ri uir e e u  re e ione , i e   o   io 

social” (sed, 2012,  58 , en on e o  on i o  e 
conviertan en oportunidades de construir acuerdos 

y generar transformaciones hacia una sociedad más 

equitativa y justa (sed, 2014, 10, 13

or o n o,  or i n en iu n  ue e or-
u  en  o o  u n , e ej  e  i e  e 

formación ciudadana para el mantenimiento del orden 

social propuesto en los proyectos generados entre 

e  2004  2012,  re e uerer r n i r, o o 
ro u o errer  2008,  3 , o  e e en o  r  ue 

e  in i i uo e en  en un uje o o i o, no o o  
r  e  ono i ien o e o  ere o  o i o , ino 
también a través de procesos que lo configuren como 

uje o u no o, on i  e o r e i ione  
e in er enir en  i er  e er  e o i o, en 
donde tienen lugar variadas disputas y negociaciones 

sobre asuntos referidos al gobierno de los seres huma-
nos y la política.

La cultura política promovida desde la política pública 

educativa de la sed, en re o  o  2012  2013, o r  
definirse entonces como la búsqueda y organización 

e  re ione  e o er en or  ori on , ue e 
estructuran y organizan a través de la transformación de  

 re ione  e o er r i ion e  en  e ue , 
e e un e o er ien o e  e  e u i n e   e  
o e i o, en  ue  e  e n i i n

or u r e, r  o  o  2012-2015 en e  ro e o 
e  er oner  i ri , e n o on o or un  

de las personas que lideran el proyecto (entrevista a 

ui , 2013 , e u  e r  ir u e  in u  
a ciudadanías comunitaristas al hablar de pluralismo 

 on ru i n e e  en o e i o e u i n e  
I u en e, e in ro u en i e  e e n i i n  
cambio desde los discursos que se dan en las charlas de 

en i i i i n, o ue on r   ro e o en e  en en-
i ien o e  o i  e e un r er in i u en e, 

en e  u  on o i e   re i en i , o  ue o   
 u o ,  r n or i n,  e n i i n,  

re i i    u ono  Sin e r o,   
formativa de construcción de ciudadanía está enfo-

, en un rin i io, en  i e  e re re en i i , 
en cuanto enseña cómo se debe ser un buen líder y un 

uen n i o  er oner , e  e ir, e en o   
en un modelo de cultura política civilista.
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n u n o  on r or  i ri , e e o on o or 
e  en r o e  ro e o en re i   r o , 2013  u 
proyecto se enfoca más en la idea de la responsabili-

  u i en o e o  e ere ,  e re   i e  
civilista de que la función del ciudadano es controlar a 

uiene  o u n r o  i o   ju r u on u , 
in o u r n o e en  i u i n i , on ro n o  
forma en que se da el gasto y defendiendo lo público. 

n o r  r , e en ien e  o i  e e u r -
ter instituido y la cultura política desde un carácter 

i i i  e re e o or o i o, e r n o o i o 
de lo político y la política.

Se o er , en e e re uen o e  o i  i  
en educación y formación ciudadana promovidas 

desde el entorno local de la sed,  er oner    
on r or , ue e e  n o un en o ue on r rio  

fomentado en el contexto nacional desde las políticas 

e  ini erio e u i n, ue  e u  o en r 
una organización distinta de las relaciones de poder 

 un  i i n e  o i , ir n o   e e  
re i en i ,  r n or i n   e n i i n   
El enfoque es fomentar una cultura política en donde se 

propicie un empoderamiento de las bases y un cambio 

en las relaciones verticales de poder.

Las subjetividades políticas y la escuela 

La subjetividad política es la interpretación que hace 

e  uje o e  or  en ue e on i ur n, nej n  
or ni n  re ione  e o er,  u e ,  u e , 
in er e n e  o ur , re re en ione , orien io-
ne , i ni i ione , i u e , r i   or ione  
construidas y asumidas por los sujetos que transitan 

entre la: “sumisión/sometimiento y el empoderamiento/

e n i i n  ri n o, 2014,  102

n e e o, ir re o  o e  on rui o  
u je i i  o i  e I e   i ,  

estudiantes que ocuparon cargos de representación 

e u i n i  er oneri   on r or  en e  o e io ied 

u io or r, r  o er r,  r  e u  re o , 
cómo son interpeladas y qué papel juegan el contexto 

e o r, o  ro e o  e or i n en iu n   
convivencia de la sed,  er oner    on r or  en 

dichas subjetividades y cómo se representa la cultura 

o i  e u e ue , o  on ru en  o o on 
afectadas por esta.

Teniendo en cuenta las conversaciones tenidas con 

i  2013, 2014, 2015  e I e  2012 ,   
re on ru i n e u re o e i , e ue e re r 

o, en e  o e  or i n e  u je i i e  
o i  e  e u i n e ,  i i  o u  un u r 

privilegiado en su formación.

, en e  o e I e , e  no  uen  ue en u 
familia se resuelven todos los conflictos de forma con-
en u   i o , o ue e ro u e i o i ione  

e interpretaciones de lo político que tienen que ver con 

e  i o o, on  o u i n ne o i ,  o i ri   
una participación que se ve representada en el apoyo 

y no solo en la representatividad política y el voto.  

 re un r e or u e ini i n e e o r i , I e  
re on e:  e o r i  no e  o o o r or un  

er on , ino o r  en o o e  ro e o ue iene 
 en re i   I e , 2012

e i u  ner , en  on ru i n e u re o e 
i  no   uen  e i in o  ro e o , o o or 

ejemplo el haber sido víctima de desplazamiento 

or o, ue on i ur n  o i n un  e i i n e 
ej r e e ro e o   ro e o  o i o  i i n e , e 

marchas y partidos. Se refleja así una idea de la política 

no o o u n  o u , ino o o i o o  on en o

n e e en i o, e  e erien i  e i    or  
o o  re on ru e I e , er i en en en er  

subjetividad política que ella ha constituido desde sus 

re ione  en e  o r  u  e erien i  i i re , 
on e ri  un  i e  e o o i o, e no uerer i u ir 
 e e r , o o e  i  o i e:  e e ni  
or ue e i uen  ue  o i  no er  o o, or ue 

no me gusta pelear con ciertas personas que no van a 

i r  en re i   I e , 2012

I u en e, en u  r  e en o u  re uer o , 
en e e i  o i i o on  i r i n or , ener n 
la visión de un autoritarismo en contra del cual es difícil 

dar una lucha y llegar a acuerdos negociados y que 

termina generando sumisión y sometimiento.
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or u r e, e e o  re o  e i ,  or  o o 
e n  re ione  e u ori  en u i i , 
 r  e  i o i i n  e  u ori ri o, ueron 

generando en ella la idea y la acción de impugnar la 

posición en la que era colocada en su hogar: “mi papá 

nos disciplina a los golpes. Mi papá siempre ha dicho 

ue uno o o  o  o e  ren e  e o, en on e  no  
pegan. Cuando pequeña me pegaba porque yo era muy 

in uie  en re i   i , 2013

r  u er o u i e  200 , e  uje o no o o e  
e er in o, ino ue o ee  o i i i  e re r  

través del cuidado de sí y la reflexión constante sobre sí 

i o, ue e  ier  i er   e er i e e i r e 
e  e ru ur  e on ro ,  u e  u n o e-

terlo a moldes normalizadores y normativos. En este 

o, un  e erien i  ue re e er i ni i i  en  
construcción de la subjetividad de Camila es la relación 

on u re, en on e  ro u i n i i  e  
i ur  e u ori , o o u ori ri o e i o i i n, 
 e o ion , o o o or,  on i ur n o e  or  

de ver y la construcción de los sentidos y significados 

re eren e    i e  e o er  u ori , o o o 
i o i i o,  i i in , o o en   o e  o 

e ue e re e e on r  e  i ur  e u ori , r  
empezar a cuidar de sí misma y lograr emanciparse de 

esas formas de control que no le parecen adecuadas y 

le molestan. Camila desarrolla una reflexión constante 

sobre la posición y el rol que quiere asumir en su 

i i , o ue  e   e i r e e e  or  e 
control y buscar su empoderamiento/emancipación.

n i o,  o eno , u e o o un ro o  on 
i , or ue no e u n i  i o    
   e e   on r ri , o o ue en  

más en lo que yo creía que era mejor para mí y 

no en lo que él me decía. Me cansé de oír que me 

dijera: “es que acá se hace lo que yo diga porque 

o  u  u n o, e  e o e ue o e , no 
significaba que tenía que comportarse conmigo 

o o ui ier   e , o o e e   ono er 
 o re  i o i i n  e o, i o  ue e 

n  e ,  e ri ir e o un  onen i  
sobre la autoridad y el autoritarismo en la escuela 

ue i o en no eno r  e  oro In i u ion , e 
sentía como con ese “poder” de dejar de temerle 

por ser mi padre y de hablar con él y contradecirlo 

en re i   i , 2015

,  u je i i  o i  e i  re u  e i u n  
 o i ione  en  u e  e  o o , ener n o 

resistencia contra la forma autoritaria y violenta de 

imponer las reglas. En su discurso siempre se refiere a 

la pugna por los puntos de vista en contra de los auto-
ritarismos y la impugnación a esa posición en la cual 

 u ori e , e  on e o   u ur  o i  uieren 
o o r  o o ujer, o o e u i n e  o o ij

n u n o  o ro  en orno  o i e , en o  o  
I e   i , o  en orno  re or r n e  u je i-
vidades políticas que han formado desde sus relaciones 

i i re   en e  o r  e e  ner , I e  en 
la iglesia3 es interpelada para reforzar su visión de 

r i i i n e e e  i o o, o  r u en o    
r , ien r  ue i , re uer ,  r  e 

 re i n on  i , u no io  u  i o , u 
oposición a unas relaciones de poder y una cultura 

política basadas en la imposición y el autoritarismo y 

 i e  e u r,  r  e u  ione   o i , 
r n or r u en orno  u re i , u ien o un  

postura de empoderamiento/emancipación.

Estas subjetividades políticas de Isabela y Camila se 

verán inmersas en un contexto escolar que las inter-
e r   e  o i i i r  un  or  e er, in er re r 

y construir la cultura política escolar y su subjetividad 

política dentro de este entorno. Subjetividad política 

ue er   ue e ie en u  o i ione , e i ione   
ione  o i  en ro e un i o i o o o 

es la escuela.

Para definir esta cultura política en la cual se ven inmer-
 I e   i , e r  un e i onio o o eje -

o: en e  o 2011, o  e u i n e  re en ron un 
ie o e e i ione , jun o on un ru o e e u i n e  

en donde expresaban las problemáticas del colegio a 

rectoría. Iniciativa que nació desde la asesoría del Sindi-
o u i n i , ue e  un  or ni i n e e u i n e  

de escuelas secundarias. No obstante haber recogido 

ir , e  ie o ue   no re e un  o  e u i n e, 
la cual fue llamada a la oficina de rectoría (en donde se 

en on r   o i ,  re or  e  o e io, e  or, 
un  oor in or , e  je e e i i n i   un  o en e e 

3 I e  i e  un  i e i  ri i n - ro e n e,   u  e  e re iere 
cuando la relata como la iglesia.
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ri ri , r  er in  or i o ie o  or e  
re r o ue  e u i n e  e o e uno  o n e , 
e   n erior, e  Sin i o u i n i , en on e e 
hablaba de las problemáticas de la educación:

   e ijeron ue ui n e  u-
o  er e  ie o e e i ione , en on e , 

e e e ron  er re un , ue on e 
i , ue o e , ue e  e u r e 
i   ue o e e o re i ron  r , 

o n erior en e, n e  e e o,  re en o 
a los compañeros un comunicado donde decía 

 ro e i  e  e u i n, o e en  en 
e  o   e o  o i  n e e o en o, e   
re or  e e   er i i ori , o no  o 
i o, ero e  io en u  o e io  e u i  n-

e , e u  rrio   eni o, e  e ijo ue 
yo venía de sur a norte haciendo revolución. En 

ese momento ella ya me había dicho que yo era 

un  uerri er , ue o e  on  farc, ue en 
cualquier momento iba llegar un helicóptero y que 

e i  e r r   e , ue  ro, o e  
asustada y ella me dio miedo porque sabía que no 

sabía defenderme. En ese momento ya ella llamo a 

 o i     e o un o ero e  sie 

Sin i o u i n i   e ijo ue u  e  
o, or ue e e o o   i er n  

 o e ije ire ue e ienen , or ue en 
ese momento ya me habían dicho que yo era una 

guerrillera y yo pensaba que me iban a meter a la 

r e , e ijeron ue e i n  e er   r e  
n on e  e  o ero e ,   e ijo ue  
i no  nin un  er on  e ere o  u no , 

u e  e  enor e e  ri ero ue o o, i no 
 un , i no  un  er on  e ere o  

u no , u e  no i  n , or ue e o  no 
ienen ere o  u e  ener  , en on e  ue 
i e o, o e ue e  ren e  o o o ue 

me preguntaban. Cuando llegó la policía también 

e e e ron  er re un , e ijeron ue 
les diera el número de mi papá y pues yo no se los 

,  ue u n o en e e o en o  o i  
e e   re ui r e, e o ieron  e   
re ui n oj  or oj  e  u erno, re i n 
o o, o i o , re i n  r e  en on e o 
tenía unos documentos del tema de los comunica-
o  ue  re r i o, o en  o ro  , e o  

quitaron todos y empezaron a revisar todo lo del 

sindicato estudiantil y luego de eso tuve que apagar 

e  e u r, e u e ue ui r  sim Card porque la 

re or , , e u en e e ijo, or ue e ue-
rían quitar el celular: no tranquilos que el celular 

ya está filtrado y aquí todos le escuchamos lo que 

ella diga. Luego de eso el compañero del sindicato 

e u i n i    ere o  u no , ue uien 
e ere o  u no  e   o  ero 

no o ej ron in re r,  e u  e ue  
e o, e o  e ieron uen  e ue  e n 
en er o e o ue  o  e ej ron ir, 
me tuvieron como alrededor de dos horas y medía 

 ue o e e o  e ron   oor in i n, 
 i , i  e o  o en e, ue   

estaba totalmente en desacuerdo con lo sucedido. 

  en e  o er or e o o ron  no i n  
y decía que por hacer parte de grupos guerrilleros 

 or in en i r  i  o ero   en re i  
 ur , 2013

e e e e eje o   n rr i  e o  e u i n e , 
se define la cultura política del colegio en donde 

i  e I e  ueron re re en n e , o o un  
cultura política autoritaria y que se fundamenta en el 

er i i o,  jer r u  r i    er e u i n 
de las relaciones de autoridad y poder tradicionales.

 o e io e   4 en persona. En las cárceles 

 r ,  re re i n e i e , e  un e -
pacio que una persona quiere para ella y que no 

permite que otras personas entren a su espacio. 

Tenían cámaras por todo lado: por los baños. 

ienen  o er  u ori  o  e ore  ue  
los profesores. Muchas veces iban policías al 

o e io  re ui n  o  ni o , re ui n  
todo el mundo

 en re i   ur , 2013

n u n o   o i , ri  un  er e i  e 
or en  i i in , ue u ,  r  e  on ro  e 
o  uer o ,  e u i , e  e io, e  ie o  o  
e e ,  i i n i  on n e   e i i i n e 
 o o i i n, un on ro  o re  en e  i er   

subversivas de estudiantes y docentes y la erradicación 

del conflicto.

4 La Unidad Permanente de Justicia es el lugar en donde se retiene 

transitoriamente a las personas que cometen una infracción a las 

normas de convivencia del Código de Policía Nacional y Distrital. 
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 e  uiere ue o o  e n  r i o , o o 
i i re , o o ie re ien e u ue o , ien 

uniformados y son cosas que a la final no te van 

 er ir  o o e e e  e  o o enei , 
ue o o  o  en uni or e, ue no ue e 
er en u o, ino ue iene ue er re o, ue 
ienen ue er o  eni  n o , ue o  o re  
e en ir e u ue o , ue  ujere  no ue-
en e r on ui je, in  u  in  

 en re i   i n   u i , 2013

El año antepasado tuve un problema con la rectora 

or i or e e e o, e  e n   i o-
o , e e   e ir e ue i o e en  un 
ni o, ue i o er  un ni o ue e  no e i   

e r en u o e io , en in, en re u en, e 
o e  i e en e or i or e e e o, e 

 re  , e o  e r  i ri  ue e u i  
ere o en re i   in , 2013

 re or  u o un  r  on i o, en on e , e 
ijo ue no e ej r  e r or o  ro e ore , or 
o  o en rio  e o  ro e ore , ue no uer  
a hacer las cosas de mala manera. Me dijo que 

había ciertos docentes que estaban incentivando 

y enseñando sobre guerrillas e incentivando a 

que los estudiantes estuvieran en grupos de iz-
uier , ue uer n i uier i , ue o en e 

e n re en n o  o i i n e i uier , 
e ijo o  no re , ue uno   e n i o, 
ue n ue n uno  en e  o e io, e o  

no r , e ijo ue no e ej r  in uen i r 
e e o  ro e ore , ue o no en  n  ue er 
on e o  ro e ore , ue o no en  ue r 
on e o  or ue ni i uier  e n e, 

que no tenía que comentar lo que pasaba en el 

on ejo ire i o on e o , en n o on r   
in e ri , on r   in e ri  e e o  o o e  
ie o, en o  r , e ijo o no uiero 
que hable con ellos porque ellos son los que te 

están metiendo ideas en la cabeza. Luego ella 

pasó por los salones y dijo que había profesores 

i uier i , ue uer n ue ir r n ie r , 
que había estudiantes que habían estado en las 

r  or  e i u i n e e ro, ue  e  
no le parecía que los estudiantes debían estar por 

allá. Nos dijo que éramos jóvenes influenciables 

en re i   i , 2014  

 e i o ire i o, e e  n rr i  e o  e u i n-
e , o r  o r e o o er i   u ori rio, 

pues siempre se toman las decisiones de arriba hacia 

jo, in on u  e nin uno e o  e en o  e  
comunidad educativa y sin preguntar a los estudiantes. 

Sistemas autoritarios que presentan una clara dificultad 

para incorporar cambios tendientes a darle un mayor 

r o   r i i i n e u i n i  ji o, 1 4,  8

Todo el colegio cree que la rectora es lo peor que 

e i e, e  ie re uiere, o o, n ener u 
o i i n e ue e  e  rri , ie re uiere 

i oner e o  e e no   e u , i no, no n -
ría con dos bachilleres detrás de ella. La rectora 

siempre quiere mantenerse como la autoridad 

or    ienen ue er, e  u ori ri  or-
ue o o  e o en , o o  on r  o e or  

re or , o no  o ener r  e  u ori , 
pero la genera en la mayoría de los profesores 

y los administrativos. Me represento la rectora 

o o e  rri  or ue i er en e e  rri , 
ella dice que está arriba y está su ‘superescrito-
rio’ y ahí están las sillas para sus súbditos y ella 

e   rri , e  uiere er e o o u ori  
en re i   i , 2013

  re or  n  e u , n  e re e, e  
o e io e  e e , o o e e o ue e  i  

Ella no permite ningún tipo de actividad o pro-
ceso o espacio donde los estudiantes piensen por 

 i o  en re i   o , 2012  

ren e  e  u ur  o i , I e   i  u en 
e e u u je i i  o i  un  in er re ione , 

i e , ione   o or ien o  , e e u 
e erien i , e re re en n e  on e o e o r o o 
un sistema de organización de las relaciones del poder 

u ori rio, en e jer r ui o

n e  o e io r r er  o, o in r o ue 
no e e  er  o, o o e o u  e jo 

e i o i , e e e , e nor , e on-
ductos regulares y de el apodo de “mis hijos” 

en re i   i , 2015

n i  e o n  e i ione  n o, 
r n o, en re o o   en e  o e io   re or  

o   e i ione  o re o o, e  e o ue 
uier  on e  o e io en re i   I e , 2012
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e i u  ner , o re re en n o o un on e o 
falto de participación directa y difícil e imposible de 

cambiar y en donde los procesos de participación se 

instrumentalizan y se limitan a los procesos de elec-
ciones y asambleas estudiantiles.

o  e u i n e  nun  r i i n  reo ue  
debe de haber más concientización de que si hay 

un  er on  en ren e e  re or , e en ien o  
u  ere o , ue e o  i n o en, ue no 
e ue e i e en e en e  o o, or ue u o  

creen que solo es votar y no tienen que seguir en 

el proceso del que está representándolos (entrevista 

 I e , 2012

Se u one ue e  on ejo ire i o  e  r  o r 
 e i ione  e o ue u e e en o e io, ero 

ue , i o  ue no e o n o o n  e-
i ione   e or  ue r  en ue e   

, ero ue  no o e o  e ir e: ono  
  en e o, e  un  e i i n ue  o   ue 

no  e  in or n o  i n  e e u  r 
 un e or e n ero   i r , u o  in ien o 

y el gatico (movimiento de la mano hacia arriba y 

i  jo  en re i   I e , 2012

 on ejo ire i o: e   en ,  e re ri  e  
  en , e o ,  en   e  e -

ri , no e on en , i ie re no   e  
on or, ie re no  en re n  oj  en on-
e i e en u  e  o  , n o  
oor in ore ,  in or e e o o  o  o i , 

i ie re e o  e  un o e i , no  
or u , ero e  r o, o re  nor  IS  001, 

o   e ro e o ,  nor  e i  N  
1000   e   e o,  e  un o e rio  en 
donde cada uno habla y dice sugerencias y ya. 

Básicamente vamos a firmar y a votar (entrevista 

 i , 2014  

e e  ner , I e  e i e en e  e er  e o 
i o, o o o ue en er o  on ejo  ire i o  

 o  on ejo  e u i n i e , no re er en i en o, 
re r er e e e  o i  u n r  en ro e  e ue  
 no u r or e io   or u  i e , r  on-

vertirse en una subjetividad política que empieza a 

desinteresarse.

 ero no ue i er i o or ue en  ue i   
er  no i no  ue i   ener   

o o e  en  o o e  o e io en , o e  
y no solo de un profesor. Me desanimé porque 

e i uen  e ue  o i  no er  o o, 
porque no me gusta pelear con ciertas personas 

ue no n  i r en re i   I e , 2012  

i , or u r e, e nie   o i i i  e un 
i en o en e io  no in i u ion i o , o i n-
o e e  i or n i  e  i u , e i i n o 

el conflicto y limitando la posibilidad de desafiar 

realmente las relaciones de poder establecidas.

En el consejo estudiantil hubo muy poquitas 

reunione , reo ue o o o  e en e nun  
e i i o  u  er, e  ir  r i   r 

de que tiene que representar al curso y hablar de 

que tiene que ser conciliador en los conflictos 

 e ue  en e o, o  i , no i i o  
n  e  o ro un o en re i   i , 2014  

i  ener , o o no  e i  n iere 200 , un  
in er re i n un o  e  i u ione ,  e nie  
la posibilidad de descubrir otros modelos o tipos de 

in er re i n, e  e ir, e nie   o i i i  e  
desacuerdo o disentimiento y entrega el ejercicio de 

la práctica política al parlamento (consejos estudian-
i e   ire i o  on en o ue re u e  o i   la 

policía ire i 5, ue   e en i  e  on en o e  
 nu i n e  i en o  nu n o e e  i en o, u 

u je i i , ue e  r i  e  i u i n e  o e io, 
e i i o u u r  ier o  e io , or o u  no 

se da un cambio real de las relaciones de autoridad en 

la escuela.

Por su parte el proceso democrático en la escuela es 

narrado como algo muy distante de la política edu-
cativa distrital formulada en el pecc 2014 , ue  o  
e u i n e  e n uen , e e u e erien i , e  
instrumentalización y lo poco útil que es para generar 

cambios en las relaciones de poder.

5 r  n iere 200 , o o i o e  e  en uen ro e o  ro e o  
e ero neo   ro e o e  o ierno, ue or ni  e  on en i-

miento de los hombres y distribuye jerárquicamente las posiciones 

  un ione ,  u   no r  o o  o i   e  e un o e  
ro e o e i u  Se o r  en en er, en on e ,   ire i   

a sus acciones como la policía,  u e , e e  i i n i  on -
n e  e  i o, no uieren er i ir un ro e o e e n i i n 

y autorregulación de los estudiantes.
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El ambiente democrático solamente se ve cuando 

es la época de elecciones de personero y con-
r or, e o   r e er  or o o o, o o  
o  ro e ore  , e oj n   orre o   

e o ro ue en  e o r i   ue r i i en, 
e  no  n un o  no  or o r  In u o 

teníamos que guardar el certificado electoral 

para que nos dieran puntos. Durante esa sema-
n , e e i ieron e , o  ue ue ron, ero ni 
i uier  e o  ue ue ron,  ue e n re re-
en n o, e e uer n r  er i r un 
o o  o  ru o o  1, 2013  

Se o er , e e  ner , i uien o  u i e  
2000 , en e  re o e o  e u i n e , o r  

la conformación del gobierno escolar se realizan 

i i e  e i o in ru en , en on e e  ro e or 
dedica tiempo de clase para hablar acerca de lo que 

e  e  o ierno e o r, r  u  e on or   o  
re ui i o  r  er re re en n e  Se e , e 

 e e o r i  ur n e  e e ione , in u o e 
promueve una especie de clientelismo al otorgar nota 

or r i i r, ero e  e  re e o i r e e u  
e e  e n :  er ,  e o r i  e un  

dirección de grupo no pasa. En la dirección de grupo 

no  n e e o, e  e e ione   ue e o r i  
es que usted eligiera un personero y un contralor y ya” 

ru o o  2, 2013

También se dan dentro del proceso restricciones para 

que no se genere ningún tipo de discordia ni controver-
i , e  e ir, r  ue no e eneren ue ion ien o  
 or en in i u ion , en on e o o e on ro  e e 
 ire i , re re en  or o  e u i n e  o o  

re or  Se e n, en on e , n i o ,  e i onen 
representantes:

En el proceso de elecciones si no estoy mal eran 

in o n i o , e o  u e   re  e  u ieron 
r : uno or ue no e   e un o, o ro 
porque tenía tatuajes y otra porque había tenido 

un proceso disciplinario por las marchas y los 

n e o  Se o ien  e n o, o  e r o 
es que eran cuatro y tres de esos los vetó (la rec-
or , re uer o ue n  e  e o  u je   on 
e  ie o ue  o ro, ue i un  i o i i n: 

n  uno  in e r o i onen  o ro, ue o o 
imponer a alguien que sabía que no iba a poner 

n o ro e  e in or i n no en o  n , 
pasan por los salones y ese es el momento electoral 

en re i   N , 2014  

I u en e, e e  in u   i e  e e ir er i o 
e ion r   no e u ono  o e o er ien o, en 
on e  ire i , re re en  or o  e u i n e  
o o  re or , e  ro n u  o n ro oner 
 er,  u  no:

No  e n ue en o  ue er  e i n 
n e re or  ru o o  2, 2013

Cuando uno se va a postular supuestamente pa-
n  ro ue   e   re or  r  ue e  

diga si sí o si no. La rectora tiene que aprobar las 

ro ue , o o iene ue er ro o, ri ero 
pasa por la coordinadora y la coordinadora se  

las pasa a la rectora y la rectora tiene que apro-
r o  i no ue  uno iene ue i r , 

or ue no e re e en re i   i , 2013  

n u n o  o on i  e I e , e i  e 
interpeladas por los proyectos de la sed y la Personería 

 on r or  i ri e , i  in er e i n no e i e, 
pues el proyecto democrático que se vive en su escuela 

y que es contado desde la experiencia de los estudian-
tes se aleja mucho de la idea que se proyecta desde 

la sed, on u pecc 2014 ,  e  er oner  i ri , 
ue  no e u  e o er r  o  e u i n e , re or-

mular las relaciones tradicionales de poder vertical y 

jer r ui   r n or r  re i e , ino e uir 
i i n o  e o r i   un ro e o e e e ione , 
e i er ione   o ione , ue no re re en e un 

peligro para ese poder instalado de forma tradicional. 

n e e o, e  ere o  r i i r e on ier e en un  
forma de regulación de la relación entre los estudiantes 

  ire i , ue  e i i n o  e io  e r i-
cipación a espacios controlados e institucionalizados.

 en e o  e en rio , ro e o    r ir e e  
experiencias que Isabela ve que su participación no era 

efectiva para cambiar la vida institucional (motivación 

ini i  on  ue re i  u ro e o e er oner  
i , or u r e, ej   o i i i  e re i en i  

 o o i i n re ,  i i r   o  e io  in i u io-
nalizados en donde era minoría. Escenarios en donde 

 r ion i r e, uro r i r e on u o  re u re  
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 e i er r e on ejo  ire i o   e u i n i e   
r i i i n, en n e e in er   I e   e 

desánimo a Camila.

 re e o, o en  i : e  e in er  e  jun o 
a la impotencia de no poder hace lo que tenías en la 

e , e ni  er   e o o  e e i i n 
y convicción de hacer las cosas y te alejas” (entrevista 

 I e , 2013

Las conclusiones y la propuesta

 r ir e  r jo e o   eori i n re i , 
se llegó a las siguientes conclusiones:

1  Hay desde las políticas públicas distritales una 

apertura a la participación de los estudiantes 

 un  ue  e u e o er ien o, ero, 
r ji en e,  i o ie o en  in i u-

ción escolar estudiada se dan unas prácticas que 

cierran los espacios de participación e impiden el 

empoderamiento de los estudiantes y la transfor-
mación de las relaciones verticales de autoridad. 

e e  or , no r  un  re i n en re o 
enunciado desde los discursos promovidos en la 

Se re ri  e u i n i ri   u ro e o, e  
pecc ,  er oner  i ri   u ro e o on -
ru i n e iu no ,   on r or  i ri  
 u ro e o e or i n e iu n    

re i  e o r, or o eno  en e  e ue

2  Las culturas políticas autoritarias promueven sub-
je i i e  o i  e in ere , e ni  
e in i ui , ue  i  u ur  o i  o o r  

rrer   e erien i  e re i en i , i i en i , 
e n i i n  o o i i n, i i n o   u o e 
los conductos regulares y a los mecanismos insti-
tucionales de participación constituidos para esa 

labor desde la ley y desde las políticas públicas 

on ejo   e  o or e io e  on ro , 
la vigilancia y la amenaza.

3. La “democracia liberal”  y el modelo civilista 

hace difícil el disenso y lo opuesto y limita la 

posibilidad de transformación de las posiciones 

otorgadas desde la policía o ierno- ire i , 
ue  e  i o i e  r en rio e , 
on ejo   re re en n e , e u o r ion  
e in ere e  e ion r   e e i er i n, no 

un ion r  r  o i i r  ione ,  ue 
al estar sometidas a la burocracia (conductos 

re u re ,  e er  r ion i i n e  
e o r i   e  on en o, e i i   o i i i-

dad de pensar otros espacios y el desafío de las 

relaciones de autoridad establecidas.

4. La familia juega un rol importantísimo en la for-
mación de las subjetividades políticas de las estu-
i n e , ue  u e erien i   re ione  e i r  

en  or  o o e re re en n,  i u e  ue 
toman y los comportamientos que tienen ante la 

cultura política.

in en e, enien o en uen   on u ione , e 
en, en on e ,  i uien e  ro ue :

1  Introducir la pedagogía de la memoria y la his-
toria reciente del conflicto armado colombiano 

en las escuelas y en sus currículos . Este tipo de 

enseñanza les permitirá entender a los estudian-
tes la cultura política del país y les despertará la 

posibilidad de generar opciones de cambio y 

transformación de la realidad.

 r  e  r jo e o e en en i  o o e o r i  i er : 
ue  e o r i  r en ri , ue in ru en i   o i  

a través del voto y las elecciones de representantes de los distintos 

ru o , o i ione , e , r i o   er on  ue on or n  
o ie , o  u e  e i er n  ue o e i en, i u en e,  r  

del voto. Democracia representativa que se basa en la formación de 

ir u e  i i i  o o  r u en i n,  r n,  e i er i n, 
e  e e,  ne o i i n   ue  e  on en o, en on e  

e i ione  e o e en  o  o , en en i , e e   e i  e  
or  en o r  r , en on e  e i ione  e e i i n  

través de un pacto que garantiza el acatamiento y la obediencia.

  e o  e  e ori  u   r  e  en e n  e  
conflicto armado colombiano y de la historia reciente desde la visión 

e  i   o  o ro , in ro u ir un  i i n r i  e  re i  
e    e  u ur  o i  No o n e, en e  re en e r u o no 

se profundizó mucho sobre este tipo de pedagogías para la formación 

i o- o i  
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2  i i i i r,  r  e i in  err ien  
ine- oro , on er orio , re i n e ur e  

 e e o i ione  re i , en  e r  e 
ien i  o i e , ern i  i in  e r i-

cipación de los ciudadanos como lo son: los mo-
vimientos sociales y los movimientos políticos.

3. e i r e e  o re e i  ue on n 
en cuestión las formas de participación de la 

e o r i  i er  o ern , en on e o  e -
tudiantes tengan procesos de desidentificación 

e identificación con las causas del otro. Debates 

que permitan visibilizar distintas posiciones disi-
miles sobre el mismo asunto y que no tendrían 

ue e r  uer o  o on en o , ino er i ir 
un espacio legítimo de participación de todas las 

posiciones y la oposición8.

4. Incentivar y propiciar la creación de movimientos 

sociales y políticos de los estudiantes en la escue-
, enien o en uen   r er i  e o  

movimientos sociales juveniles y las problemáti-
cas más sentidas por los estudiantes. Movimientos 

que hagan un análisis de la cultura política escolar 

y busquen la transformación de las relaciones de 

poder tradicionales en la escuela.

in en e, ue n o o in erro n e : u   
con las subjetividades políticas de los estudiantes (Isa-

e   i  e u  e ir e un  u ur  o i  
e o r u ori ri  o ener r r n or ione  e 
las culturas políticas escolares caracterizadas por rela-
ione  e u ori  r i ion e  u  o urrir  en un 

futuro con estos contextos escolares en donde la cultura 

política escolar se caracteriza por el autoritarismo y la 

er i i  Se r n or  e re i en i   o o i-
ción que transformen la realidad de estos contextos 

e o re , o e er e u r n en e  ie o  u  e e o  

8 Propuesta apegada al modelo adversarial que es formulado por 

ou e 1  o o  o i i i  e e i en i  e un o ro 
o o i or, on e  u  ue o e r en e uer o  er o o o 
un adversario y no como un enemigo. Debates en donde no se 

u ue e  uer o  e  on en o, ino ue e  o i i i   
i en o,  e uer o   oni o, en en ien o ue  o -

tica está marcada por un irreductible carácter conflictivo que no 

debe reducirse al consenso y al olvido de su carácter antagónico. 

tendrá en culturas políticas autoritarias la propuesta 

e un  e o  e  e ori , e o en o e o ro  
espacios de participación (como los movimientos 

o i e   e o e o er ri
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al Consejo Directivo. e i  en ri  e 2015, o o

n re i   r o  2013  Persona encargada del Proyecto de 

Contraloría Estudiantil. e i  en ri  e 2013, o o

n re i   I e  2012  Personera del Colegio. e i  en 
o u re  no ie re e  2012, o o

n re i   ur  2013  Estudiante del IED Julio Cortázar. e i  
en o o e 2013, o o

n re i   i n   u i  2013  Ex personera y candidata a 

Personería del Colegio. e i  en o o e 2013, o o

n re i   in  2013  Estudiante del IED Julio Cortázar. e i  
en o o e 2013, o o

n re i   ui  2013  Encargada del proyecto “Construcción 

de ciudadano” de la Personería de Bogotá. e i  en ri  
e 2013, o o

Diálogo del conocimiento

El texto cumple con los objetivos propuestos. Además, interpreta, por medio de una investiga-
ción etnográfica, algunos factores que influyen en la formación de subjetividades políticas de 
dos estudiantes de un colegio de Bogotá. En el artículo se trabajan de manera clara y llamativa 
los conceptos principales y la interpretación que se hace de éstos a partir de las vivencias de las 
estudiantes permite un reconocimiento del trabajo investigativo que ha realizado el autor. Asi-
mismo, expone de manera interesante el panorama del contexto político del colegio (queda por 
aclarar si es de carácter estatal o privado) que permite la reflexión sobre la formación política 
que reciben los estudiantes hoy por hoy.

En el artículo también se expone un problema que llama la atención, a saber, la influencia de las 
orientaciones políticas que asume el país y su puesta en práctica en las instituciones escolares.

Si bien en la investigación se tuvo en cuenta la formación de las subjetividades políticas a partir 
de dos instituciones tan importantes como la familia y la escuela, es necesario no olvidar otras 
instancias que también influyen, como las vivencias en el barrio, el contacto con grupos que 
incentivan la participación en marchas, etc. En el relato se menciona cómo una de las estudiantes 
estaba relacionada con prácticas políticas, como la comunicación por medio de panfletos, que se 
salen del contexto tradicional en el que estaban inmersas y que influye también en la formación 
de su subjetividad política.  

Quizás el contexto autoritario en la formación de subjetividades políticas merezca más atención. 
Por ejemplo, ¿en qué sentido funciona y se ha justificado actualmente su presencia en la escuela? 
¿Qué opinión tienen los padres para permitir que sus hijos se encuentren allí?

Víctor Eligio Espinosa Galán


