
PEDAGÓGICA No.5 - ENERO/DICIEMBRE DE A004 PEDAGÓGICA No. S - ENERO/DICIEMBRE DE 2004 



J 

J3J lJ}J Jj1--JU1JJ1JiJJJ 
ULLl~ e 

educación 
, -aSlca 

v ed-a 

MARLENE SÁNCHEZ M. 

licencIada en EducacIón con énfasIs 
en PsIcología y Pedagogía. Magíster 

en HIstorIa: Investl!laclón y DocencIa. 
Directora del Departamento 
de Pedagogía de la Facultad 
de EducacIón de Unlmlnuto. 

Proyecto de investi~ación - licenciatura 
en Educación ReliSliosa, Uniminuto 

RESUMEN 

En el presente artículo se presenta el proyedo "Aproximación a la edu
cación rell~losa escolar en instituciones de educación básica y media", 
el proceso llevado a cabo durante la investl~aclón y 'los resultados obte
nidos. Se trata de un estudio preliminar que da cuenta de al~unas ca
raderísticas de la Educación Reli!;!iosa Escolar en instituciones educati
vas de diversos lu!;!ares del territorio nacional. 
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InvestlQadón Educativa, InvestlQaclón PedélQóQlca. 

f----------- A B S T R A e T 

Thls artide presents the proJect called «approach to the rell~lous 
education In prlmary and secondary schools«. The processworked durln~ 
the investl!;!atlon and the results obtained. It is a prevlous study that wants 
to polnt out sorne characteristlcs from the rellQlous education in schools 
around many places In Colombia. 

Imponant words: RellQlous Educatlon, Currlculum, Dldadlcs, 
Educatlve research, PedélQoQlc research. 
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PEDAGÓGICA 
~ 1 estudio Aproximación a la educa

ción religiosa escolar 1m institucio
nes de educación básica y media 

J indagó por algunas de las caracte
......, rísticas de la educación religiosa 

escolar (ERE) en entidades educativas del país; se 
llevó a cabo con la participación de quince estu
diantes1 de la Licenciatura en Educación Religiosa 
de Uniminuto, quienes desarrollaron su trabajo de 
grado en el marco de este proyecto, en compañía 
del equipo de docentes de la Facultad de Educa-
ción que coordinó la propuesta2

• 
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a a1gunas de las características de ésta en las institu
ciones escolares de la muestra. 

Con respecto a la investigación documental, es nece~ 
sario tener en cuenta que los estados del arte en Co
lombia aparecieron en la octava década del siglo pa

sado con la intención de producir un conocimiento 
de carácter estratégico cercano a la toma de decisio
nes. A partir de su elaboración se buscaba aportar 
elementos para formulación de políticas relaciona
das con el desarrollo social. Su carácter analítico y 
sintético fue ganando terreno hasta posicionarlos 
como estudios que brindan un panorama del estado 

La investigación se realizó en los municipios don- de la investigación referido a un tópico o problemá-
de laboran los graduandos: Bogotá; Barranco- tica en particular. 
minas en Guainía; Leticia y Puerto N ariño en 
Amazonas; La Ceja, Apartadó y Chigorodó en An- La legitimidad que ganaron los estudios de este tipo 
tioquia; Mompox en Bolívar; Saravena y Arauca en el ámbito investigativo, junto con su carácter es-
en Arauca, y Planeta Rica en Córdoba. En cada uno tratégico para la toma de decisiones, los han fortale-
de estos lugares se seleccionaron entre tres y cua- cido y colocado cada vez más como estados del cono-
tro instituciones, lo que constituyó una muestra cimiento, con lo cual se amplía su objeto y campo de 
de cuarenta colegios ubicados en diferentes sitios acción. 
de la geografía nacional. 

Los ejes temáticos sobre los cuales versó la investi
gación se refieren a los siguientes aspectos: lugar ins
titucional que ocupa la ERE, concepción al interior 
de los PEI, formas que ella adopta en los currículos 
escolares, procesos didácticos que se implementan, 
textos escolares utilizados, métodos de evaluación, 
vínculos que se establecen con los contextos y tipo de 
profesionales que se desempeñan como docentes en 
esta área. 

El trabajo se desarrolló durante veinticuatro meses en 
los cuales se hicieron acompañamientos presenciales 
y virtuales; el equipo de docentes orientó teórica y 
metodológicamente a los estudiantes en la actividad 
de campo y asesoró la construcción de los instrumen
tos para la recolección de la información. Fue una in
vestigación de tipo cualitativo, de carácter documen
tal y descriptivo-analítico; en sus primeras fases se 
buscó conformar un estado del arte preliminar sobre 
la ERE y, en las posteriores, realizar una aproximación 

De esta manera, los estados del arte pasaron de ser 
bancos de información especializada a constituirse 

en condición fundamental para plantear discusiones 
de mayor densidad, apropiación y tratamiento de 
problemáticas sociales específicas. La importancia de 
adelantar un estado del arte radica en: 

• Precisar las transformaciones y virajes que adop
tan las temáticas y problemáticas sociales en varios 
periodos. 
• Especificar diversas apropiaciones sobre problemá
ticas sociales en los diferentes tipos de producción 
que configuran el volumen documental existente y 
accesible a la consulta. 
• Identificar los enfoques teóricos y metodológicos a 
partir de los cuales se abordan problemáticas con
cretas y determinar las tendencias en tales enfoques. 
• Proporcionar herramientas para establecer análi
sis comparativos de los diversos niveles de desplie
gue logrados en las temáticas y subtemáticas encon
tradas. 
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• Afinar, redireccionar o proponer preguntas sobre 
problemáticas sociales específicas. 
• Establecer cuáles han sido las proyecciones de tra
bajo en investigación e intervención social en un pe
riodo establecido. 
• Ampliar, profundizar y proponer líneas temáticas 
de investigación e intervención. 

• Definir líneas y políticas de intervención social3 . 

Para el caso del proyecto que se reseña, el estado del 
arte sobre la ERE se caracterizó por ser preliminar y 
aproximativo y requiere su consolidación a partir de 
la ejecución de una nueva etapa de la investigación. 

En cuanto a la fase descriptivo-analítica, la metodo
logía seleccionada asumió algunos aspectos de estu
dio de caso, en la medida en que se trata de examinar 
las particularidades que adopta la ERE de acuerdo 
con los contextos en que se desarrolla. Como estudio 
de caso se caracteriza por: 

• Centrar los objetivos proyectados en resultados 
humanísticos o diferencias culturales. 
• No sujetar a verdad o falsedad la información obte
nida sino someterla a comparación sobre el terreno 
de la credibilidad. 
• Integrar el análisis dentro de un marco de referen
cia social, es decir, estudiarlo en su contexto. 

En el diseño de un estudio de caso se transita por 
varios momentos: el primero consiste en explorar y 
reconocer los lugares, situaciones, instituciones o 
sujetos que pueden ser materia o fuente de datos y 
de las posibilidades que revisten para los fines y ob
jetivos del proyecto. El investigador busca familiari
zarse con la naturaleza y el área del objeto de estu
dio, se orienta hacia el logro de un conocimiento 
básico del fenómeno, de las cuestiones fundamenta
les y de los problemas implicados en el mismo. En el 
segundo, se seleccionan lQS sujetos que aportarán la 
información y se determinan el tiempo del estudio y 
las estrategias para su recolección. Posteriormente 
se desarrolla el trabajo de campo, que corresponde 
al periodo durante el cual se hace acopio de los da-

tos. P®r último, se analiza e interpreta la informa
ción, con el objeto de producir un document04 . 

A continuación se presentan algunos de los prin
cipales resultados que arrojó esta investigación. 

1. ELABORACiÓN PREElIMINAR DEL ESTADO 
DEL ARTE SOBRE lA ERE 

1.1 SELECCiÓN DE LA BIBLIOGRAFíA 

Una vez realizada la primera exploración en los prin
cipales centros de documentación de Bogotá - Bi
blioteca Luis Ángel Arango, Cinep, Universidad 
Javeriana, Universidad de La Salle y Uniminuto
se seleccionó la bibliografía sobre educación religiosa 
escolar. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para dicha 
actividad fueron: propuestas curriculares, documen
tos teóricos que desde alguna perspectiva discipli· 
nar desarrollaran argumentaciones fundamentadas 
sobre la educación religiosa escolar, e investigacio
nes y sistematización de experiencias en este campo. 

El volumen documental que se obtuvo contó con la 
producción a escala nacional y, luego, a nivel inter
nacional. 

1.2 ELABORACiÓN DE RESEÑAS 

Una vez terminada la etapa anterior se procedió a ela
borar un balance preliminar sobre el estado del cono
cimiento en ERE. Para ello, cada uno de los integran
tes del equipo elaboró una reseña comentada de los 
textos seleccionados. 

Las reseñas de las propuestas curriculares, los progra
mas y planes de estudio se hicieron teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: características y trayectoria pro
fesional del autor, descripción de los contenidos, defi
nición de Educación Religiosa, enfoque o enfoques 
disciplinares desde los cuales se ésta fundamenta, ha
ciendo especial énfasis en la pedagogía y la ética, y con-
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cepciones metodológicas que se proponen para el 
desarrollo de la ERE, fuentes bibliográficas en re
lación con ésta y valores que se promueven con 
ella. 

Para el caso de aquellos documentos teóricos, in
vestigaciones y sistematización de experiencias, las 
reseñas se efectuaron con base en las característi
cas y trayectoria profesional del autor, la descrip
ción de los contenidos, el objeto de investigación, 
el enfoque teórico que orienta el trabajo y las visio
nes metodológicas mediante las cuales se desarro
lló, sus resultados y sugerencias. 

1.3 CONSTRUCCiÓN PRELIMINAR DEL 

ESTADO DEL ARTE 

Con base en las reseñas elaboradas por los graduan
dos, los docentes del proyecto confeccionaron un 
estado del arte preliminar que da cuenta de algunos 
aspectos con relación al estado del conocimiento en 
el área que se investiga. 

El estado del arte se constituye, básicamente, en un 
estudio documental, en el que se indaga por el momen
to actual de la investigación sobre una temática es
pecífica. Sin embargo, como la ERE es un tema que 
apenas empieza a ser de interés por parte de los inves
tigadores en educación, se consideró de suma impor
tancia acceder a algunas propuestas pedagógicas don
de se planteaban modalidades para su desarrollo. 

En tanto que la propuesta proyectó la realización de 
un estado del arte apenas preliminar -pero básico 
para las fases subsiguientes-, el propósito fue esta
blecer un balance sobre las tendencias generales en 
cuanto a los objetos de investigación, los enfoques teó
ricos y metodológicos, los resultados obtenidos y las 
sugerencias presentadas. Luego, realizar una valo
ración que permitiera conocer algunas de las con
cepciones que circulan sobre el tema, los enfoques 
disciplinares en que se fundamentan, las propuestas 
didácticas que se diseñan y los valores que se pro
mueven. 
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El reconocimiento documental mostró muy pocas 
investigaciones en esta área; en nuestro contexto, la 
principal se denomina "La dinámica religiosa y su 
interacción en la práctica educativa. Diseño de una 
estrategia institucional de acción educativa"5. Este 
estudio surgió de la necesidad de abordar el tema re
ligioso con la comunidad en que está inserto el Insti
tuto Cerros del Sur (ICES) quien convocó a Dimen
sión Educativa para realizar el trabajo de manera 
conjunta. Los autores aclaran que la investigación "no 
es sobre educación religiosa como pudiera insinuar
se al leer el título. Es sobre educación y religión, rela
ción abordada desde el campo de la antropología edu
cativa"6. 

y ellos explican que "educación y religión es una 
relación conflictiva, compleja, oculta, molesta [ ... ] 
sin embargo profundamente presente e insistente 
en l~ cotidianidad educativa" 7 • Los equipos del 
Instituto Cerros del Sur de Ciudad Bolívar, sector 
Potosí-La Isla (Bogotá) y de Teología de Dimensión 
Educativa asumieron la tarea de realizar una in
vestigación que permitiera "ampliar las fronteras, 
tan cerradas muchas veces, entre Pedagogía, An
tropología y Teología" y a la vez aportar estrate
gias para que se implementen en el proyecto peda
gógico del Instituto. 

En ese sentido, se consideró como una de las más 
importantes para el proyecto de Uniminuto, por 
cuanto inicia con una investigación que deviene en 
una propuesta pedagógica para orientar la ERE en 
comunidades concretas. 

Aunque las investigaciones han sido muy escasas, las 
propuestas pedagógicas configuran un campo fértil 
para reflexionar sobre la ERE. La primera de ellas es 
la elaborada por la Conferencia Episcopal de Colom
bia "Escuela y religión. Hacia la construcción de un 
modelo de educación religiosa"8 . 

La Conferencia plantea como propósito de este do
cumento «presentar los principios con los cuales la 
iglesia católica da significado al área de educación 
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modelo de educación religiosa"8 . 
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cumento «presentar los principios con los cuales la 
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religiosa, de modo que los diferentes actores educa
tivos puedan comprender en integrar más y mejor esa 
educación con los demás elementos de los proyectos 
educativos institucionales», como resultado de la 68a 

Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, realizada en Bogotá del 14 al 
18 de febrero de 2000. 

Por su parte, la 69a Asamblea Plenaria Ordinaria de 
la Conferencia Episcopal de Colombia produjo el tex
to "Idoneidad del profesor de educación religiosa. 
LXIX asamblea plenaria ordinaria"9 donde presen
ta, por una parte, el Decreto Cl/2000 mediante el 
cual promulga el Decreto Canónico Cl/99 «Sobre 
idoneidad del profesor de Educación Religiosa Cató
tica en Colombia en virtud del reconocimiento de la 
Santa Sede, conforme al Decreto de la Congregación 
para los Obispos del 16 de mayo de 2000»10. Agrega 
una guía pastoral para la interpretación y aplicación 
de dicho decreto, la ceremonia para conferir el man
dato eclesiástico a profesores de educación religiosa 

y se Cl.dicionan algunos anexos que apoyan esta 
norma. 

Otra de las propuestas importantes examinadas es 
la de las Hermanas Salesianas de MaríaAuxiliadora 
"Guía para el docente. Documentos para orientar 
el trabajo de la ERE en los primeros cinco grados 
de la Educación Básica Primaria"l1 . Hace parte de 
la Colección «Opción siglo XXI». Las autoras tie
nen en cuenta los planteamientos de la Constitu
ción Nacional, la Ley General de Educación, las 
orientaciones pastorales y los contenidos de los pro
gramas de la enseñanza religiosa escolar publica
dos por la Conferencia Episcopal de Colombia en
tre 1992 y 1993; el estudio estuvo motivado «por el 
dinamismo educativo de Don Bosco y la madre 
Mazzarello» . 

Definen este documento como «un modelo creativo 
en las manos del docente que le permite promoverse, 
capacitarse, descubrir procesos, reflexionar, aplicar 
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y vivir». Asumen el conocimiento religioso como 
aquella 

[ ... ] dinámica que privilegia la experiencia para la for

mación de personas. La experiencia facilita el auto

conocimiento, la autoformación y el camino para el en

cuentro de la estructura lógica de la ERE, con la 

estructura lógica del alumno. El conocimiento pasa por 

la intuición y la sensibilidad, de 
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2. LA ERE EN LAS INSTITUCIONES 

ESCOLARES DEL PAfs 

El estado del arte preliminar que se elaboró en las 
primeras fases, se constituyó en el referente funda
mental para orientar la investigación en las entida~ 
des educativas. El trabajo de campo transitó por va
rios momentos que se describen a continuación. 

tal manera que la cognición 

acompaña, subordina a los de

más componentes del proceso 

cognitivo que los alumnos viven 

en la primaria, desde lo concre

to a lo lógico-concreto y simbó· 

LAS ENCUESTAS A LOS 

ALUMNOS DE LOS GRADOS 

9°, 10° y 11° SE LOGRARON 

APLICAR EN CASI SU 
lico complejo12. 

Desde los planteamientos de 
Piaget, se elaboró la propues
ta "La enseñanza escolar de la 
religión"13 que tiene por in-

TOTALIDAD A UN PROMEDIO 

DE DIEZ ESTUDIANTES DE 

CADA CURSO. 

tención «describir las capacidades operatorias del 
pensamiento del niño» y -agrega- que «el resto de 
los aspectos evolutivos son tenidos en cuenta en la 
medida que, tal como lo hace la epistemología 
genétka, expresan o condicionan el nivel de desarro-
llo operatorio»14. 

Ahora bien, en el presente artículo quedan algunos 
estudios y propuestas por reseñar, pero la evaluación 
preliminar pennite establecer que las investigaciones 
son muy escasas y si existen no han sido publicadas; 
las propuestas que se conocen provienen de la iglesia 
católica y sus metodologias se orientan por concebir 
al estudiante como un ser en crecimiento y, a partir 
de este presupuesto, se acogen planteamientos desde 
la pedagogía o la psicología para argumentar las 
didácticas en la ERE. 

De acuerdo con k> expresado anterionnente, deriva la 
necesidad de realizar un mayor número de investiga
ciones en este campo y entrar a cuestionar los presu
puestos desde los cuales se piensa loa didáctica de la 
Educación religiosa escolar. 

2.1 CARAOERlZACI6N DEL CONTEXTO LOCAL 

Durante esta fase cada uno de los investigadores ca
racterizó el contexto local en el cual realizaría su tra
bajo. En su mayoría, estos sitios se identifican por 
sufrir los efectos de la violencia y la presencia de di
ferentes grupos armados en la región, principalmen
te paramil~tares y guerrilleros. 

2.2 lAs INSTITlJCIONIES OBJUODE ESTUDIO 

En cada lugar se eligieron entre tres y cuatro insti
tuciones para realizar el estudio, excepto en 
Barrancominas (Guainía) en donde sólo existen dos 
entidades escolares, cuya característica principal es 
que trabajan con etnoeducación. El criterio prín
cipal para los demás sitios consistió en elegir las 
instituciones que fuesen diferentes entre sí de 
acuerdo con las siguientes variables: oficial, priva
da, confesional (católica o de otros credos religio
sos), cooperativa, femenina, masculina, mixta, en
tre otras. 
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Como en su mayoría los graduandos pertenecen a 
comunidades religiosas, le dieron prioridad. a los co
legios con dicha orientación; en segundo lugar, a ins
tituciones privadas donde realizan trabajo religioso; 
en tercer lugar, a las instituciones oficiales, y, poc úl
timo, a las de credos religiosos diferentes al católico. 
En general, se contó con la disposición de las institu
ciones para realizar el estudio y hubo muy pocos ca
sos en los que no se logró efectuar lo cual obligó a 
cambiar de plantel. 

Paralelamente, el equipo investigador -docentes y 
graduandos- procedió a elaborar los instrumentos 
para la recolección de la información: registro sobre 
algunos aspectos del PEI, entrevista a directivos, 
coordinadores, docentes, encuestas a los estudiantes 
de 9°, 10° Y 11° grados y entrevistas a los niños de 
primaria. 

2.3 CONTACTO CON LOS PROFESORES 

Y ESTUDIANTES 

Una vez que los colegios decidieron participar en el 
estudio, se hizo contacto con los directivos, coordi
nadores, maestros y alumnos en la perspectiva de 
recoger la información necesaria. 

A pesar de que inicialmente se pensó en realizar en
trevistas a directivos, docentes y coordinadores, fue
ron muy pocos los que dispusieron del tiempo para 
atender a los universitarios y optaron por que se les 
dejara el cuestionario para responderlo cuando tu
viesen tiempo; no obstante esto, se logró obtener in-

La. mayor dificultad se presentó en Barrancominas 
(Guainía) ya que la totalidad de la comunidad es 
indígena y los referentes que se tuvieron en cuen
ta para la elaboración de los instrumentos no con
templaron esta caracteristica, por lo cual la persona 
encargada debió elaborar un nuevo instrumento. 

l. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La. siguiente etapa fue de sistematización de toda la 
información obtenida, a la cual se le aplicó un ejer
cicio de triangulación consistente en confrontar lo 
manifestado por cada una de las instancias entre
vistadas: directivos, coordinadores, docentes y es
tudiantes. 

Se llegó, entonces, a una caracterización de la ERE 
en cada colegio y, posteriormente, se compararon 
entre sí tales resultados para dar cuenta del área en 
cada localidad. El producto de esta labor son los in
formes -trabajos de grado- de cada uno de los uni
versitarios, los cuales se encuentran en la biblioteca 
de la sede Calle 90 de Uniminuto. 

De acuerdo con el problema y los objetivos plantea
dos, con estos informes se produjo un balance preli
minar sobre la ERE en algunas instituciones del te
rritorio nacional. Los resultados finales se describen 
a continuación. 

3.1 SENTIDO INSTITUCIONAL QUE SE OTORGA 

A LA ERE 

formación en la mayoría de los casos. La. información correspondiente partió de la consulta 
de los documentos específicos de cada entidad: PEI, 

Las encuestas a los alumnos de los grados 9°, 10° Y planes de estudio, proyectos pedagógicos y textos es-
11 ° se lograron aplicar en casi su totalidad a un pro- colares del área de educación religiosa. De allí se pudo 
medio de diez estudiantes de cada curso, es decir, establecer que en algunos casos el área se contempla 
cerca de treinta colegiales por institución y más o 
menos mil en todo el proyecto. También se realiza
ron conversaciones con alumnos de algunos de los 
establecimientos seleccionados que sólo ofrecen pri

maria. 

dentro del PEI como fundamental; no obstante, es en 
los colegios confesionales, principalmente, donde su 
despliegue ocurre en la realidad, pues, en las demás ins
tituciones, la práctica pedagógica cotidiana no le garan
tiza desarrollo, excepto cuando el docente encargado tie
ne un interés particular por la ERE. 
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También se encontró que en muy pocos casos el área 
no está contemplada dentro del PEI y que se reem
plaza por la educación en valores o educación para la 
convivencia. 

En relación con los planes de estudios, en muchos es
tablecimientos se cuenta con los documentos que se 
ajustan a las sugerencias de la Conferencia Episcopal 
de Colombia; inclusive, en algunos colegios oficiales 
se consideran los textos producidos por esta entidad 
como los lineamientos curriculares para el área deedu
cación religiosa. Se excluyen de esta generalización los 
centros educativos confesionales no católicos. 

Las instituciones que cuentan con proyectos pedagó
gicos en el área los articulan a otras prácticas de carác
ter religioso, como ritos y celebraciones que pertene
cen a un credo en particular; se incluyen en estos casos 
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colegios confesionales católicos y no católicos, oficia
les y privados. 

3.2 RELACiÓN ENTRE LA ERE y OTROS SABERES 

Se halló que en su gran mayoría las entidades -ofi
ciales o privadas- manifestaron orientarse por la 
Conferencia Episcopal de Colombia 15; se exceptúan 
los colegios confesionales con credos diferentes al ca
tólico y aquellos que trabajan con etnoeducación. 

Por lo anterior, la relación entre la ERE con otros 
saberes se circunscribe en primer lugar al propio de 
la iglesia católica, en segundo lugar al bíblico y teoló
gico, en tercer lugar a los saberes relacionados con 
los valores y por último a los que provienen de la psi
cología y la pedagogía. 
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3.3 LA ERE EN LOS CURR(CULOS 

Frente a este punto los datos conseguidos difirieron 
entre lo que aparece en los PEI con lo manifestado 
por los directivos, coordinadores y docentes. En muy 
pocos casos se evidenció concordancia entre estas ins
tancias; donde existe casi total coherencia es en las 
instituciones de carácter confesional. 

No ocurre lo mismo entre docentes y estudiantes: en 
la gran mayoría de los casos existe correspondencia 
entre lo que manifiestan unos y otros. En cuanto al 
lugar y papel de la ERE en la formación que ofrece la 
institución, se puede afirmar que curricularmente lo 
que ocurre es la vivencia pedagógica entre docentes 
y estudiantes, a pesar de lo manifestado en el PEI y 
las directivas docentes. 

Como ya se señaló, los contenidos seleccionados tie
nen por referente lo sugerido por la Conferencia 
Episcopal de Colombia lo que constituye el principal 
criterio de elección y secuenciación. Este asunto no 
se cuestiona, parece que no se tiene en cuenta uno de 
los derechos fundamentales consagrados en la Cons
titución Nacional de1991, el referido a la libertad de 
cultos: se asume que ERE significa educación en el 
credo católico. De allí que los textos escolares usados 
en la ERE se circunscriban, en general, a los propor
cionados con esa concepción. 

Por supuesto, quedan excluidas de esta generaliza
ción las instituciones confesionales con credo dife
rente al católico y las que trabajan con etnoeducación; 
en estas últimas se recurre a los credos, ritos y mitos 
propios de las comunidades indígenas y se articulan 
en su mayoría a otras actividades pedagógicas en las 
áreas de lenguaje, ciencias y sociales. 

3.4 lAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LA ERE 

ligión f los materiales didácticos utilizados. Se 
considera un espacio académico dinámico, de par
ticipación y reflexión. 

La aspiración de la mayoría de los profesores de 
educación religiosa, de acuerdo con lo averiguado, 
es que los contenidos, temáticas, espacios de re
flexión y materiales didácticos a los cuales se ac
cede en sus clases, tengan un efecto sobre el com
portamiento, las actitudes y conductas de los 
estudiantes. Al respecto muchos maestros manifies
tan insatisfacción, por cuanto uno de sus presupues
tos "pedagógicos" consiste en que si en clase se tra
bajan temas que conducen a una nueva percepción 
sobre la vida espiritual, estas acciones deben tener 
un impacto significativo en el proceder posterior de 
sus estudiantes. 

Por lo anterior, cuando se alude a la evaluación, los 
profesores tienen como referente obligado, en mu
chos casos, el cambio de actitudes de sus estndian
tes. Las maneras de evaluar también están relacio
nadas con los trabajos que asignan, generalmente 
desarrollo de talleres, presentación de exposiciones, 
consultas bibliográficas y participación en activida
des religiosas, entre otras. 

3.5 RELACiÓN ENTRE LA ERE y OTRAS PRÁCTICAS 

RELIGIOSAS 

En aquellas instituciones donde se otorga gran impor
tancia al área de educación religiosa, es frecuente en
contrar el desarrollo de prácticas de carácter religioso 
relacionadas con la preparación para sacramentos o la 
celebración de ritos, de acuerdo con los credos que les 
orientan. En estas condiciones, muchas veces se arti
culan las vivencias de carácter religioso con la ERE. 

Entre tanto, en otro grupo de instituciones se realizan 
esporádicamente algunas prácticas de carácter religio-

En la casi totalidad de la muestra estudiada existe so, pero suceden de manera independiente a la ERE; 
concordancia entre la información que proporciona- en muy pocos casos se confunde la ERE con procesos 
ron los profesores y los alumnos; en particular en de adoctrinamiento en el ámbito escolar. 
cuanto a la manera como se desarrolla la clase de re-
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PEDAGÓGICA 
3.6 RELACIONES QUE ESTABLECE LA ERE 

CON lA CULTURA LOCAL 

La mayoría de los entrevistados manifiestan que 
se tiene en cuenta la cultura local para el desarro
llo de la educación I"eligiosa. En efecto, en locali
dades donde el grueso de la población pertenece a 
comunidades indígenas se realiza una especie de 
"amalgama" entre las creencias y ritos aborígenes 
con las creencias y ritos de las personas encarga
das de desarrollar esta educación. Aunque no es 
muy frecuente, ocurren "intercambios culturales" 
en los cuales las comunidades adoptan símbolos de 
otras creencias y los relacionan con los propios. 
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4., BALANCE EN RELACiÓN CON EL PROCESO 

DE FORMACiÓN EN INVESTIGACiÓN 

De acuerdo con Rafael Ávila Penagos16 , "un proyec
to de investigación no es solamente un proceso de 
construcción de conocimiento, es también un proce
so de construcción de un equipo encargado de lle
varlo a buen término". En este sentido, la experien
cia durante el desarrollo del proyecto "Aproximación 
a la educación religiosa escolar en instituciones de 
educación básica y media", además de ofrecer infor
mación acerca de lo que ocurre con esta área del co
nocimiento en diferentes lugares de Colombia, per
mitió poner a prueba una modalidad de formación 

en investigación en la cual un 

.. '.'~[-¡/~ • CUANDO SE ALUDE A LA 
grupo de estudiantes, conjun
tamente con sus docentes, aú
nan esfuerzos en función de ..:... " 1 . ., '/ 

~. • • - . • ~ '.e . \ ..... 

EVALUACIÓN, LOS 

PROFESORES TIENEN COMO 

REFERENTE OBLIGADO, EN 

MUCHOS CASOS, EL CAMBIO 

DE ACTITUDES DE SUS 

ESTUDIANTES. 

producir conocimiento cuali
tativo (provisional, local y es
pecífico) alrededor de pregun
tas propias de su disciplina en 
formación. 

Esta modalidad de formación 
investigativa ha permitido evi
denciar algunas de sus cuali-
dades. En opinión de Bernar

do Restrepo Gómez17 , "es una de las formas más 
3.7 Los PROFESIONALES QUE DESARROLLAN LA ERE expeditas para integrar investigación y docencia y 

para aprender a investigar". Consiste en una forma 
La indagación pudo dar cuenta de cuatro grupos de de investigación formativa en la cual se desarrolla una 
personas que tienen bajo su responsabilidad el des a- relación pedagógica caracterizada por que los estu-
ITollo de la ERE en las instituciones: en primer térmi- diantes se acercan a la investigación mediante su par-
no se encuentran los licenciados con formación en un ticipación en proyectos de mediano y largo alcance, 
énfasis diferente a la educación religiosa, pues, en ge- cuya orientación y dirección está a cargo de un do-
neral, son licenciados en Ciencias Sociales o Filosofía. cente-investigador. 
En segundo lugar, existe un buen número de religio-
sos de diferentes comunidades a cargo de esta cáte- Según este autor18 , "la investigación formativa pro-
dra, tanto en colegios oficiales como en los privados; duce conocimiento local, subjetivamente nuevo, 
en tercer lugar, se desempeñan como docentes de esta orientado al saber hacer profesional, en el caso que 
área licenciados en ERE y, por último, se encuentran nos ocupa al saber pedagógico en la aproximación a 
maestros con diferentes profesiones. la investigación". De este modo, quienes participan 

lo hacen experimentado múltiples satisfacciones, en " 
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tanto que no sólo se cumple con la mayoría de los 
propósitos formulados para el proyecto -cada uni
versitario culminó su trabajo de grado-, sino que, 
además, permite conocer de cerca los propios con
textos, las instituciones y la manera como se desplie
ga en los ámbitos escolares la disciplina que otorga 
identidad a los estudiantes en fonnación, en este caso 
la educación religiosa escolar. 

Esta m.vestigación también deja un balance que 
posibilita hacer ajustes para el desarrollo de la se
gunda etapa del proyecto y que se empezará a rea
lizar con los nuevos estudiantes del programa y los 
docentes que asumirán el nuevo proceso. 
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