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RESUMEN

A Nivel mundial la pérdida de valores éticos, morales y cívicos se visibiliza en la descomposición social (guerras, 
desigualdad, irrespeto a los Derechos Humanos, violencia intrafamiliar, terrorismo, intolerancia y deterioro del 
medio ambiente), lo que crea una centrada necesidad de formar personas con acendrada conciencia cívica 
y competencias ciudadanas, practicantes de la paz y la democracia.

Es obligación de las escuelas formar niños y jóvenes líderes en competencias ciudadanas. Esta investigación, 
realizada durante un año, pretende ser el primer estudio sistematizado al respecto, valiéndose de la investigación 
cualitativa y la utilización de didácticas de avanzada basadas en la tecnología de punta como lo es el software 
educativo.

Con la data recogida y contrastada de una muestra significativa de profesores y estudiantes de educación 
básica, se elabora un marco conceptual y teórico y se diseña un software para la enseñanza interactiva de 
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valores y competencias ciudadanas que haga más atractiva y dinámica la enseñabilidad y educabilidad para 
la vida social con calidad.

Palabras clave: Valores éticos, morales y cívicos, descomposición social, desigualdad, irrespeto a los 
Derechos Humanos, violencia intrafamiliar, terrorismo, intolerancia, deterioro del medio ambiente, conciencia 
cívica, competencias ciudadanas, practicantes de la paz y de la democracia, software educativo, enseñanza 
interactiva, vida social, calidad educativa.

ABSTRACT

Globally, the loss of values ethical, moral and civic is visible in the social breakdown (wars, inequality, disrespect 
for human rights, domestic violence, terrorism, intolerance and environmental degradation) which creates a 
need to focus training individuals with unblemished civic consciousness and citizenship skills, practitioners 
of peace and democracy.

It is the obligation of school children and youth become leaders in citizenship skills. This research, for a year, 
seeks the first systematic study in this regard, using qualitative research and use of educational-based advanced 
technology as it is educational software.

With the data collected and contrasted, and a significant sample of teachers and students of basic education 
develops a conceptual framework and theoretical and designed an interactive software for teaching civic values 
and skills that make it more attractive and dynamic teaching and educating for quality of social life.

Key words: Ethical, moral and civic values, social breakdown, inequality, disrespect for human rights, domestic 
violence, terrorism, intolerance, deterioration of the environment, civic awareness, competencies citizens, 
practitioners of peace and democracy, educational software, interactive teaching, social life, quality of education.

INTRODUCCIÓN

El mundo está alarmado por la des-
composición social reinante en la 
sociedad y la pérdida de valores 

éticos y morales que amenazan la paz, la 
democracia y la sana convivencia social.

La escuela es la llamada a formar a los 
ciudadanos que requiere la humanidad 
para un mejor mañana. Para ello es im-
perante formar niños y jóvenes líderes en 
la práctica de competencias ciudadanas, 
con conciencia cívica bien arraigada y 
afianzada en principios éticos y morales.

En los colegios públicos y privados 

de Santa Marta, desde siempre se han 
enseñado valores cívicos y valores ciu-
dadanos. El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), con la ley 115 de 1994, 
creó el área de Ética, y en el año 2004 
publicó los estándares obligatorios de 
competencias ciudadanas para todos 
los niveles de educación. Sin embargo, 
luego de 30 años la formación de una 
conciencia ciudadana y la práctica de 
valores ciudadanos pareciera que no se 
notase en la cotidianidad de las escuelas, 
ni dentro de las familias, ni en los sitios 
públicos, ni en la celebración de even-
tos populares. Además, buena parte de 
los administradores de la ciudad tienen 
problemas judiciales, las empresas del 
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Estado están arruinadas y la delincuencia 
e inseguridad tienen atemorizados a sus 
habitantes.

Los propósitos de esta investigación son:

1. Identificar las necesidades reales sentidas 
por estudiantes y docentes de primaria y 
secundaria en lo que atañe a la formación 
de competencias y conciencia ciudadanas.

2. Elaborar un constructo teórico que con-
tribuya a mejorar el deber ser del área de 
Ética y valores humanos y su metodología 
de enseñanza y aprendizaje.

3. El diseño de un software en su primera 
fase que estimule y amenice las didácticas 
y técnicas para una formación eficiente y 
eficaz que consolide una conciencia ciuda-
dana en los estudiantes y les impulse a la 
práctica de competencias ciudadanas para 
la paz y la democracia.

Esta es la primera investigación sobre la 
temática mencionada, en Santa Marta no 
existen antecedentes locales ni regiona-
les, aunque sí los hay a nivel nacional e 
internacional, los cuales se abordan en 
el marco de referentes del informe final.

El proyecto nace con la actual preocupa-
ción mundial por la pérdida de valores 
éticos y morales (cristalizada en una 
gran descomposición social), y en el 
surgimiento de corrientes pedagógicas y 
epistemológicas humanistas para la for-
mación de personas practicantes de una 
sana convivencia basada en el desarrollo 
de competencias ciudadanas, consolida-
das en una arraigada conciencia, garante 
de autonomía y práctica de valores éticos 
y morales como la paz, la democracia, 
la participación, la responsabilidad, la 
resolución de conflictos, el saber dar y 
pedir perdón, el respeto y la defensa del 
medio ambiente.

El inmensurable número de conductas 
antisociales que se practican en la co-
tidianidad y el adoctrinamiento en un 

peligroso desarrollismo consumista, han 
creado una falsa ética y derrumbado va-
lores cívicos, morales y de convivencia.

Se han hecho pactos internacionales y 
los países han legislado internamente 
para mantener y mejorar las relaciones 
humanas entre comunidades, en las ciu-
dades, en las barriadas y dentro de las 
familias; y los ministerios de educación 
nacionales impulsan la educación para el 
desarrollo de competencias ciudadanas. 
Sin embargo, se acrecienta la violación 
de los acuerdos mundiales: los Derechos 
Humanos, los derechos de los niños, los 
derechos de los jóvenes, lo pactado en la 
ONU, la UNESCO, la UNICEF y la OTAN, 
entre otras.

Santa Marta no es ajena a esta cotidiani-
dad de turbulencia mundial: corrupción, 
clientelismo, descomposición familiar, 
injusticia, terrorismo, narcotráfico, gue-
rrilla, paramilitarismo y delincuencia 
organizada.

Europa, América Latina y demás 
continentes a través de ministerios y or-
ganizaciones a nivel mundial, impulsadas  
por instituciones internacionales como la 
UNESCO, se han propuesto metas, han 
diseñado programas y han impulsado 
estrategias para la formación ciudadana, 
como políticas educativas para el desarro-
llo de la paz, la práctica de la democracia 
y la buena convivencia en los ámbitos 
local y mundial. La OEA con mucha fre-
cuencia organiza diplomados por medio 
de su plataforma virtual para actualizar y 
fortalecer la enseñanza de la Ética en las 
instituciones de nivel superior.

En Colombia las políticas sobre esta 
temática han sido canalizadas a través 
del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), entidad que ha sugerido que las 
universidades implanten una cátedra 
en tal sentido, y ha publicado los linea-
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mientos curriculares para la formación en 
competencias ciudadanas y los estándares 
mínimos a alcanzar en cada uno de los 
grados y niveles de educación básica y 
media.

Es deber de la Universidad del Magdalena 
orientar y asesorar los niveles precedentes 
del sistema educativo local y regional, 
indagar y presentar a las escuelas de la 
ciudad una clara definición de los con-
ceptos de ciudadanía y de democracia y 
cooperar con los docentes para una mejor 
enseñanza de valores ciudadanos. Esto 
justifica el porqué de esta investigación 
desde la Facultad de Educación.

METODOLOGÍA

La investigación enmarcada en el pa-
radigma cualitativo usa varias de sus 
tradiciones: descriptiva, hermenéutica, 
fenomenológica y etnográfica con apro-
vechamiento de la estadística descriptiva. 
Como razones se arguye que ella permite 
un ambiente natural in situ; la recolección 
de los datos, mayormente verbal, genera 
sinceridad y colaboración; enfatiza tanto 
los procesos como los resultados; el aná-
lisis se torna inductivo y propicio para 
categorizar y formular hipótesis; desde lo 
fenomenológico y etnográfico escudriña 
en la conciencia de cada una de las per-
sonas tomadas como muestra, e infiere 
la solidez de su formación en conciencia 
ciudadana según sus pensamientos, emo-
ciones y actitudes; permite interpretar el 
leguaje verbal y gestual; la descripción se 
desenvuelve con mayor objetividad; y la 
hermenéutica  permite adentrarse en la 
interpretación del “yo” vivencia cotidiana 
de las personas entrevistadas.

El diseño investigativo se desarrolló en 
las siguientes fases:

Fase uno o inicial: Hace el estudio del 

estado del arte acerca de cómo se orienta 
y practica la formación ciudadana en las 
escuelas públicas de Santa Marta. Para 
ello se toma como muestra una zona 
educativa del Distrito (comuna cinco) y 
de ella se toma la muestra en dos colegios 
con informantes de primaria y secundaria 
(I.E. Ondas del Caribe y la I.E. Nicolás 
Buenaventura). Para esto se realiza una 
sensibilización. Los instrumentos se afi-
nan con un pilotaje previo.

a. Construcción de un marco de 
referentes: Con los antecedentes 
mundiales sobre la temática a nivel 
mundial, regional, nacional y local, 
se revisarán trabajos investigativos 
hechos al respecto; se construye de 
un marco teórico conceptual provi-
sional, y se contempla un marco legal 
y contextual.

b. Construcción de instrumentos para 
la recolección de la información 
primaria: Guías de observación foca-
lizadas para revisión de documentos 
y archivos; guías de entrevistas foca-
lizadas a los docentes y estudiantes 
seleccionados; cuaderno de notas; 
diarios de campo; talleres y conver-
satorios, todos de suma utilidad para 
recolectar información o confirmar 
la ya recibida.

Fase dos: Trabajo de campo, en el cual se 
realizan estas actividades:

a. Aplicación de los instrumentos.
b. Tratamiento de la Información: La 

información recogida se sistema-
tiza, analiza, grafica, interpreta y 
contrasta para derivar los resul-
tados, adecuamiento y validación 
de los mismos. Para asegurar la 
categorización y derivar datos 
estadísticos descriptivos los inves-
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tigadores se apoyan en el software 
SPSS.

Fase tres: Se diseña el software educativo 
Formación en Competencias Ciudadanas 
- FOCOC, se verifica su contenido y pro-
ceso aplicativo y se socializa frente a la 
comunidad educativa  intervenida.

Fase cuatro, elaboración del informe 
final: Consiste en reconstruir el docu-
mento con los hallazgos encontrados a 
lo largo de todo el proceso y del análisis 
e interpretación de los resultados arroja-
dos en el trabajo de campo, al igual que 
la presentación del software educativo 
diseñado.

En el ámbito mundial, en Europa, Esta-
dos Unidos y Latinoamérica se conocen 
experiencias en la formación en compe-
tencias ciudadanas que desarrollan la 
conciencia social. Se cita como ejemplo 
el proyecto “Fomento del pensamiento 
reflexivo y crítico para el desarrollo de la 
conciencia ética y ciudadana en el aula 
universitaria”, encabezado por el doctor 
Ángel Villarini, en Puerto Rico, con el 
apoyo del Proyecto Atlantea y de la Red 
Hispanoamericana de Colaboración Edu-
cativa del Proyecto para el Desarrollo de 
Destrezas de Pensamiento de la Facultad 
de Estudios Generales del Recinto de Río 
Piedras.

En varias ciudades de Colombia se han 
hecho ensayos para educar en compe-
tencias ciudadanas y se han logrado 
resultados muy significativos. Ejemplos 
son las ciudades de Bogotá y Medellín. 
En el año 2004 el Ministerio de Educación 
realizó un foro nacional en donde se pre-
sentaron 121 experiencias significativas 
nacionales e internacionales; allí se evi-
denció cómo las instituciones educativas 
pueden diseñar estrategias claras que 
contribuyen a transformaciones cultura-

les, aún en las zonas más marginadas.

Corresponde a la universidad orientar 
a los gremios políticos y los medios de 
comunicación. 

Afirma Villarini (2006), en su artículo 
“Democracia y desarrollo de competencias 
ciudadanas desde la universidad: una 
propuesta” que la universidad tiene que 
plantearse cómo transformar estos espa-
cios de los lugares de domesticación y 
formación de ciudadanos incompetentes, 
que son ahora la mayor parte de las veces, 
en zonas de desarrollo de subjetividades 
democráticas. Contribuir a la formación 
de subjetividades democráticas significa 
fomentar el desarrollo de seres humanos 
de conciencia histórica cívica, competen-
tes para entender los grandes problemas y 
retos históricos de carácter moral y social 
del país y participar activamente en el 
proceso democrático de su solución y en 
la construcción de una sociedad solidaria, 
en la que todo ser humano pueda vivir 
en forma digna. (p. 2).

Lo anterior se debe a lo planteado por, 
la UNESCO (1998), quien  conceptuali-
za las competencia como “un conjunto 
de comportamientos sociales, afectivos 
y habilidades cognitivas, psicológicas 
sensoriales y motoras, que permiten lle-
var a cabo adecuadamente un papel, un 
desempeño, una actividad o una tarea”. 

A nivel Nacional, el Ministerio de Edu-
cación Nacional (2007) define como 
competencia, tomando como referencias 
a Vascos (2003)  “un saber-hacer flexible 
que se lleva a cabo en distintos contextos, 
incluyendo situaciones distintas de aqué-
llas en las que se aprendieron”.

De la misma manera que Jacques Delors 
(1998), en su texto “La educación en-
cierra un tesoro”, plantea cuatro pilares 
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para la educación del siglo XXI: Aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser”

Como  se afirmo arriba, el MEN  propuso 
una serie de acciones para incentivar 
a las regiones y localidades del país, 
con el propósito de  mejorar la calidad 
de la educación;  contrayendo con la 
participación de los actores sociales y 
académicos y publicando posteriormente, 
una serie de estándares básicos que per-
mitiera desarrollar competencias básicas, 
competencias laborales y competencia 
ciudadanas

En este sentido, el Programa Nacional de 
Educación 2000-2006 plantea los nuevos 
lineamientos de las reformas educativas 
propuestas. Exige la necesaria transfor-
mación del sistema educativo, y sugiere 
que los diseños curriculares deben ser 
orientados hacia las competencias y que 
se debe evaluar por éstas. Los siguientes 
son sus componentes: Conocimiento de 
las disciplinas, desarrollo de habilidades, 
desempeño o ejecución de tareas, madu-
rez de hábitos mentales y de conducta.

El porqué la Universidad del Magdalena 
debe formar en competencias ciudadanas 
se condensa en esta frase  de Cepeda 
(2004) “El ciudadano se construye para 
que la sociedad se transforme y ese pro-
ceso de construcción ciudadana es un 
proceso de transformación social.” Los 
licenciados egresados de esta Facultad 
de Educación, ellos mismos, deben ser 
competentes para ser más eficaces en la 
formación de mejores ciudadanos para 
Santa Marta.

Para el MEN, citando a Mockus (2004)  
“ser ciudadano es respetar los derechos 
de los demás”. “El núcleo central para 
ser ciudadano es, entonces, pensar en 
el otro”. Los estándares de competencias 
ciudadanas diseñados parten del supues-

to de que el ser humano vive en sociedad 
y en ella ejerce las competencias ciuda-
danas para la vida armónica.

Desde lo legal esta investigación se apo-
ya en normatividades emanadas de La 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución de Colombia 
de 1991, los Derechos del Niño y los De-
rechos de los Jóvenes, y de organismos 
internacionales como la: ONU, OEA, 
OIT, UNICEF, OMS, Corte Internacional, 
el Ministerio de Educación Nacional, y 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
de la Universidad  del Magdalena, entre 
otros.

El momento de practicar competencias 
ciudadanas también está íntimamente 
ligado a los conocimientos desarrollados 
en las disciplinas de ética, moral y reli-
gión. Además, se le añaden los mitos y 
creencias. El desarrollo moral es cognitivo 
y las emociones que afectan a cada per-
sona al tomar decisiones influyen en la 
compresión del otro al ejecutar acciones 
en común.

La formación ciudadana no se restringe al 
aula pues las actuaciones reales se dan en 
la: calle, familia, barriada, ciudad y socie-
dad. Por lo tanto, juegan importante papel 
estrategias innovadoras en situaciones y 
eventos reales, en donde concurra “un 
conjunto de conocimientos, competencias 
cognitivas, emocionales, comunicativas 
e integradoras que se articulen entre sí y 
posiliten actuar de manera constructiva 
en la sociedad democrática” (MEN 2004, 
Pág. 8)

El tema de la conciencia ciudadana está 
íntimamente ligado al desarrollo de una 
conciencia moral y ética que permita al 
individuo organizar su propia escala de 
valores. Su desarrollo ha sido bastante 
discutido y polémico en todos los tiem-
pos. Se habla de ella en todo contexto, 
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en todo momento, simplemente porque 
a todos los seres humanos les concierne 
y a todos les perturba.

La conciencia se manifiesta como una voz 
interior que nos observa y a la vez nos 
habla de lo que observamos, de lo que 
sentimos, de lo que debemos hacer y de 
lo que en efecto hacemos, todo ello de 
acuerdo con un ideal de cómo debe ser 
nuestro comportamiento. Así lo plantea 
Villarini (2002) quien añade que “La 
conciencia moral y ética es la capacidad 
para sentir, juzgar, deliberar o argumentar 
y actuar conforme a valores morales de 
modo coherente, persistente, autónomo 
y crítico” (p. 2).

Por su parte Cervera (2006 ) citando a 
Locke y sus seguidores plante que “la 
conciencia sanciona o corrige el com-
portamiento como la idea que anticipa 
dicha sanción”; el mismo autor cita a   
Kant, quien define la conciencia como 
“la facultad que juzga la moralidad de 
nuestras acciones, facultad que se dirige 
al propio sujeto que juzga”; este último 
autor plantea que “todo hombre tiene 
conciencia moral y un juez interno le ob-
serva, amenaza, mantiene en el respeto, 
y este poder, que vela por las leyes, no 
es algo que se le forja (arbitrariamente), 
sino que está incorporado a su ser” (Kant 
1985,  pág. 303). 

El juicio o imperativo moral tiene en cuen-
ta lo percibido con la sensibilidad social e 
implica un deber con los demás a partir 
del juicio que hace de la situación dada. 
Después de esto se da la deliberación 
moral, es el proceso de reflexión interna 
o externa que impulsa a actuar en el mo-
mento apropiado. Todo esto implica una 
voluntad de acción moral.

Los valores están íntimamente relacio-
nados con la conciencia moral de una 
persona, pues es a partir de estos que 

puede sentir o percibir los problemas 
morales y sociales de su entorno. Estos 
principios tienen un origen biológico y 
psicológico, intervienen en el compor-
tamiento de la persona a través de sus 
emociones y sentimientos. A pesar de su 
importancia, no es todo lo que se debe 
trabajar para fomentar el desarrollo de 
la conciencia moral, ética y ciudadana.

La ética estudia el comportamiento moral 
del ser humano en todos los contextos 
y situaciones. La conciencia ética surge 
cuando el hombre se autoexamina para 
ser mejor persona y poder trascender de 
manera más positiva. Villarini (2002) lo 
confirma en su artículo “La conciencia 
moral y ética como competencia humana 
general” manifestando que La autocon-
ciencia o conciencia ética no nos dice 
como actuar; pero mejora la concien-
cia moral haciéndola más clara en sus 
contenidos, mejorando sus proceso y 
haciéndola más coherente. Por otro lado 
la ética busca formular valores o deberes 
deliberadamente y de carácter “univer-
sal”, es decir a un nivel de generalidad 
que trasciende loa valores particulares. 
(p. 2).

Las teorías cognitivo-evolutivas propo-
nen que el pensamiento proviene de la 
interacción de la persona y el medio que 
la rodea; se enfocan en el desarrollo de 
los juicios morales de los individuos. 
Aunque no niegan la relevancia de los 
sentimientos y acciones morales, perci-
ben el desarrollo moral en etapas que no 
pueden ser totalmente explicadas por la 
experiencia individual porque es perso-
nal, subjetiva y se lleva a cabo a partir 
de procesos de descentración. Estos prin-
cipios inspiran a los siguientes autores:

Piaget estudia los procesos de heterono-
mía y autonomía en el niño. Presenta la 
conciencia moral como un conflicto cons-
ciente, de la oposición entre lo que él cree 
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y lo que debe hacer, pero en este proceso 
no sólo influye la razón sino también el 
sentimiento. Los infantes al inicio son 
egocéntricos y poco a poco lo superan a 
través de un proceso de descentración. 
Sus juicios son heterónomos hasta llegar 
a ser autónomos

De la misma manera, Kohlberg estudia 
cómo los niños establecen juicios de 
desarrollo moral. Plantea la moral en 
términos de principios y no de normas. 
Concibe este proceso como la evolución 
y unión del ser a principios éticos. El de-
sarrollo moral se da a partir del proceso 
de descentración, por lo que los estadios 
más bajos corresponden a comporta-
mientos más egocéntricos. Evalúa las 
concepciones morales utilizando dilemas 
morales de acuerdo con valores.

Los dos autores anteriores, le dan una 
gran importancia a los factores cogniti-
vos, en el paso de la moral del deber y 
la costumbre a la moral autónoma. Dán-
dole  importancia a las condiciones del 
contexto cultural  en el desarrollo moral, 
sin embargo el sujeto moral tiene la po-
sibilidad de tomar cierta distancia de los 
contenidos culturales que definieron su 
moral inicial, con base en sus capacidades 
cognitivas

Con relación al contexto cultural,  Vigots-
ki  considera que es relevante el papel que 
le otorga al adulto como agente mediador 
y facilitador de la autorregulación, es de-
cir, reconoce la importancia del maestro 
o la maestra en esta evolución.

Por su parte, para Carol Gilligan expresa 
la importancia del juego la compasión y la 
responsabilidad planteada en el desarrollo 
del juicio moral, dándoles un sentido más 
concreto a las situaciones cotidianas.

De la misma manera, John Elliot, reafirma 

que la dimensión ética de la educación 
construye el carácter del ser humano. 
Plantea el valor didáctico en la práctica 
docente. Ellas estimulan el aprendizaje 
de contenidos con sentido y la necesidad 
de saberlos con aplicación práctica y 
creativa al interior de su vida, de forma 
significativa.

De todo lo anterior se deduce que formar 
una sana conciencia ciudadana depende, 
en gran parte, de la formación de una 
conciencia ética y moral. Los primeros 
desarrollos y aprendizajes que se hacen 
con los niños repercuten por el resto de 
la vida. Así pues, el profesor universitario 
tiene no sólo que formar una conciencia 
ciudadana en sus estudiantes, sino que 
debe comenzar por descubrir qué piensan 
y creen sus discípulos sobre la ciuda-
danía, para comenzar a desmontar lo 
indebido, saber cómo actúan para hacer 
desmontajes, deshabituar y deconstruir 
para reconceptualizar y reconstrir hacia 
una clara y firme conciencia ciudadana 
para la transformación social y el desa-
rrollo de su comunidad.

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
DISEÑADA Y SOCIALIZADA CON LOS 

DOCENTES CONSISTE EN:

La aplicación FOCOC V1.0. (http://
www.ginfed.net/fococ/). Construida 
bajo el lenguaje de programación PHP. 
Se puede observar mediante un navega-
dor de Internet, preferiblemente Internet 
Explorer V6.0 en adelante, con unos 
requerimientos mínimos como son 512 
Mb de memoria RAM y un procesador 
de 1.6 GHz.

Es un software diseñado para la ense-
ñanza de las competencias ciudadanas, 
programa que se espera sirva de herra-
mienta en las instituciones educativas 
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públicas y privadas, ya sean locales, re-
gionales y nacionales, que impartan a sus 
estudiantes el componente de formación 
ciudadana.

La aplicación está basada en los linea-
mientos o estándares en competencias 
ciudadanas que el Ministerio de Educa-
ción Nacional, se ha diseñado a través de 
herramientas multimediales como son el 
sonido, video, e imágenes. Pretende de 
forma dinámica enseñar las competencias 
ciudadanas. Los distintos software utili-
zados para la construcción de los videos, 
animaciones e imágenes poseen licencia 
Creative Commons (CC) y las que no, se 
les da los créditos a sus autores.

Con esta aplicación se pretende que los 
docentes sean actores en la formación 
de los estudiantes. Por lo tanto no exis-
ten contenidos específicos sino que, por 
el contrario, son contenidos generales, 
brindando la posibilidad de que un mis-
mo contenido permita la enseñanza, por 
ejemplo de uno o varios valores para la 
vida.
El software es de carácter educativo y 
de distribución libre. Se pretendió sólo 
contribuir desde la Universidad del Mag-
dalena y como grupo de investigación 
en Informática Educativa - GINFED, a 
la formación de valores para la vida y la 
democracia.

CONCLUSIONES

•	 Los resultado arrojados por las en-
cuestas realizadas a los docentes de 
la institución educativa Nicolás Bue-
naventura, indican que a los niños se 
les están trabajando las competencias 
de paz y convivencia y las de partici-
pación en un 44,4%, mientras que las 
de pluralidad e identidad sólo en un 
11,1%. Los docentes de la institución 
Ondas del Caribe respondieron que 

le dan el 71% a las competencias de 
convivencia y paz y un 29% a las de 
pluralidad e identidad, por las dife-
rencias, dadas las características de su 
población. Lo anterior, permite confir-
mar la importancia de trabajar en la 
institución educativa Ondas del Caribe 
especialmente en fomentar las compe-
tencias de convivencia y paz ante los 
múltiples problemas de agresividad y 
de conflictos que se presentan fuera 
y dentro del aula de clases. Además, 
se debe trabajar de manera lúdica en 
las competencias que no se han imple-
mentado, como es la de participación 
y responsabilidad social.

•	 En los datos obtenidos de los estudian-
tes se logra evidenciar que sólo se les 
está trabajando en las competencias 
de participación la que relacionan 
con el proceso de organización del 
gobierno escolar. Además, se puede 
corroborar que han dejando de lado 
las demás competencias ciudadanas, 
que si bien se complementan entre 
ellas, posibilitan los ambientes de-
mocráticos y participativos en las 
escuelas.

•	 Los docentes y directivos están cons-
cientes de que se puede formar para 
la democracia, dadas las situaciones 
actuales de conflicto, marginalidad y 
pobreza, que tienen que sobrellevar 
la población que alberga su comu-
nidad educativa, considerando las 
competencias ciudadanas como un 
mecanismo para resolver los conflic-
tos, abrir espacios de participación y 
establecer relaciones sólidas y armo-
niosas dentro del contexto educativo.

•	 Conforme a las respuesta emitidas 
por los estudiantes, se logra eviden-
ciar que en la institución educativa, 
se involucra a los estudiantes en el 
proceso de organización del gobierno 
escolar y en acciones desarrolladas en 
actividades culturales.

•	 En las respuestas emitidas por los 
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estudiantes, se logra evidenciar que 
no hay suficiente apropiación de las 
competencias ciudadanas, lo cual 
indica que pocos docentes las están 
desarrollando en las aulas de clases. 
Por ser las competencias ciudadanas 
básicas para el desarrollo integral del 
educando, se requiere  que sea una 
tarea de todos los docentes de todas 
las áreas, indispensable para los con-
textos en los que se desenvuelven los 
educandos. 

•	 Los docentes reafirman en sus res-
puestas lo planteado por el MEN, 
quien expone que todos los espacios 
son propios para formar en ciudada-
nía, dándole mayor responsabilidad a 
las escuelas por ser éstas el principal 
escenario que brinda conocimientos 
significativos y desarrolla la ética 
y la moral en los estudiantes. Esto 
se posibilita en el momento en que 
logre integrar cada unas de las com-
petencias (cognitivas, emocionales, 
comunicativas) con las acciones de la 
vida diaria de los educandos.

•	 Los docentes de la Institución Educati-
va Ondas del Caribe en sus respuestas 
logran evidenciar que no se han 
apropiado de las competencias ciu-
dadanas. El Ministerio propone tres 
grupos de competencias: Convivencia 
y paz; participación y responsabilidad 
social; y pluralidad, identidad y valo-
ración de las diferencias; los cuales 
deben ser trabajados paulatinamente. 
Cuando los docentes reconozcan la 
esencia de las competencias ciudada-
nas, las pueden aplicar a situaciones 
cotidianas del contexto educativo, en 
el hogar y en la comunidad.
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